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Nuestro pueblo, situado geográficamente a 90 millas del imperio y1!'.i~0~,<¡j a firme 
posic~ón internaci~n~lista, ha de enfr~ntar u~a compleja _batalla tdeológi~fi- .· ~n:ra los 
enemigos del soc1al1smo en escala mternac,onal. Y en esta batalla -¡ eolog,ca el 
sector artístico, literario e intelectual, debe constituirse en un fuerte baluarte de la 
causa del socialismo. 

La juventud cubana, que históricamente siempre ha desempeñado un destacado pa
pel en la vanguardia de nuestro · pueblo, podrá ahora también ejercérlo en los gran
des debates ideológicos que están err marcha, y que en los próximos años se harán 
cada vez más sutiles y complejos, entre el· mundo del socialismo, que avanza, y el 
mundo del capitalismo, que retrocéde. 

En los últimos años se han logrado extraordinarias victorias ideológic~s en este en
frentamiento. Y a hoy a los propagandistas del capitalismo no les resulta fácil opo
nerse de frente a las ideas del socialismo. Han tenido que replegarse y ampliar la 
utilización del diversionismo ideológico. En muchas ocasiones, los propagandistas al 
servicio de los interes-es de. la burguesía y del imperialismo no niegan formalmente 
el socialismo ni la necesidad de los cambios sociales. Aceptan hipócritamente esta 
necesidad, pero lanzan a su vez todo género de calumnias contra la política cultu
ral y las medidas concretas que se adoptan en los países socialistas. 

La concepción marxista-leninista se ha convertido ya en Ja fuerza ideológica más 
importante del mundo. Este es un hecho de alcance histórico universal. Está con
dicionado por el avance del socialismo real en la Uriión Soviética y un grupo de 
países que, a su vez, han influido en el progreso del movimiento de liberación na
cional en los países de Asia, Africa y América Latina, y en la lucha de la clase obrera 
en el mundo entero, en favor de sus intereses. 

¡A aquellos -propagandistas del imperialismo que hablan de defender los derechos 
humanos en la cultura, debemos exigirles que reconozcan el hecho incuestionable 
de que no ha habido, a lo largo de la histoFia humana, un movimiento cultural más 
amplio, poderoso y libre que el que ha tenido lugar en estos últimos 60 años en 
la Unión Soviética! ¡Y como ellos no reconocen, no quieren y no pueden reconocer 
este hecho, es·tán demostrando que son unos ignorantes! · 

L~ lu<::ha contra el diversionismo ideológico en el terreno del arte y la literatura 
a escala internacional se convertirá en una de las tareas más importantes de la 
juventud cubana de hoy y, en general, de las nuevas generaciones educadas en 
la concepción marxista-leninista del mundo. 

ARMANDO HART 
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CAPITULO IV 

}Il PRIMERA NOCHE SOLO 
EN EL CARIBE 

A las cuatro de la tarde se cal-
m:> la brisa, Como veía nada 

más que agua y cielo, como no 
tenía puntos de referencia, trans
currieron más de dos horas antes 
de que me diera cuenta de que 
la balsa estaba avanzando. Pero 
en realidad, desde el momento en 
que me encontré dentro de ella, 
empezó a moverse en linea recta, 
empujada por la brisa, a una ve
locidad mayor de la que yo ha
bría podido imprimirle con los re
mos. Sin embargo, no tenía la 
menor idea sobre mi dirección ni 
posición. No sabía si la balsa avan-
zaba hacia la costa o hacia el in
terior del Caribe. Esto último me 
parecía lo más · probable, pues 
siempre había considerado impo
sible que el mar arrojara a la tie
rra · alguna cosa que hubiera pe
netrado 200 millas, y menos si esa 
cosa era algo tan pesado como un 
hombre en una balsa. 

Durante mis primeras dos ho
ras seguí mentalmente, minuto ,a 
minuto, el viaje del destructor. 
Pensé que si habian telegrafiado 
a Cartagena, habían dado la posi
ción exacta del lugar en que ocu
rrió el accidente, y que desde ese 
mómento hablan enviado aviones 
y helicópteros a rescatarnos. Hice 
mis cálculos: antes de una hora 
los aviones estarían alll, dando 
vueltas sobre mi cabeza. 

A la una de la tarde me senté 
en la balsa a escrutar el horizonte. 
Solté los tres remos y los puse en 

, • el interior, listo a remar en la di
rección en que aparecieran los 
aviones. Los minutos eran largos 
e intensos: El sol me abrasaba el 
rostro y las espaldas y los labios 
me ardían, cuarteados por la sal. 
Pero en ese momento no sentía 
sed ni hambre. La única necesi
dad que sentía era la de que apa
recieran los aviones. Ya tenía mi 
pian: cuando los viera aparecer 
trataría de remar hacia ellos, · Jue
go, cuando estuvieran . sobre mi, 
me pondría de pie en la balsa, y 
les baria señales con la . camisa. 
.Para estar preparado, para no pera 
der un minuto, me desabotoné la 
camisa y segui sentado en la bor
da, escrutando el horizonte . por 
todos lados, pues no tenia la me
nor idea de la dirección en que 
apa.recerian los aviones. 

Asi llegaron .las dos. La brisa 
· seguía aullando, y por encima del 
aullido de la brisa yo seguía oyen
do la voz de Luis Rengifo: "Gor
do, rema para este lado". La ola 
con perfecta claridad; como si es-

tuviera allí, a dos metros de dis
tancia, tratando de alcanzar el re
mo. Pero yo sabía que cuando el 
viento aúlla en el mar, cuando las 
olas se rompen cóntra los acanti
lados, uno sigue oyendo las vo
·Ces que recuerda. Y las sigue oyen
do con enloquecedora persistencia: 
"Gordo, rema para este lado". 

A las tres empecé a ' desesperar
me. Sabia que a esa · hora el des
tructor estaba en los muelles de 
Cartagena. Mis compañeros, feli
ces por el regreso, se dispersarlan 
dentro de pocos momentos por la 
ciudad. Tuve la sensación de que 
todos estaban pensando en mi, y 
esa idea me infundió ánimo y pa
ciencia para esperar hasta las 
cuatro. Aunque no hubieran tele
grafiado, aunque no se hubieran 
dado cuenta de que caímos al mar, 
lo habrian advertido en el momen
to de atracar. cuando toda la tri
pulación debia de estar en cubier
ta. Eso pudo ser a las tres, a más 
tardar; inmediatamente habrían 
dado el aviso, Por mucho que hu- ., 
hieran demorado los aviones en 
despegar antes de media hora.~
tarian volando hacia el lugar del 
accidente. Así que a las cuatro 
- a más tardar a las cuatro y me-

. día- estarían volando sobre mi 
cabeza. Seguí escrutando el hori
zonte, hasta cuando cesó la brisa 
y me senti envuelto en un inmenso · 
y sordo rumor, Sólo entonces dejé · 
de oir el grito de Luis Rengifo. 

LA GRA.'1 NOCHE 

Al principio me pareció que era 
imposible permanecer tres horas 
solo· en el mar. ·Pero a las cinco, 
cuando ya habían transcurrido cin
co horas, me pareció qµe aún po. 
dia esperar una hora más. El sol 
estaba descendiendo. Se puso rojo 
y grande en el ocaso, y entonces 
empecé a orientarme. Ahora sabía 
por dónde aparecerian los aviones : 
puse· el sol a mi izquierda y miré 
en linea recta, sin moverme, sin 
desviar la vista un solo instante, 
sin atreverme a Pl!$tañear, en la 
dirección en que debía estar Car
tagena, según mi orientación. A 
las seis me dolian los ojos. Pero 
seguía mirando. Incluso después 
de que empezó a oscurecer, seguí 
mirando con . una paciencia ·'dura · 
y rebelde. Sabía entonces que no 
veria los aviones, pero .verla Jiµ¡ 
luces · verdes y rojas, avanzando 
hacia mi, antes de percibir el rui
do de sus motores. Queria ver Jas 
luces, sin pensar que desde los 
aviones · .no podrían venne en la 
oscuridad De pronto el cielo se 
puso rojo, y yo seguía escrutan
do el horizonte. Luego se puso co- : 
lor de. vioJntas oscuras, . y yo se
guía nµrando. A un lado de · la . 

eu11: 
balsa, como un diamante amarillo Esa noche me costó trabajo en-
en el cielo color de vino, fija y contrar la Osa Menor, perdida en 
cuadráda, apareció la Primera es- una confusa e interminable mara-
trella. Fue como una seflal. In- ña de estrellas. Nunca había visto 
mediatamente después, la noche, tantas. En toda la extensión del 
apretada y tensa, se derrumbó so- cielo era dificil el1\.--ontrar un pun-
bre el mar. to vacio. Pero desde cuando loca

licé la Osa Menor no me atreví a 
Mi primera impresión, al darme mirar hacia otro lado. No sé por 

cuenta de que estaba sumergido qué me sentía menos solo miran-
en la oscuridad, de qbe ya no P<>- do la Osa Menor. En Cartagena, 
día ver la palma de mi mano, fue cuando teniamos franquicia, nos 
la de que no podría dominar el sentábamos en el puente de Man-
terror. Por el ruido del agua con- ga a la madrugada, mientras Ra-
tra la borda, sabía que la balsa se- món Herrera cantaba, imitando a 
guia avanzando lenta, pero incan- Daniel Santos, y alguien lo acom-
sablemente. Hundido en las tinie- pañaba con una guitarra. Sentado 
blas, me di cuenta entonces de en el borde de la piedra; yo des· 
que no había estado tan solo en cubria siempre la Osa Menor, por 
las horas del día. Estaba más solo los lados del Cerro de la Popa. 
en la oscuridad, en la balsa que Esa noche, en el borde de la bal-
no veía, pero que sentia debajo sa, sentí por un instante como si · 
de mi, deslizándose sordamente estuviera en el puente de Man-
sobre un mar espeso y poblado ga, como si Ramón Herrera hubie-
de anímales extraños. Para sen- ra estado junto a mi, cantando 
tirme menos solo me puse a mi- acompañado por una guitarra, y 
rar el cuadrante de mi reloj. Eran como si la Osa Menor no hubie-
las siete menos diez. Mucho tiem- ra estado a 200 millas de la tie-
po después, como a las dos, a las rra, sino sobre el Cerro de la Po-
tres horas, eran 'las siete menos pa. Pensaba que a esa hora al-
cinco. Cuando el minutero llegó guien estaba mirando la Osa Me-· 
al número doce eran las siete en nor en Cartagena, como yo la mí. 
punto y el cielo estaba apretado· raba en el mar, y esa idea hacia 
de estrellas. Pero a mí me parecía que me sintiera menos solo. 
que habla transcurrido tanto tiem-
po que ya era hora de que empe- Lo que hizo más larga mi pri-
zara a amanecer. Desesperadamen- mera noche en el mar fue que e11 
te, seguí pensando en los a\riones. ella no -ocurrió absolutamente na

da. Es imposible describir · una 
Empecé a sentir frío. Es impo- noche en una balsa, cuando nada 

rible permanecer seco un minuto sucede y se tiene terror a los ani.: - . 
dentro de una balsa. Incluso cuan- males, y se tiene un reloj fosfo- . 
do uno se sienta en la borda medio rescente que es imposible dejar de · 
cuerpo queda dentro del agua, por- . mirar un solo minuto. La noche 
que el piso de la balsa cuelga como · · del 28 de febrero . ~ue fue mi 
una canasta, más de medio metro · primera ngche en el mar- miré . · 
por debajo de la superficie. A las el reloj cada minuto: Era una tor-
ocho de la noche el agua era me- tura. · Desesperadamente · resólví 
nos fria que el aíre. Yo sabia-que quitármelo, guardarlo en el bolsi-
en el piso de la balsa estaría a llo, para no estar pendiente de la 
salvo de animales, porque la red hora. cuando me pareció que ~ -
que protege e! piso les impide acer- imposible resistir, faltaban 2Q mi· 
carse. Pero Í!lo se · aprende en la nutos para las nueve de la noche: 
escuela y se cree. en la escuela, Todavía no sentia sed. ni hambre 
cuando el· .instructor hace la de- y estaba seguro de que poaria re- · 
mostración en un modelo reduci- sistir hasta el día · siguiente, cuan-
do de la balsa; y uno está senta- do vinieran los . aviones: Pero peil· · 
do en un banco, entre cuarenta saba que me \•olveria loco el reloj. 
compañeros y a las dos de la tar- Preso de angustia, me lo quitt de .. 
de. Pero cuando · se está solo en la muñeca para echármelo al bol· 
el mar, a las ochl) de la noche Y sillo, pero cuando lo tuve en la 
sin esperanzas, se piensa que no mano se me ocurrió que lo mejor 
hay ninguna .J~ca en las palabras era arrojarlo al mar. Vacilé un 
del instructor. Yo sabía que tema · instante. Luego senti terror: pen-
medio cuerpo metido en un mundo sé que estaría más solo sin el re- . 
que no pertenecia a los hombres, loj, . Volví a wnérmelo en la mu. 
sino a los animales del mar Y a ñeca ' y segui mirándolo, minuto a 
pesar del viento helado que me II¡jnuto, como esta . tarde habla . 
azotaba la camisa no me atrevía estado mirando el horizonte en es-
a moverme de la borda Según el pera de los aviones; hasta cuando 
instructor, ése es. ·e1 lugar menos me dolieron los ojos. · 
seguro. de la balsa. Pero, ron todo, 
sólo alli me sentia más lejos de Después de las doce senti deseos 
los animales: esos animales enor- de llorar. No habla . dormido un 
mes y 'desconocidos que ola pásar segundo, pero ni siquiera lo habla 
misteriosamente junto a la .. balsa. intentado. Con la misma esperan, · 
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za con que esa tarde esperé ver 
aviones en el horizonte, estuve esa 
madrugada buscando luces de bar
cos. Permanecl largas horas ~
erutando el mar; un mar tranqw
lo, inmenso y silencioso, pero no 
vi una sola luz distinta de las es
trellas. El frío fue más intenso 
en las horas de la madrugada Y 
me parecía que mi cuerpo se ha
bla vuelto resplandeciente, con to
do el sol de la tarde incrustado de
bajo de la piel Con el · trio me 
ardía más. La rodilla derecha em
pezó a dolerme después de las do
ce y sentía como si el agua hu
biera penetrado hasta los huesos. 
Pero esas eran sensaciones remo
tas. No pensaba tanto en mí cuer
po como en las luces de los bar
cos. Y pensaba que en medio de 
aquella soledad infinita, en me
dio del oscuro rumor del mar, no 
necesitaba sino ver la luz de un 
barco para dar un grito que se . 
habri~ oído a cualquier distancia. 

LA LUZ DE CADA DIA 

No amaneció lentamente, como 
en la tierra. El cielo se PUSO pá
lido desaparecieron las primeras 
estrellas y yo seguia mirando pri
mero el reloj y Juego el horizon
te. Apa.recieron los contornos del 
mar. Rabian transcurrido doce ho
ras, pero Íne parecía impasible. 
Es imposible que la noche sea tan 
larga como el día. Se necesita ha
ber' pasado una noche en · el mar, 
sentado en una balsa y contem-
11lando un reloj, para saber que 
la noche es desmesuradamente 
más larga que el día. Pero de 
pronto empieza a amanecer, y en
tonces uno se siente demasiado 
cansado para saber que está ama
neciendo. 

Eso me ocurrió en ·aquella pri
mera noche de la balsa. Cuando 
empezó a amanecer ya nada me 
impartaba. No pensé ni en el agua 
ni en la comida. No pensé en na
da hasta cuando el viento empezó 
a ponerse tibio y la superficie del 
mar se volvió lisa y dorada. No 
había dormido un segundo en toda 
la noche, pero en aquel instante 
sentí como si hubiera despertado. 
Cuando me estiré en la balsa los 
huesos me dolían. Me dolía la 
piel. Pero el día era ~plandeci~
te v tibio, y en med10 ele la clan
dad del rumor del viento que em
pez~ba a. levantarse, yo me sentía 
con renovadas fuerzas para espe
rar. y me sentí profusamen~e 
acompafiado en la balsa. Por pn
mera vez en los 20 afios de mi \i da 
me sentí entonces perfectamente 
feliz. . 

La balsa seguía avanzando, no 
podía calcular cuánto había avan
zado durante la noche, pero todo 

seguía siendo igual en ~1 horizo~
te como si no me hubiera mm,-i
& un centímetro. 

A las siete de la mañana pensé 
en el destructor. Era la hora del 
desayuno. Pensaba que mis com
pañeros estaban sentados en la 
mesa comiéndose una manzana.. 
Después nos llev.uian huevos. Des
pués carne. Después pan ;• cal~ 
ron leche. La boca se me lleno 
de saliva y senti una torced1;1ra le
ve en el estómago. Para distraer 
aquella idea me sumergi en el fon
do de la balsa hasta el cuello. El 
agua fresca en la espalda abi:al!8-
da me hizo sentir fuerte y al1V1a
do. Estuve asi largo tiempo, su; 
mergido, preguntándome P?r que 
me fui a la popa con Ramon He
rrera en Jugar de acostarme en 
mi litera. Reconstruí minuto a· mi
nuto la tragedia y me consideré co
mo un estúpido. No habí~ nin~u
na razón para que yo hubiera sido 
una de las víctimas: no estaba 
de guardia, no tenía obligaci?n de 
estar en la cubierta. Pense que 
todo había sido por culpa de la 
mala suerte y entonces volvi a 
séntir un poco de angustia. Pero 
cuando miré el reloj voh-i a . tran
quilizarme. El dia avanzaba rápi
damente: eran las once y media. 

-nN PUNTO lli"EGBO &V EL 
HOR.IZONTE 

La p~xi.midad del mediodia me 
hizo pensar otra vez en Cartage
na. Pensé. que era imposible que 
no hubieran advertido mi desapa
rición. Hastá llegué a lamentar el 
haber alcanzado la balsa, pues me 
imaginé por un instante que mis 
compañeros habían sido resea.ta
dos,- y que el único que andaba a 
la deriva era yo, porque la ba;1sa 
había sido empujada por la brisa. 
Incluso atribui a la mala suerte. 
el haber alcanzado la balsa. 

No habla acabado de madurar 
esa idea cuando creí ver un punto 
en el horizonte. Me incorporé con 
la vista fija. en aquel punto ne!?'° 
que avanzaba. Eran las 1:mce Y. cm
cuenta. Miré con tanta mtens1dad, 
que en un momen!o el- cielo se 
llenó de puntos luminosos. Pero ~I 
punto negro seguía avanzando, di
rectamente hacia la balsa. Dos 
minutos después de haberlo des
cubierto empecé a ver perfecta
mente su forma. A medida que se 
acercaba por el cielo, luminoso y 
azul, lanzaba cegadores destellos 
metálicos. Poco a poco se fue de
finiendo entre los otros puntos lu
minosos. Me dolía el cuello Y fª 
no soportaba el resplandor de~ 1:1e
lo en los ojos. Pe.-o seguia m.ll'ai::
dolo: era brillante, veloz y vema 
directamente hacia la balsa. En 
ese instante no me sentí feliz. No 

sentí . una emoc1on desbordante. 
Sentí una gran iucidez y una se
renidad extraordinaria, de pie en 
la balsa mientras el avión se acer
caba. C.almadamente me quité la 
camisa. Tenia la sensación de que 
sabía cuál era el instante preciso 
en que debia empezar a hacei: se
ñas con la camisa. Pennanec1 un 
minuto dos minutos, con la cami
sa ·en hl mano, esperando a que el 
avión se acercara un poco más. 
Venía directamente hacia la bal
sa Cuando levanté el brazo y em
pe~é a agitar la camisa, oía per. 
fectamente, por encima del ruido 
de las olas, el creciente y vibran
te ruido de sus motores. 

CAPITULO V 

YO TUVE UN COMPA~'ER-0 
A BORDO DE LA BALSA 

AGITE la camisa desesperada
mente. durante cinco núnutos 

por Jo menos. Pero de pronto me 
di cuenta de que ~ había equi
vocado: el avión no venía hacia 
la balsa. ·Cuando vi crecer el pun
to negro me pareció que pasaría 
por encima de mi .cabeza. Pero 
pasó muy distante y a un;a altura 
desde la cual era impasible que 
me, vieran.. Luego dio una larga 
vuelta tomó la dirección de regre
so y ~pezó a perderse en el mis
mo Jugar . del cielo por donde ha
bía aparecido. De pie en la balsa, 
expuesto al sol ardiente, _ estuve 
mirando el punto negro, sm pen
~.ar en nada, hasta cuando se bo
rró por completo en el ho1izonte. 
Entonces volví a sentarme. Me 
sentí desgraciado, pero como aún 
no había perdido la esperanza, 
decidí tomar precauciones para 
protegenne del sol. En primer tér
mino no debía exponer los pulmo
nes a los rayos solares. Eran las 
doce del día. Llevaba exactamente 
24 horas en la balsa. Me acosté 
de . cara al cielo en la borda y me 
puse sobre el rostro la camisa hú
meda. No traté de dormir porque 
sabía el peligro que me amenaza
ba si me quedaba dormido en la 
borda. Pensé en el avión: no es
taba muy seguro de que me estt!
viera buscando. No me fue posi
ble identificarlo. 

Allí, acostado en la borda, sentí 
por primera vez la tortura de la 
sed. Al principio fue la saliva es
pesa y la sequedad en la gargan
ta. 1\-ie provocó tomar a~a _del 
mar, pero sabía que me perJud1c'.3--

- ba. Podría tomar un poco, mas 
tarde. De pronto me olvidé de la 
sed. Allí mismo, sobre mi cabeza, 
más fuerte .que el ruido de las olas, 
oí el ruido de otro avión. 
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Emocionado, me incorporé en 
la balsa. El avión se acercaba, 

TERCERA 
PARTE - i 

... *' 
~J por donde había · llegado el otro, ,.;~ 

pero éste venía directamente ha- ·"1 
cia la balsa. En el instante_ en llll;e 
pasó sobre mi cabez~ volvi a ='g1-
tar la canúsa. Pero iba demasiado 
alto. Pasó de largo; se fue: d~pa
reció. Luego dio vuelta y lo Vl de 
perfil sobre el horizonte, yolando en 
la dirección en que hab1a llegad~. 
"Ahora me están buscandoº' , pense. 
y esperé en la ·borda, con la camisa 
en la mano, a que liegaran nuevos 
aviones. 

Algo babia sacado en claro de 
los aviones: aparecían y desat!ar~
cian por un mismo punto. Eso ~1gm
ficaba que allí estaba . la t:err~. 
Ahora sal,ia hacia dónde deb1a d1-
riginne. ¿Pero · cómo? Por mu
cho que la balsa hubiera avanza
do- durante la noche, debía est~r 
aún muv lejos de la costa. Sabia 
en quEI ·dirección encontrarla, pe
ro ignoraba en absoluto cuánto 
tiempo debía remar, con aquel sol 
que empezaba a ampollarme la piel 
y con aquella hambre que me do
lía en el .estómago. Y sobre to
do con aquella sed. Cada vez me 
resultaba más dificil respirar. 

A las 12:35, sin que yo hubier~ 
advertido en qué momento, llego " ·· 
un enorme avión negro, con pon- " ~i~ 
tones de acuatizaje, pasó braman- "·'.:Y 
do por encima de mi cabeza. ~l ro- ~ 
raz '.5n me dio un salto. Lo v1 per- "<,. 
fectamente. El día era muy claro, º"-'" 
de manera que pude ver nítida- ,,: · 
mente la cabeza de un hombre aso- .JJ! 
mado a la cabina, examinando el ··_ , 
mar con un par de binóculos ne- i{\¡ 
gros. Pasó tan bajo, tan cerca de ,. 
mí. que me pareció sentir_ en el ''}t 
rostro el fuerte aletazo de sus mo- ~-~;:' 
tores. Lo identifiqué perfectamen-
te por las letras de sus alas: era . ":-;~ 
un avión del servicio de guarda- . .,, 
costas de la. Zona del Canal. c7j, 

Cuando se alejó trepidando ha: 
cia el interior del Caribe no dude 
un solo instante de que el homb1·e 
de los binóculos me había visto agi
tar la camisa. "¡Me han descubier
to!", grité dichoso, todavía ~tan
do la camisa. Loco de emoc1on, me 
puse a dar saltos en la balsa. 

¡)IE HABIAN \'ISTO! 

Antes de cinco minutos, el mis
mo avión negro volvió a pasar en 
la dirección contraria, a igual al
tura que la primera vez. Volaba 
indinado sobre el ala izquierd_a y 
en fa ventanilla de ese lado VI de 
nuevo, perfectamente, al hombi:e 
que examinaba el mar con los bi
nóculos. Volví a agitar la camisa. 
Ahora no la agitaba desesperada
mente. La agitaba con calma. no 
como si estuviera pidiendo auxi
liti, sino como lanzando un emo-

_, -;-: ~ 
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clonado saludo de agradecimiento 
a mis descubridores. 

A medida que avanzaba me pa
reció que iba perdiendo altura. 
Por un momento estuvo volando en 
linea recta, casi al nivel del agua. 
Pensé que estaba acuatizando y 
me preparé a remar hacia el lu
gar en qµe descendiera. Pero un 
instante después volvió a tomar al
tura, dio la vuelta y pasó por ter
cera vez sobre mi cabeza. Enton
ces no agité la camisa con deses
peración. Aguardé qi.te estuviera 
exactamente sobre la balsa. Le hi
ce una breve señal y esperé que 
pasara de nuevo, cada vez más ba
jo. Pero ocurrió todo lo contrario: 
tomó altura rápidamente y se per
dió por donde babia aparecido. 
Sin embargo, no tenia por qué 
preocuparme. Estaba seguro de 
que me hablan visto. Era imposi
ble que no me hubieran visto, vo
lando tan ba.io y exactamente so
bre la balsa. Tranquilo, de;preocu
pado y feliz, me senté a esperar. 

Esperé una hora. · Había sacado 
una conclusión muy importante: 
el punto donde aparecieron los pri
meros aviones estaba sin duda so
bre Cartagena. El punto Por don
de desapareció el avión negro es
taba sobre Panamá. Calculé que 
remando en linea recta, desvián
dome un poco de la dirección de 
la brisa llegaría aproximadamente 
al balneario de Tolú. Ese era más 
o menos el punto intermedio entre. 
los dos puntos por donde desapa
recieron los aviones. 

· Habia calculádo que en una ho
ra. estarían rescatándome. · Pero la 
hora pasó sin que nada ocurriera 
en el mar azul, limpio y perfec
tamente tranquilo. Pasaron dos ho
r.as más. Y otra y otra, durante 
las cuales no me movi un segundo 
de la borda. Estuve tenso, escru
tando el horizonte sin pestañear. 
El sol empezó a descender a las 
cinco de la tarde. Aún no perdia 
las esperanzas, pero comencé a 
sentirme intranquilo. Estaba seg1,1-
ro de que me habíán visto desde el 
avión .negro, pero no me explicaba 
cómo babia transcurrido tanto 
tiempo sin que vinieran a rescatar
me. Sentla la garganta seca. Cada 
vez me resultaba dificil respirar. 
Estaba distraído, mirando el hori
-zonte, cu~dq sin saber por qué, 
Q.i un salto y caí en el centro de 
la balsa. Lentamente, como cazan
do una presa, la aleta de un tibu
rón se deslizaba ~ lo largo de la 
bor.da. 

LOS TfflUBON.ES LLEGAN 
A LAS CINCO 

Fue el primer aniqial que vi, 
casi treinta horas despll;és de estar 
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en la balsa. La aleta dé un til:>u
rón infunde terror porque uno co
noce la voracidad de la fiera. Pero 
realmente nada parece más ino
fensivo que la aleta de un tiburón. 
No parece algo que formara par
te de un animal, y menos de una 
fiera. Es verde y áspera, como la 
corteza de un árbol. Cuando la vi 
pasar orillando la borda, tuve la 
sensaéién de -que tenía un sabor 
fresco y un poco amargo, como 
el de una corteza vegetal. Eran 
más de . las cinco. El mar estaba 
sereno al atardecer. Otros tíburo- · 
nes se acercaron a la balsa, pa
cientemente, y estuvieron mero
deando hasta cuando anocheció 
por completo. Ya no habla luces, 
pero los sentía rondar en la oscu
ridad, rasgando la superficie tran
quila con el filo de sus aletas. 

Desde ese momento no volVÍ a 
. sentarme en la borda después de 

las cinco de la tarde. Mañana, pa
sado m~a y aún _ dentro de cua
tro días, tendría suficiente expe
riencia para saber que los tiburo
nes son unos animales puntuales: 
llegarían un poco después de las 
cinco y desaparecerían con la os- . 
curidad. _ 

Al atardecer, el agua transpa
rente ofrece un -hermoso espec
táculo. Peces de todos los colores 
se acercaban a la balsa. Enormes 
peces amarillos y verdes; peces ra
yados de azul y mjo, redcmdos, di
minutos, acompañaban la balsa 
hasta el anochecer. A · veces había 
un relámpago metálico, un chorro 
de agua sanguinolenta saltaba por 
la borda y · los pedazos de un pez 
destrozado por el tiburón flotaba 
un segundo junto a la balsa. En
tonces una incalculable cantidad · 
de peces menores se precipitaban 
sobre los desperdicios. En aquel 
momento yo •habría vendido el al
ma por el pedazo más pequeño _ de 
las sobras del tiburón. 

Era mi segunda noche en el mar. 
Noche de hambre y de sed y de 
desesperación. Me sentí abandona
do a la esperanza de los aviones. 
Sólo esa nO<.'he decidí que _ con Jo 
único que contaba para saI,:arme 
era con mi voluntad y con los res
tos de mi fuerza. 

Una cosa me asombraba: me 
aetttia un poco débil, pero no ago
-tado. Llevaba casi cuarenta horas 
sin agua ni alimentos y más de 
dos noches y dos días sin dormir, 
pues babia estado en \.igilia toda 
la noche anterior al accidente. Sin 
embargo yo me sentia capaz de 
remar. 

·. 
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Volví a buscar la Osa Menor. Fi
jé la vista en ella y empecé a re
mar. Había brisa pero no conia 
en la misma dirección que yo de
bía imprimirle a la balsa para na
vegar directamente hacia la Osa 
Menor. Fijé los dos remos en la 
borda y comencé a remar a las 
diez de la noche. Remé al principio 
desesperadamente. Luego con más 
calma, fija la vista en la Osa Me
nor, que, según mis cá'.lculos, bri
llaba exactamente sobre el Cerro 
de la Popa. · 

Por el -ruido del agua sabía que 
estaba avanzando. Cuando me fati
gaba cruzaba los remos · y recosta
ba la cabeza para descansar. Lue
go agarraba los remos con más 
fuerza y con más esperanza. A las 
doce de la noche seguia remando. 

UN COMPAmlBO 
EN LA BALSA 

extremo de la balsa. Pero seguía 
mirando hacia la oscuridad, tra
tando de penetrarla. Entonces fue 
cuando vi perfectamente, en el 
extremo de la borda, a Jaime Man
jarrés, sentado, con su uniforme 
de trabajo: pantalón y camísa azu
les y la gorra ligeramente inclina
da sobre la oreja derecha, en la 
que se leía claramente, a pesar de 
la oscurídad: "A.R.C. Caldas". 

-Hola -le dije sin sobresaltar
me. Seguro de. que Jaime Man
jarrés, estaba alli. Seguro de que 
alli había estado siempre. 

Si esto hubiera sido un sueño no 
tendrla ninguna importancia. S~ 
que estaba conipleta_mente despier
to, completamente lúcidó, y q1,1e 
oia el silbido del viento y el ruido 
del mar sobre _ mi cabeza. Sentía 
el hambre y la sed. Y no me cabía 
la menor duda de que Jaime Man
jarrés viajaba conmigo en la balsa. 

Casi a las dos me sentí comple- -¿Por qué no. tomaste bastan-
tamente agotado. Crucé los remos te agua en el buque? -me pre
y traté de dormir. En ese momen- guntó. 
to · había aumentado la sed. El 
hambre no me molestaba. Me mo- - -,Porque estábamos llegando a 
!estaba la sed. Me sentí tan can- Cartagena ~le respondi-. Está
sado que apoyé la cabeza en el re- ba acostado en la popa con Ramón 
mó y me dispúse a morir. Enton- Herreta. 
ces fue cuando- vi sentado, en la No era una aparición. Yo no sen- , 1 

cubierta del destructor, al marine- tÍa miedo. Me pareCia· una tontería 
ro Jaime Manjarrés, que memos-
traba con el indice la dirección del que antes me hubiera sentido solo 
puerto. Jaime Manjarrés, bogota.- en la balsa, sin sabe!' que otro ma• 
no, es uno de mis amigos más an. rinero estaba conmigo, -¿Por qué 
tiguos en la marina. Con frecuen-
cia pensaba en los compañeros que no comiste? -me preguntó ·Jaime 
trataron de abordar la balsa. Me Manjarrés. Recuerdo perfectamen
preguntaba si los habían recogido te que Je dije: -Porque no quisie
o si los habían localizado los avío- ron darme comida. Pedí que me 
nes. Sin embargo, tan pronto como 
cerraba los ojos aparecía Jaime dieran manzanas y helados y no 
Manjarrés, sonriente, primero se- quisieron dármelos. No sé dónde los 
ñalándome la dirección del puer- tenían escondidos. 
to y Juego sentado en el comedor, 
frente a mi, con un plato de fru- Jaime Manjarrés no respondió 
tas y huevos revueltos en la mano. nada. Estuvo silencioso un mo-

AI principio fue un sueño. Cerra- mento. · Volvió a señalarme hacia 
ba los ojos, dormía durante breves donde quedaba Cartágena. Yo seguí 
minutos y aparecía siempre, pun- la dirección de su mano y vi las 
tual y en la misma posición, Jaime , 
Manjarrés. Por fin deci!ií hablar- luces del puerto, las boyas de la 
le. No recuerdo qué le pregunté en bahía bailando sobre el agua. "Ya· 
esa primera ocasión. No recuerdo llegamos", dije, y segw mirando 
tampoco qué me respondió. Pero intensamente las luces del puerto, 
sé . que estábamos conversando en sin emocíón, sin alegria, como si 
la cubierta y de pronto vino el gol-
pe de Ja ola, la. ola fatal de las - · estuviera llegando después de un 
11 :55, y desperté sobresaltado, viaje normal. Le pedi a Jaime Man
agarrándome con todas mis fuer- jarrés que .remáramos un poco, pe
zas al enjaretado para no caer al ro ya no estaba ahí.' Se había ido. -
mar. Yo estaba solo en la balsa y las 

Pero antes del amanecer se os- luces del puerto eran los primeros 
cureció el cielo. No pude dormir rayos del sol. Los primeros rayos 
más porque me sentia agotado, m-
cluso para dormir. _ En medio de _ de mi- tercer día de soledad en el -
las tinieblas dejé de ver el otro mar. 

~ . .t /. "' .• 
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1 PUERTO RICO SI 
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• Dos destacados intelectuales puertorriqueños, José Emilio González y Robert 

Márquez, que participaron como-jurados del Premio Casa de las Américas 1977 

· opinan sobre las tentativas d~I gobierno norteamericano de convertir a Puerto Rico en 

el estado número 51 de los Estados Unidos; de. sus impresiones sobre Cuba y de la -

· · labor cultu'ral que realiza la Casa de las Américas y su 

Premio literario anual e.n América Latina. 

a 

Por JAJMI .SAIUSKY lotos: RAU1 CASl'IU.O 

DURANTE su estancia en Cuba invitado por la (;asa de las Américas 

a participar como jurado en el 'Premio 1977 conversamos con el 
poeta, critico literario y profesor universitario puertorriqueño José 

Emilio GonzAlez, quien ha publicado tres li~ de poemas: Profeda · 

de Puerto Rico, Paribola del amo y Soledad absoluta y el ensayo La 

poesia eontempCJráliea de Puerto Rico. En la actualidad es catedrático 

de Literatura O>mparada en la Facultad de Humanidades de la Univer

sidad de Puerto Rico. 
Y el diilogo se inicia. 
-,-¿Qué opina de · la nueva tentativa del gobierno norteamericano de 

convertir a Puerto Rico en el estado nwnero 51 de Estados Unidos? 

-Los planes -dice JOSé Emilio González- del gobierno de Wash
ington de apoderarse totalmente del · territorio nacional de un país la· · 

tinoamericano, como Puerto Rico, surtirfan el efecto de destruir la na

cionalidad puertorriquelia en todos sus aspectos y constituirían una 

·grave amenaza para la América La.tina, si tales planes tuvieran kit.o. 

La propuesta del ex presidente Ford al Congreso obedece a varias ra
zones, a saber: I) una respuesta anticipada a la decisión próxima de 

las Naciones Unidas decl~do que Puerto Rico, bajo el mal llamado 

"estado libre asociado", sigue siendo una colonia, con el impUcito man

dato de preparar a· nuestro pueblo para la Independencia; 2) el deseo de 

apoderarse de los depósitos de petróleo que han sido descubiertos en 

la costa norte de Puerto Rico hasta apl'9Ximadamenté diez millas en el 

suelo submarino y también de loa depósitos de cobre, manganeso y' 

otros minerales que existen . en distintos puntos de la isla; 3) reparar 

como puedan su averiado prestigio en la cuenca del Caribe, donde es
tán a punto de-perder el Canal y la zona del Canal de Panamá; donde · 

el socialismo se ha anotado una _brillante victoria en Jamaica y donde -: 

esti el ejemplo vivo de Cuba, Sierra Maestra de América, y, finalmen

te, . consolidar una posición estratégica en Puerto Rico para seguir de

vorando países y pueblos latinoamericanos. Creo, sin embargo, que los -

planes del imperialismo serán derrotados, después de una ardua batalla: · 

-De este viaje a Cuba, ¿cuáles son-sus impresiones? . 

-Cuba es una isla· maravillosa, cuyo paisaje natural y humano se 

parece tanto al de Puerto Rico. Además de las bellezas naturales e hJs. 

tóricas de Cuba, he podido apreciar la obra increfble de la Revolud611. _ 

He visto antiguos cuarteles militares convertido9 en -escuelas. He visto-.. 

enormes y módernos proyectos residenciales. He visto cqmunidadél . · 

como la de El Tablón, en la Sierra del, Escambray . . He visto industrias · · 

y fAbricas que proliferan por todas partes. He visto escuelas modelos · 

como la "Lenin" cerca de La Habana. Obra admirable, como lo es tam

bién el Hospital Psiquiátrico en Muorra, bajo la dirección del doctor 

Ordaz, el mejor del mundo hasta que se me demuestre lo contrario; Y 

siento mucho no haber podido ver mAs. ~ro sobre todo he visto al cu- -
bano duefto de su propia tierra, de todos sus recurso, naturales. A éste , 
gran pueblo trabajando con fe y esperanza, . seguro de su porvenir. · Li. :: 
obra de la Revolución hace de Cuba un modelo para toda la Am6rica 

Nuestra. 
--¿Qué importancia le concede usted a la labor cultural que reali7.a 

la Casa de· las Américas ;:,n América Latina? _ 

-Creo que los cubanos mismos no se dan cuenta cabal de la im· 

portancia enorme que tiene la labor cultural de la Casa de las A~

cas,_ No me voy a referir; desde luego, a las mllltjples funciones de ití- · 
formación, anilisis, ' interpretación. y critica que desempella publica-_ 
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.. · ci6n· tui.' prestigi.:iu como .lo· es .la ·~ · ~ de . las • Américas, ni a 
1a magnitud de su programa de edición de hbros que a tantos pafaes 

. llepJi. Quiero_- ~ ~ :todo la ~icaci6il ~ que para 
'·kil•esaffilles-: ¡te izquierda ti~ la oportunidad. -de publicar . en c.sa_ de · 

.. · 1u Am6riéU •. Como es bien .. sabido, el escritor. de izquierda . es él . mar;- . 

. ·iludo· y el pe1"gUido por eitéelenciá én los países _ capitalistas. En. el 
peGf . de .los ·QBOS lo matQ. o lo encarcelan y lo torturan. En fl mejor · 
de :íos cuos lográ publicar aJgunu . cosu con -.muchail dificultades. Las 

· C8l8I editoriales capitalistas usuálmente tienen c:emtdas las puertas PA-: 
· ra fi Para las ·autoridades, siempre el .escriwr de izquierda es el · sub- ·· 
· verstvo. en acto o en potencia. En situación tan desdichada, Casa dé 

. lu ~cu _pone a 'disposici~ ~e todos loe . . ~totes de valla 8U8 

~ de publicación y de di(usi6n. Y esto Significa también que en 
. virtud dé lo meiicionado. Casa de las Amáicas multiplica ir;calculable- . .· 

meñté toe-- lectores para el escritor ele . izquierda, esos lecto~ q~ tan . 
tvidalrlente esperan en todo el continente. la llegada de los libros de _la 
Caia. De . aqu1 se infiere claramente que la Qbra de . Casa de 1~ ~é-
ricas es revolucionaria. • 
• Sobre el Plenio-. Casa de las Américas dice José Emilio Gonr.ález: 

. ~te certamen añual, &que abarca distintos géneros y categorfas, -
. se ha ido oorivirtiendo cada dfas mú en foco de interés para nuestros 

escritores y nuestros · pdblicos. Atrae m~o no sólo a los escritores ma
duros y oonsagrados sino. también, en gran ndmero, a los jóvenes. Ca
da ailo el Premio Casa de las Américas genera gran expectativa. Y es · 
natural, puesto que- se ~ata del Premio _lit.eraria más importante en ~oda 

. la :América Latina. No hay otro premio que goce de tanto prestigio . . 
F.ie prestigio, tmi bien ganado por ~a Casa de las ~éricas, es ~ 
rio mantenerlo en .términos de calidad y excelencia. 

· Robert MArquez ha -visitado Cuba en varias ocasiones. Es critico ll- _ 
terario, · traductor y editor . puert.orriqueliO. Nació en Harlem, Nueva · . 
York. • Ha llevado a cabo .tmduccíonee y ediciones en inglés de poesfa 
latinoamericana. En 1974 . editó la antología bilingüe Latia Ain-.km 
-llffllut;ionary Poetry. Poesta ~ Jatlnoamerlcw. . F.n la ac
tualidad es profesor de Literatura · Latinoamericana y del Caribe · en el 
HaJDpsbire College del estado de Massachusetts y editor de la revista 
Calfllaa. Márquez formó parte del Jurado en el género Literatura Anglo
antillana del Premio Casa de las Américas 1977. 

Sobre las declaraciones del ex presidente norteameri,cano Gerald Ford 
en el sentido de anexar :Puerto Rico a los Estados Unidos y convertir a e 

la hermana isla en el estado ndmero 51 dice: 
. .;_E¡ta tentativa representa el punto culminante de toda una polftica 
que ya a partir de 1898 va encaminada a la eliminación de .la nación 
y deJ pueblo puertorriquefto como entidades históricas -<0mo nación y 
pueblo antillano y latinoamericano. Pero concretamente responde al au
ge que ha tomado el movimiento independentista en Puerto Rico, , al 
~do . . que ese movimient.o ha encontrado en los pueblos hermanos 
de las Antillas y de América Latina y, en particular, deJ pueblo herma-
no de Cuba. Además, se debe al hecho de que próximamente se toma-
ra en consideración el caso colonial de Puerto Rico en las Nacjones 
Unidas. Es decir, pretende adelantarse a la consideración que se ha de 
hacer del e.aso de Puerto Rico puesto que todo indica que existen los .. -La labor cuitural de ia Casa de ias Ámérlcas es cie sulilá impor
votos suficientes y el apoyo necesario como para dejar bien sentado lo . tancia. una de las ttcticas del imperialismo es la penetración cultu-
que es un hecho: que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos ral júnt.o con con el aftn de balcanización de las fuerzas que . se le oponen. 
y ese hecho será resaltado al nivel internacional en la sede de las Na- De ah[ que toda labor, como la que realiza la Casa de las . Américas, 

. clones Unidas. tiende a unir esas fuerzas, tanto en el nivel cultural como en los dé-
. .-Por otra parte -atiade MArquez- me parece importante no ol- más niveles que le conciernen. · Es una labor de primera magnitud que 

vidar el hallazgo reciente de riqueus y reservas minerales, . incluso nos une y permite ~mos los unos a , los otros. Esto lo subraya 

petroleras, en Puerto Rico. Esto es de particular iínportanc.ia dada la particularmente 1a importancia cada vez mayor del Premio en toda la 
crisis energética tanto en los Estados Unidos como en el resto del mun- América Latina y, llltimamente, en las Antillas. . 
do, Si hacen de Puerto Rico un estado más de los Estados Unidos, esas -Es un hecho que ~os vivido una misma historia con las natu-
mervas pasan a . ellos y podrán explotarlas taJ y como · 1es parezca. ra1es variantes locales en cada caso pero no siempre hemos tenido las 
Por eso no hay que descartar los intereses concretos involucrados en estructuras que canaliz.aran el mutuo reconocimiento de esa misma bis-

el reconocimient.o de las riquezas . naturales de que dispone Puerto Rico toria vivida conjuntamente. F.n este aspecto la labor cultural de la Casa 

actualmente. de las Améficils ha sido muy eficaz y representa uno de los inás altos 
-No hay q11e olvidar tampoco que Puerto Rico representa -coino y hermosos m~tos de nuestra lucha en cuanto a nuestro mutuo reco-

nación latinoamericana y antillana-- un punto de · entrada a las Anti- nocimiento. Adquiere singular importancill la apertura del Premio Casa 
,llu Y a la América Latina. Este factor también me parece importante de las Américas a las áreas nuestras de habla no espafiola. Asl se sub-
en la consideración estratégica del gobierno norteamericano en su ten. raya nuestra coan1n rafz histórica, nuestras . luchas comunes · y nuestro 
tatlva de convertir a Puerto Rico en otro estado de los Estados Unl- comQn destino. A pesar de los muchos idiomas que a ~ hacen m48 
dos. También hay que tomar en cuenta la situación internacional; el complejo el ácercamient.o inevitable, Nuestra América es una. 
creciente desprestigio de la · política de los F.stados Unidos en el lla- y Rob'ert Márquez termina hablando de sus impresiones sobre Cuba: 

mado Tercer Mundo; en el .Cclio Sur de Africa, donde bajo la constante -En cade uno de los viajes que he reafuado a Cuba, be podido com-
, presión y lucha del pueblo por la posesión de su territorio y por su probar de lo que es capaz un pueblo que disfruta de su soberalifa y que, 
' llberací6n, · se . ha tratado de implantar una solución "modelo Puerto dueliO del poder como sobel;'IIJlo de su destino, implanta un régimen re-
Rlco"; Y si este "modelo" queda desprestigiado, como lo es y ha de volucionllrio y que, precisamente por ello, ~vanzá en todos los órdenes: 
quedar desprestigiado, y más at1n después del voto en las Naciones en la Salud Pllblica; en la Educación; en el rescate de sus valores his-
Unidas, entonces ya no pretenderán utilizarlo con nadie mú. · tóricos y de su tra4ición; en el cuidado de que son objeto jóvenes y 

De la labor que desarrolla la Casa de tu Américas y de su Premio Ji. mayores; . en fin, en todo lo que ataile al saludable ~o del ser 
tenuio dice Márquez: · . humano. · 

/ 



NOEL SALOI\ION 
ANTE LA REALIDAD 

HISPANOAMERICANA• 

LA noticia nos sorprende y nos conmueve. El 
catle anuncia la muerte de Noel Salomón, 

el destacado hispallista francés que nos visita
ra a fines del afio pasado. De inmediato pensa
mos en aquella figura frágil que, a las pocas 
palabras, revelal:a una inteligencia robusta. 

Lo conocimos en diciembre pasado. Una no
che en la Casa de las Américas; otra en la 
Biblioteca Nacional. Las conferencias amenás, 
profundas. antidoctorales: la sugerencia más 
que la afirmación categórica, la idea que hace 
discurrir el pensamiento del oyente más que 
la verdad inapelable. Y la placentera acogida 
cuando conoció al autor de algdn trabajo que 
habfa leido en su país. y la humilde petición 
de excusas ante un auditorio de cubanos. "ver-
daderos conocedores de Martf'. · 

Hablamos con él una tarde que se convirtió 
en noche. No fue una entrevista, fue como una 
conversación ent?e viejos conocidos donde se 
cuentan cosas que han pasado en la vida. se 
intercam.bian criterios y el hombre de mayor 
edad escucha con atención lo que le dicen los 
más jóvenes. 

-1 Ese dfa nos . dejó una promes::: para todos 
los cubanos: escribir su libro sobre Martí. 

El azar lo ha hecho desaparecer unos pocos 
días después de su amigo Juan Marinello. Do
lorosas pérdidas a ambos lados del Atlántico 

. , para el estudio de Martí. Humanista de la me
jor cepa, comunistas ambos, Marinello v Sa~ 
lomon compartieron afanes, se asemejaron en 
el respeto por la opinión ajena y el gentil re
conocimiento de los valores de· los demás y 
amaron por igual ál mundo hispánico y espe,
cialmente a nuestra América y sus hombres. 

Noel Salomón fue profesor del Departamento 
~ Estudios Hispánicos de la . Universidad de 
Burdeos. Su actividad académica fue dedicada 
en gran medida a la difusión y al estudio pro
fundo de los escritores espafioles y latinoame
ricanos. En 1973 fue uno de los organizadores 
del Coloquio de Burdeos, donde se reunieron 
destacadas personalidades de América y de 
Europa, unidas por el interés del estudi9 de 
José Martl. Por el Coloquio fue por clGncle co
menzamos a conocerle. Desde entonees bemoll 
~ at'4!I' ec)mo se lnid6 mteil, Salom6n, 
en los estudios bispjnicos. 

-Bien, ha sido muy sencillo. Yo habla em
~do una_ carrera de Letras en la Universidad 

En la Redacción de BOHEMIA. 

Por PEDRO PA81.O RODRIGUIZ y' AUGUSTO f. 1111mz 

de la Sorbona, donde estudiaba latín y griego. 
La guerra civil de la década del treinta en Es
paña ha sido el fenómeno determinante de mi 
carrera y de mi vida intelectual polftica, ya 
que me desvié de los estudios de las lenguas 
clásicas para aprender la lengua española, cuan
do tenía más o menos veinte afios. 

--Con la guerra, empecé a conocer el pue
blo, la cultura del pueblo que luchaba en ~ 
paña. O sea, que yo he estudiado la lengua . 
de Cervantes -como se dice--, porque morían 
hombres en Madrid y me perfeccioné poco a 
poco. Pude ir a .Espafta republicana al frente 
de una comisión internacional de estudiantes 
que se ocupaba de una organización de ayuda 
a los niños espailoles. Y después, cuando la 
derrota de la repllblica espaftola. ayudamos en 
lo que pudimos a los estudiant~ a los re~ 
giados, a familias, etc. Así es como entré en la 
vocaci'ón de E.,pa.ña, por la guerra. Después por 
la guerra nuestra, en Francia, contra el fascis
mo, con todo lo que puede suponer. Seguí los 
estudios después de la guerra, fui profesor de 
español y empecé a interesarme por todo lo 
que est4 escrito en español en el mundo. Asf 
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es como entré en él mundo de la literatura 
hispanoamericana. · 

j 

Ya hacia el afio 46 empecé a dar conferen-, 
cias sobre Jorge Amado, el brasileño y 111S 

novelas . . . en fin. También después del do 50 
sobre el Canto General de Pablo Neruda por- ' 
que quise conocer América e hice un viaje a 
México, ahorramos, y asf entré en contacto 
con este continente y me apasionó. . . Y des
pués de esa fecha, en Burdeos, donde estiba· 
mos en aquel momento, equilibré mi actividad: 
la mitad iba dedica~ a Espafia y la · otra mitad 
a América. O sea, actualmente puedo decir cp 
si, que hace treinta ai\OS que íne dedico a la 
vez a la cultura española peninsular y a la 
cultura de los pueblos de América Latina. . 
Ahora, el fenómeno que me ha pasado y que · 
se · comprendert fácilmente, es que poco a 
¡¡oco ese equilibrio se ha destruido en favor ele 

· América. Por un proceso normal desde hace 
diez años prtcticamente no hablo sino de 
América. -

En el 59 y 60, Cuba aparece en la pantalla, 
de la historia de una manera decisiva, ·y derie,-



ne centro de interés a la vez histórico, politico 
. y cultural. 

¿u.ted ve • ,..ro de partida • el iaic1o 
del estudio ele HlspanollJlll'b ,...,....,.,.._ 
mate • partir del laido de la guerra chil? Se 
paede.....,. de 4118 ef lleclie, el lf71 ' CZD po
lftico de la guerra dvi~ lo incentiva a usted 
atudfar los problanu bispl~ .•. 

-Espaiioles . . . 

Claro, espdoles primero. ¿F.so es lo que lo 
lneeDtlva • usted; . el fea6meao polftlco? 

--Fue la guerra de Espalia . .. 

f.lle fen6mno polffko • el .- lo iaeendn 
.a asted . .'. 

-Si y todo ha sido determinado en mí por 
la guerra de Espilfta. Yo no había estudiado 
espadol en la secundaria; habla estudiado in
glés, latín y .griego. Y aprendl el castellano a 
los veinte aiios. Después, por un proceso nor
mal me interesé por América, y cada vez más. 

E.ntre el aiio 59 en que defendi la telis sobre 
Lope de Vega hasta ahora pues be hecho mu
chisimos viajes a A!Hrica · Latina. 

¿A qué paúres usted ha lelo de Am&ica? 
-El Colegio de México me 'invitó, por ejem

plo, a dar un curso durante seis meses en el 
aiio 64. Hablé dé literatura mexicana a los 
mexicanos, especialmente de José Joaquin Fer
nández de Lizardi, los problemas de la for. 
mación de la primera novela .. . 

-También fui . Invitado muchas veces por 
universidades argentinas, por ejemplo, en el año 62 en Córdoba, en el 65 en la Universi&d 
de Cuyo: Y a Mendoza volvi reiteradas veces. 
Caracas, Maracaibo, Mérida, me han invitado 
también. Estuve dando seminarios para profe-

; sores en el Instituto .Nacional Pedagógico de 
,.;Caracas. Y luego, al · otro afio, en el Instituto 
d~ Investigaciones Literarias en Caracas. 

¿Esta VMCalact6n de usted a partir de la 
pelTa de f.spda ClOll esta vocad6n de esta
dioB por pnt,lemu bisp6nicos en ,-eral, se 
ba reladoudo eoa III militancia polftica? 

-Desde luego, todo es fo mismo para mí. 
. No soy más que una sola persona, y entonces 
se estructura org6nicamente mí compromiso po
Utico que es exactamente de la misma fecha 
del 37. No cabe dudas de que es lo mismo, 
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qué todo lo que ha determinado mi vida de · 
adulto ha sido la guerra de Espafta. 

-Y creo que eso ha pasado a otros hombres 
de mi país y de otros palses. Me acuerdo ·que 
yo conocla a una seiiora soviética, de edad, 
casada con un uruguayo, y resulta que ella 
cooocla las mismas canciones que yo cantaba 
en la guerra de Espafta, y canciones soviéticas . 
de los alios 37, 38 y 39. · 

Ya que estamos bllblando de Amáica Latina 
¿a partir de qué momento y en qué elmmstan
da asted se emplea • intensar por la perso
nalklad de José Martl? 

-Bueno, yo creo que mi caso no es muy ex
cepcional. José Martf yo lo descubro cuando 
descubro la Revolución Cubana. Hay que ver 
las cosas asl y en estos casos es lo que ha pa
sado. 

-La Revolución Cubana ha revelado Cuba 
al mundo entero, y por lo tanto ha revelado al 
mundo entero ·1os valores cubanos. Y el mayor . 
de todos es .José Martf. As! es como empecé a 
leer a José Martl. 

De los estudiosos eubanos 4e Martf, ¿a qúlé
nes ll5ted ba conocido y quiénes le han impre
sionado más? 

-Bueno, aprecio muchlsimo los trabajos de 
Juan Marinello, de Retamar, de Cintio Vitier y 
ahora veo que hay toda · una constelación de 
jóvenes también que escn'ben y contribuyen al 
conocimiento de José Martl. 

El Coloquio de Burdeos en que estuvieron 
los amigos cubanos Amado Blanco, José An- . 
tonio Portuondo, Juan Marinello, Cintio Vitier, 
Fina Garcla ha contribuido inuchlsimo al co
nocimiento de José Martl, porque hubo con
frontación ideológica, diálogo, un verdadero 
trabajo científico sin concesiones. 

-Yo deseo profundizar aspecto que abor-
dé con demasiada premura. . . · 

¿Para el coloquio? 

-Para el coloquio, para la conferenéia de 
anoche, para otras circunstancias. 

¡Usted · cree que actividades de este tipo de
beñan_ rei,edrse, .!)Odr(an re,edrse? 

-Bueno, depende de muchos factores, su
pongo que si. 

Pero, bueeo, ulted lu niara en • sen
~ po&Wvo. 

- Todo estudio colectivo de la obra de José " 
Martl, confrontación, discusión, me parece una 
manera de trabajar y profundizar. Yo creo que 
sf, que es positivo el trabajo colectivo. 

,. 

·-El trabajo individual es 11til, pero la con- c-,;r,. 
frontación con otros también es un aliciente y " í \ 
promete la critica y la autocrltica. 'CJ 

Salom6n, . ¡;y qué lmpresi6n tiene IIBted del ,.:,-j'~ 
caa1:lmimto que paede esistir mtre lo& _. · · í 
dios aead6mieos e lat~ franceses de la 
literamra latinoamerieau, y M e&peCial de la . 
obra y el pensamiento de Martl? 

-Bueno, creo que hay que distinguir, efeéti-
vamente, existen en las universidades nuestras , 

. departamentos de estudios hispánicos, ibero- 1· 
americanos -romo decimos-, y allí se estudia 
la literatura hispanoamericana hasta los auto, 1 res mAs contemporáneos, y dentro de los pro- . "r 

' 
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gramas figura José Maitl. Yo este afio dirijo 
un seminario de 5to. afio sobre José Martl en 
Burdeos. 

-La literatura hispanoamericana en general 
la estudiamos. Puedo decir que este afio -eso 
si tengo que decirlo- en todós los departa
mentos hispénicos de Francia se estudia la no
vela de Carpentier El reeureo del m6tAldo, por
que figura en el . programa oficial del concurso 
para profesor de f.iceo. 

-Y no es la primera vez que se estudia a 

Carpentier; se estudió también oficialmente en 

UD programe de) Ministerio. Se estudió El 9i• 

glo de las luces en el afto 65. 

-Y a Guillén también. Yo era en aquel en

tonces el presidente del Jurado Nacional e in

troduje textos de ellos: El siglo de las luces de · 

una parte y FJ 80D entero de otra. Fue el afio . 

en que ambos vinieron a Francia y di.eron con

ferencias en casi todas las universidades fran

cesas. Lo creo un momento bastante importan-

. " te para nosotros. 

-Hasta la fecha CUba estaba aislada por el 
bloqueo; no hablamos visk> a un intelectual . 
cubano desde cerca, entonces fue una experien- · 

· cla para nosotros. Hay que seftalar que Guillén 
fue UD embajador estupendo por su cordialidad, 
su gentileza. 

. -Después otros, como· Márinello en la 
UNESCO, que también hizo una labor extraor
dinaria de contactos con profesores de las 
universidades. Marinello vino a dar cuatro con
ferencias. Una · vez habló de José Martl ante 
unos 350 estudiantes y 20 profesores, lo que 
demuestra una presencia cubana, la presencia 
de loe valores cubanos en nuestras universi
dades. Por lo que se refiere al mundo no aca
démico que decías '111, a los escritores a . . . Creo 
que si. Que se conoce por lo menos a Guillén 

· y a Carpentier entre los contemporáneos, por
que hay. traducciones, hay una edición de poe- , 

mas de Guillén . traducidos. La edición ha sido 
hecha por Juan Marinello .. Y hay también tra
ducciónes de todas las .novelas de Carpentier. 
--Lezama Lima también ha sido traducido. 

-Por otra parte, respecto a tu pregunta so-
bre novéla hispanoamericana se leen. en traduc
ciones con un gnm póblico, Incluidos los auto
res más recientes ... 

¿Inckddos Garcla MArquez, Roa Baltos y 
.otros? 

-Claro, Roa Bastós. . . no te puedo decir 
si hay una traducción de Yo, el suprano, por
que por el momento no sé. De todas maneras 
va a ser dificil una traducción francesa. Cor
tázar ha pasado al francés; Vargas Llosa tam
bién, Carlos Fuentes . . : para hablar de algu-
nos ... 

-Es decir, que pasa un fenómeno que' pode
mos observar históricamente: es que lo mismo 
que hubo una ola del teatro . noruego a fines 
del siglo XIX, después una ola, una moda de 
la novela rusa, después una ola hacia los aflos 
40 y 45 de la novela norteamericana, grandes 
autores norteamericanos como Faulkner, desde 
hace 15 aftos prácticamente hay una moda 
gigantesca de novelas hispanoamericanas. 

Sf, Jo que se clenomiaa el boom. 

-Bueno, no me gusta la palabra. porque tl1 . 
sabes lo que quiere decir boom en inglés. Habla 
de las ciudades que surgen como setos. La 
novela hispanoamericana no es a.sf. Yo prefiero 
decir ola y ola gigaotesca. · Es como una marea 
que corresponde en (ea]idad a un proceso hi8" 
tórico cultural en ,Nnérica. 

La novela, ¡pero DO 811 la poesfa1 

-La poesfa sl y no, porque qué duda cabe 

que Nicolú Guillén es poesía; qué duda cabe 

que Pablo Neruda también es poesía ... 

-Sl, no toda clase de poesía, sino poesía 
muy especifica. 

-Sl, la de Neruda se ba traducido, y li de 

Guillén también. Porque no es tan fácU por

que la poesla es Jo mAs dificil de traducir · 

como es lógico. Creo sinceramente que pode

mos decir que en Francia hay un buen cono

cimiento de las literaturas de América Latina. 

¿&1tonees, me • un ,___, CCIIIIIUSta

elal con la pnoeapad61l· que bay aobre lol 
~ polfticos de An*ica-l.atlna? 

-Exactamente. Yo te decla al principio que 
lo que determinó mi tesis en estos· aspectos fue 
la guerra de Espai'la. ~ués 'de la guerra 
nuestra contra los nazis -que · há sido tan lm
portanUslma para nosotros creo· que el fen6.. 
meno de la Revoluci9n cubana··· ha sido el 
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hecho más Importante para las nuevas genera
ciones, y después la tragedia chilena, que ha 
tenido un impllcto extraordinario en Europa. 

-Son ))echos históricos que determinan ge
neraciones. La atención que · se le preste a la 
literatura hispanoamericana estA en relación 
con estos dos hechos que acabo. de citar: la 
Revolución cubana, todo lo que Implica y sig
nifica, y después la tragedia chilena. Entre estos 
dos hechos está la presencia de Fidel cuyo 
peso se hace sentir cada vez m6s en la vida 
del mundo. 

-Antafto los franceses no sablan mucho de 
lo que pasaba fuera de sus fronteras, pero ahora 
sf. Creo que se · presta una atención cada vez 
mayor a lo de América, a América Latina. Po
demos decir nosotros también ''Nuestra Amé- · 
rica", no · caben duda!!-

¿Resuh;a apreciable, eatN )a mayGrfa de ... 

fninceses ese crttfrio? · 

-Bueno, los primeros amigos de la Revolu· 

ción Cubana fueron los comunistas, y lo han 

sido siempre. Lo que pasa, y creo que es muy 

positivo, es que actualmente vemos que en la · 

Asociación Francia-Cuba, hay sectores del pu&

blo francés de muchos matices poUticos, que 

aceptan estar en la Asociación Francia-Cuba · · 

para que haya relaciones económicas y cultura- ' 

les entre la nación que se llama Cuba y la . 

nación que se llama Francia. · 

-Para formar parte de la Asociación Francia- . 
Cuba no se necesita pensar como los comuni&- · 
tas. . . como socialistas. · Lo . que se exige es · 
que uno desee que haya buenas relaciones 
de todo tipo entre Cuba y Francia. Y tanto . 
es asf que en la presidencia hay personalidades 
como alcaldes de gralides ciudades, que no 1CJ11 

personalidades de la izquierda; también las · 
hay de izquierda, desde luego. 

Ust.ed nos referfa ~ bllbfa 8ICado m Cllbl ' 

en el afio 61. a dos dos de liaber tdunfado. 
la Revolud61i y viene ahora. ¿Qat d1feniada 
notá en la Calla de hace 11 alos y en la , · 

actual? 

-Vine en el mN de julio, después de Girón. 
por eso Puedo decir que noto algunos cambios. 
Un ejemplo serla que en aquella época por 
todas partes babia milicianos . con ar:mas en 
la mailo, y que hoy, aunque la amenaza no · · 
ha -desaparecido del todo, oomo lo demuestra -
la destru!:Ción de un avión de Cubana en Bar
bado!!, el pueblo cubano no necesita mostrar 
sus fuerzas de la misma manera, aunque las · · 

tiene. mayores. 

. -Yo diña que hoy hay más disciplina que · 
en el afto 61, mú puntualidad, más eficacia. 
Es la impresión que tengo. También he podido 
observar que se estA , tratando de resolver. el· 
grave problema mundial de la vivienda. F.n 
el 61 todavia se veían esas casas, boh!os, ~ 
chitos. . . no sé cómo le dicen aqu(. . . ' · 

Ela agnapadda dé ....,..,_ ~ DOlll

brea por barrios: "i.aa Yaguas", "Uep y 

Pon'" ... 

-Eso eJS, y creo que ahora no quedan. He ·. 
visto especialmente lo que se ha hecho en 
materia de vivienda. La primera etapa se bas6 . é 
en la construcción o terminación de casas In- · 
dividuales (me refiero al · 61), y la segunda , · 



etapa donde se est.An construyendo bl~ues J.te
chos colectivamente. Estas son dos difereDC18S 
que observo. 

-l'or otra parte creó que la economía tiene 
difJCUltades . por la crisis mundial que produce 
el capitalismo, aunque leve, por tratarse de un 
pais socialista. 

-'-A pesar de esto creo que se ha fortalecido 
la ecooomill. . • 

¿Qué tlem,;,o estuvo • el 11? 

-Tres semanas. A La Habana de hoy la 
comparo coo otras ciudades del Continente y 
ya no veo signos de miseria como se ve en 
esas otras capitales que conozco bien. 

--Hay que comparar lo que . es comparable, 

es decir, un país americano que era colonia 

y subdesarrollado, con otros países americanos 
que permanecen en esas antiguas condiciones 

sociales cubanas. Eso me parece decisivo. No 
veo signos de miseria. Veo que hay una mayor 
Igualdad. No sé si me explico bien . .. 

-Ahora, ¿qué otras observaciones yo podrfi 
hacer? Bueno, en el 61, por ejemplo, vi, vi
niendo-del aeropuerto 1096 Marti a la ciudad, 
diversas vallas propagandfsticas atrayendo al 
turismo de los Estados Unidos. sobre sus e!D
presas radicadas ·en Cuba. 

-Claro, han desaparecido estos anuncios que 
significaban propaganda, publicidad comercial. 
Se ven quizás ahora mú coosipu, aunque 
ya las babia sobre la .educación especialmente. 
porque en · el · 61 se estaba llevando a cabo 
la campaiia de alfabetización. 

-He visitado dos lugares que me han im
presionado muchísimo. como son el hospital 
Psiquiátrico y la Escuela Lenin. En el hospital 

observé cómo los pacientes se tratan como 
si fueran seres normales: practican deportes, 
trabajan y contribuyen para integrarse par; • 
cialmente en una actividad social. Una manera 

· de luchar contra la enfermedad Y la visita 
a la Escuela Lenin me ha enseiiado también la 
importancia que tiene el trabajo manual junto• 
con el trabajo intelectual en la formación in
tegral del ser humano. 

-Yo quisiera que nuestros estudiantes vie
ran una escuela así, el respeto que se tiene 
aquI a la propiedad del pueblo, la limpieza 
que hay. Que nuestros estudiantes a veces se 
olvidan que es el pueblo el que paga. 

¿Qui O!Jlai6n Ulted dene de Rclel eemo di
nemte potidco? 

-Ea un· hombre excepciona~ un hombre
pueblo, un hombre-nación, que ha sabido ex
presar al pueblo cubano sus aspi~iones con 
inteligencia, dedicación. . . yo a~nnré mucho 
en .el 61 su capacidad pedagógica. Era una 
cosa extraordinaria ver la capacidad que tiene 
él · para explicar las cosas al pueblo. Un vel'
dadero maestro de escuela entre otras cosas. 

¿Qm aplli6II tiene Ulted .rmpecto a ciertos 

In~ que se qulenn revestir de IBl 

apolitidsmo tal que desYinculan IU tarea lnCe
leetual de su pcllid6n_ política? Para ellos, por 
ejemplo, aer Jntaecaual ea sdlo ., fntelecáJal, 

y ser- politlco es s6lo ser polfdco. 

-Bueno, yo debo decir que tengo un prin
cipio en la vida: es aceptar a los dem4s como 
son aunque sean distintos de mi persona. Yo, 
personalmente, no puedo ser dos cosas, ni 
desdoblarme como tll decfas. , . 

Aceptar DO implica, dlpmo&, ,,,...,. ............ 

coa esa actitud. 

~o es complacencia, sino que acepto que 
otros sean distintos, diferentes .• Y ademú, ten-
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go la esperanza de que poco a poco los bom· 
bres que piensan como yo convenceremos a los 
demAs. Pero deb9 aceptar que sean dife~ntes 
de lo que .soy, con tal que no sean fascJStas. 
Yo vivo en un mundo en que hay gente de 
múcbas opiniones, de muchas actitudes. Les 
parecerá raro, pero es que yo no vivo en 
Cuba. 

Salom6n, c$Obre qué tema piensa tnbajai1 

-He trabajado sobre temas argentinos, me
xicanos, peruanos, y cubanos. Mi compromiso 
desde hoy es escribir un libro sobre José 

MartL El saludo de Juan Marinello que salió 
esta mafuma en Gnmna me ha conmovido 
muchísimo, porque M8!:!nello ha escrito esa 

nota con todo su carilio, eón toda su gene

rosidad. Pero a mi me crea un compromiso. 

Dice que espera que yo escriba un libro sobre 
Martí, entonces ahora me com;mnneto pdbli

camente a escribirlo. No sé cuándo, pero me 

comprometo. Pero quiero hacerlo seriamente, 
es decir, tratando de . leer con atención lo$' 

textos y revisar los documentos. Yo · no sé 

improvisar, ese seria mi plan de trabajo para 
el futuro. 

Pero. usted mAs o meaos tJene pensado qué 

tra&ad en !a obra, ¿o todavfa ni taia siquiera 

eso, dellido a la premura de este eampromi&o 
ellll Marlnello? 

-Si, yo sé mis o menos los puntos que 
quisiera . desarrollar. Son los que abordé cuan

do el Coloquio, pero quisiera profundizar ~ 
eso y ensanchar el aspecto sobre el significado 
de las ideas de Marti para una toma de con

ciencia latinoamericana. También !a acción 

práctica de Martf. Son temas que me atraen. 
y yo quisiera estudiar esto cientfficamente, 

aJ)078Ddo lo que digo en los textos de José 
Marti, explicando a MaJtI por M.arti 

"Al saludar a Noel Salomón en su escala 

cubana, quedamos esperando nuevos al)Ol'tes 

singulares al ent~iento estricto y fectlll® 
del · hecho literario a la luz del · marxismo, 

nuevas lecciones magistrales sobre la creaci~ 
de expresión hispánica en las dos vertientes 
atlánticas y ·nuevos mirajes reveladores de la 

entraña incansable de la palabra de José 
Martí''. (Juan Marinello; Saludo a Noel $a
lom6a). 

¿La promesa quedó . incumplida? Quizás fí
sicamente. Ese, su libro sobre Martl, no lo 
podremos estudiar. Pero nos queda su obra 
toda esclarecedora de nuestras realídades, que 
nos 'ayuda a conocemos de veras. , ~mo dijo 
Marinello: "Al rendir homenaje a su ciencia, 
le estrechamos las manos con mucha gratitud ~~ 
revolucionaria y cubana." 

-----------------. 
· Salomón en una de sus con/ er,mcias 
habaneras sobre Ma.rtí, 
en la Biblioteca Naci<>nal, ante un 
auditorio de cuba.nos 
estudiosos de l.a obra 
del Maestro. 
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EL OBRERO 
LLEGO ·CANSADO 

@l}I!,@IB ~@ 

Por AUURO CROCf 

Arturo Croce, poeta, novelista y cuentista. 
· venezolano . .. 

llntró: LOHZ . NUSSA 

EL hijo se metió en la SQl!lbra del cuarto, hizo chisporro
tear el arma de juguete y gritó a su padre: 

· -Te mato, papá. 

.Sonó el disparo otra vez. El nitio lanzó Juego la chlspa de 
su grito jubiloso. El padre se quejó: 

-No estoy contento, hijo. Me eriste en el cona.ón: 

El nüio no comprendió. El hombre se echó en el suelo para 
dejar allf el cansancio. El nüio, sin saber qué era lo que 
ponfa a su padre en el suelo, saltó sobre él, .temeroso. 

-'fe he matado de verdad. No sabfa que eso era asL 

-No, no es verdad; hijo. Solamente estoy cansado. .. 

El nmo volvió a reir. Saltó sobre el cuerpo de su padre y 
fue á pedir la merienda. La madre vio -al hombre y compren- · 
dió. El bombre venia cansado, trabajaba mucbo, comfaD 
poco -y malo, vestían humildemente. · 

-Tus caraotas refritas, hijo. Están mú sabrosas asf, secas . . 

El nido lll! miró, volvió, a reir, .y dijo alegre: 

~uenas para balines. Las · meÍeré en mi !µsil y dispararé . 

con ellas. Se me acabarán menos las que suenan. Iré y cam
biaré el revólver por el fusil. 

La madre no hizo caso. El ni6o vio tristeza en los ojos de 
su madre. 

El viento fuerte abrió una de las ventanas, empujó la 
puerta y metió en la casita el frfo de noviembre'. 

La madre dijo que el hombre no vendría a comer hasta 
que descansara. Lo dejarla tranquile> un rato y luego dirfa a 

su hijo que lo llamara. F.ntonces Jiablañan · lo de siempre. . 

El nüio comla ahora con gana. F.n sus ojos saltaba el de

seo de ir otra vez a disparar su revólver y · su fus.il contra 
algo, contra alguien. Nece9itaha distraer su inquietud. 

•· La madre cerró la ventana que habla abiérto el viento. ke
··ee>rdó que hacia lo mismo .desde mucho tiempo, Cuando el 
frf > llegaba, ellos casi no sallan a la calle. Dentro en ·~ pe

queña cocina, ~ buenas palabras les alentaban la vtda. 

El nifto ·pidió leche. ·La madre le dio una taza de guarapo 
caliente. · 

-¿Sabes, hijo, lo que es vivir; lo que es morir? 

-No sé nada de eso. · 
-Tampoco sabrás lo que es matar, entonces. 

El nitio tocó el catión de su revólver de juguete, rio ahora 

más contento, después de comer, y dijo que 11? tenía sueflo. 

. Despertarla a su J!&dre, para decirle que saliera con él a 
comprar unos balines. 

~ · saldrá, hijo, quiere descansar • . Trabaja mucho. · Des
pués se traerA eso, y una ropa limpia. Mej~r si te _trae una 
ropa limpia. Para eso . trabaja, para que vtvamos. . 

El nifio apagó la risa y puso en su rostro un gt!$to de 
duda. La · madre creyó que lo halila ofendido. . 

-sera bueno lo que dijo, hijo. Debes creerme · que para 

eso trabaja tu padre. 

-¿Para vecir aqUl a descansar? 

-El descansa porque trabaja, hijo. 

· Los dos estaban alrededor de la pequetia mesa, sentados. 

. Esperaban para . conversar .con el hombre, cuando· éste des-
pertara. ' . 

La madre pidió al nitio que le . pasara el recipiente de la 

sal. Lo tomó, anduvo hasta el estante y lo guardó._ Quiso 
recordar que el hói:nbre querfa menos . sal . en la· COIDlda. Se 
lo habían dicho quieñés lo velan ·hincfwldose como una res. 

Sentada ·a la mesa de nuevo, frente . al nitio; contó a éste 

algunas cosas insustanciales. M"tr6 : a ~cis los _ objetos hu-_ 
mildes y dijo al niño que ellos no ambicionaban otras cosas . . 

-Lo bueno es la vida simple, pero nos aniquilan donde 

quiera qile aspiramos el aire. 

En sus ojos habla dulces expresiones de comOffil!dad. Con
tó que el hombre · venia siempre alegre de la fábnca. En la 

. flibrica babia otros hombres que relan y cantaban con ·él. 

-¿Sabes, hijo, · que la vida es buena? Te aseguro que ~ 
padre no se molestara porque tengas un revólver y un fusil. 
El · te traerá otra cosa, es cierto . . Pero él sabe que. eres UD 

nido, que los niftcis juegan con lo que les ponen en las manos. 

· · El nitio habla ido una vez hasta la fábrica donde traba

jaba su padre; Vio que estaba afanoso por rendir. El enemi· 

go era fuerte, se pedían muchas cosas para vencerlo, . para 
illliquibuio. 

-¿También los hombres, mamá? 

-También los hombres, 

La mujer miró de nuevo hacia donde el hombre descansa
ba. Bajo la · débil luz se distinguía poco el rostro, que debla 

tener ahora una placidez de descanso. Dijo ella que si no 
trabajaban no com{¡m. Con el trabajo se contribula al m_~jo
ramiento de la vida. Con el trabajo aseguraban a los htJOS. 

Era una 16stiina que el hombre parecfa ya enfermo, 

· Al fin la mujer fue a ver al hombre. Lo vio ~o. ~ 
· mo UD trapo que se bota. Sin movimientos respiratorios. Gntó_ 

y vino el DiftQ. El niAo la vio inclinarse y llorar. Luego pre

guntó: 
-¿Lo he matado yo? Me dijo que lo había herido en el 

corazón. 

El viento segula forzando la puerta l' las pequetias ven
tanas. Un viento norteilo, frlo, de ráfagas furio§as. 

,¡ . 

---~ 

. 1 
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INSTALACIONES 
DB. 
INT 

El artículo 96 de la Ley 
1323 de Organizaci6n 
de la Administración 

Central del Estado señala: 
"B Instituto Nacional 

de Turismo es el 
Organismo encargado de 

dirigir, ejecutar y 
controlar la aplicación de 

la política del Estado y 
del Gobierno en cuanto a 

la promoción del 
turismo y a la prestación 

de los servicios . . 
turísticos y de 

alojamiento hotelero". 
Para cumplir con esto se 

agruparon las 
instalaciones hoteleras, de 

alimentación y 
recreativas que estarán 

subordinadas 
directaménte al Instituto 

Nacional de Turismo, 
de esta forma se 

constituyeron I a· 
Empresas Turísticas, en las . 
que se concentran todos 

los establecimientos 
turísticos que dirige el ·< 

Instituto en cadá 
provincia. Quedando así: 

10 
POETICO . 
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Pinar éw Río: . 

. Empresa Turística -Pin~· 
· del Río 

Gludad-de La Habana 

Empresa Hotel Habana 
Libre 

· Empresa Hoteles de Lujo 

Empresc;i de Alojamiento 
Turístico de La Habana 

Empresa Restaurantes para 
el Turismo de La Habana 

Empresa Turística Santa . 
María del Mar 

Empresa Turística Guanabo 

Empresa Turística Varadero 

· Empresa Turística Cién09a 
de Zapata 

-F.mblédm'-ibt fnncfmueniaJes 
.: que admlnlsiM . e,, 

Motel Los Jazmines, Rancho 
San Vicente, Parque Nacional 
La Güira, Sorca, La Ermita y 
otros. " 

Hotel Habana Libr~. 

Hoteles Nacional, Capri y 
Riviera. 

Hoteles. Deauville, Sevilla, 
Victoria, Vedado, St John's; 
Flamingo y otros. 

Cabaret Tropicana, Río Cristal, 
Bodeguita del Medio, Restau
rantes .La Torre, 1830 y Flori
dita. 

Hotel Mar Azul, Hotel Atlánti
co, Restaurante Caribe, Villa 
Los Pinos, Cabaret Pinomar, 
Casas y apartamentos para 
vacacionistas en Santa María, 
Boca Ciega y otros. ·· · 

. Villa Bacuranao, Villa Mégano, 
Villa Jlbacoa, Villa · El TrÓpic:o, 
Restaurantes y Cafeterías en 
Guanabo, casas y apartamen
tos para vacacionistas en Gua
nabo, Cellmar, Brisas dél Mar 
y Jibacoa. 

Hoteles Internacional, Kawama 
y Oasis; Villas Arenas Blancas, 
Tortuga, Sotavento, Barloven
to, Los Delfines, Cuba, Casas y 
apartamentos para vacacionis
tas, restaurantes, cafeterías y 
bares en Varadero. 

Guamá, Playa Larga, restau
- rante La Boca y otros. 

VU1a Clara -

EmprE!sa Turística Villa 
Clara 

, Empresa Turística 
. Cienfuegos 

Scmc:U Spultus 

Empresa Turística Sancti 
Spíritus · 

Empresa Turística Topes 
de Col!antes 

Empresa Turística 
Camagiiey 

Empresa Turística Sonta 
Lucía-Sabina! 

Empresa Turística Holguín 

Scmlfaqo de Cuba 

Empresa Turística Santiago 
de Cuba 

Muuic:ipio F.apedal de 
lsladePliloa . . 

Empresa Turística · Isla de 
Pinos-Cayo largo 

: ~. -. ..: .... . 

F.atableclmient fundamentales 
qu ~ . . 

Motel Los Carieyes, hoteles Ha
nabanilla y Santa Clara Libre. 

Hoteles Jagua, Pasacaballos y 
Rancho Luna. · 

Motel Las Cuevas, Hotel Costa 
Sur, Cabañas San José del La
go y otros. 

Insta!aciones · de alojamiento y 
recreativas en Topes de Collan
tes en proceso de adaptación. 

· Hoteles Camagiiey, Gran Ho
tel, Cuba Socialista, Colón, Isla 
de Cuba y Santiago-Habana. 

Instalaciones de alojamiento y 
recreativas en la Playa Santa 
Lucía. 

Hoteles Mirador de Mayabe, 
Praga, Turquino, Pinares de 
Mayarí, Playa Guardalavaca. 

Hoteles Versalles, Las Améri
cas y Rancho, La Gran Piedra, 
San Pedro del Mar y Playa Si
boney. 

Hoteles Colony, Rancho El Te
soro, La Cubana y Las Codor
nices, Playa Bibijagua. 

Por MAJtl'A G. $OJO lotos:' I08fR10 RRNANOIZ e INT 

, Nº se trata de hacer poesía so-
bre la economla; o intentar lle

var a verso los escritos económi
cos existentes, nuestra intención se 
liJnita, simplemente, a conjugar los 
aspectos económicos con el desa
rrollo del turismo. Dentro de ello, 
ver lo que se realiza en .cuanto a 
reconstrucción y construcción de 
hoteles y villas turfsticas. · · 

Por nuestra configuración geo
. gráfica los lugares . propicios para 

la instalación de hot.eles o villas 
. son • ~ al mar o, en otros 
· casos, parajes campestres donde la 
belleza de la naturaleza inspira her
mosos versos. Al reunir estos ele-

mentas: significación económica y 
belleza de la naturaleza que invi
ta a la poesfa tendremos: ·LO. 
POE'llCO EN LA ECONOMIA. 
• Si bien el mar es el elemento 
universal más· apreciado por los 
vacacionistas, y nuestras · playas 
tienen una calidad excelente para 
ubicar centros turfsticos, no sólo 
alJf tenemos sitios de recreación. 
Diseminados por el 4'rrítorio na
cional, y en parajes de exuberante ' 
belleza natural, contamos con luga~ 
res para el disfrute de los busca
dores . de descanso y recreación. 

Naturalmente que para incremen
tar estos centros se requieren gran· 

des inversiones, por lo que, con
juntamente con un plan de cons
trucción de nuevos bot.eles, se ha 
ido a la reconstrucción de las · ca
pacidades ya existéntes. 

RfX:ONS11lUCCIO y 
CONSTRUCCION DE 
IIO'l'ELF3 y . VILLAS 

Este plan comienza a partir de 
1973, respondiendo a la orientación 
del Gobierno de garantizar el dis
frute del tiempo · bore de la po
blación. en la temporada alta na
cional y compensar • baja nacio
nal en invierno con turismo inter-

17. ' 

· nacional, por ser ésta la tempo
rada más apreciada por los visi
tantes extranjeros. 

La reconstrucción de hoteles y 
villas ha permitido, con inversi.o, 
nea. mucho menores, · poner en 
man::ba capacidades existentes pa
ra. una recuperación económica mu
cb() más nipida y con una solu
ción social inmediata. 

F.conómicamente, este plan re
presenta una fuente de Ingresos 
considerable, en cuanto a divisas, 
por concepto de turismo internacio
nal. y nos posibilita comerciar con 
lo obtenido en .moneda ~ver-

- ··· 'i'!; 
_·;,, ·-~ 
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BLANCO 
DIRECTO 
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BIANCO directo. Asf se denomina este amcar, cuya producción 
--obtenida con resultados satisfactorios en el central experi

, -· mental "Pablo Noriega", del ICINAZ-, se ha recomendado intro
ducir en la industria azucarera cubana. 

Se invirtió tiempo en estudios y en pruebas industriales hasta 
definir la tecnologfa más idónea para obtener el referido producto. 

-¿No es ' un descubrimiento esa tecnología, verdad? 
-No lo es. Se. conoce en otras partes del mundo. Pero en Cuba, 

nuestro Instituto es el que ha acumulado más experiencia al res
pecto -respond~ Santiago Ortega, ingeniero químico, director de 
investigaciones azucareras del ICINAZ. 

-¿Se conocla antes en CUba? 
-¿Antes de la Revolución? 
-Sf, cuando Cuba "refa" con 600 000 desocupados. 
-Realmente Se hicieron pruebas, pero no fructificaron por falta 

de interés. Entre otras cosas, ¿qué importaba entonces mejorar el · 
hábito de consumo azucarero del pueblo? 

-¿Cuál es el resumen? 
-Pues que se ha logrado demostrar la producción de azúcar 

blanco directo por el método de sulfitación, alcanzándose los re
sultados esperados. En lo sucesivo queda, y queda bastante, opti
mizar su tecnología en todos los órdenes. 

• ANDRES RODRIGUEZ 
Foto de ROBERTO FERNANDEZ 

..... 
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Habitación 
de la Villa Turística Barlovento en Varadero. 
1---- __ , __ _ 
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--- ------ ---- ------ En la actualidad, de • ios hote
les · contemplados en el plan 
de constru.ccio'ltU, ya han si
do concluidos y se encuentran 
en pleno funci011a.miento el 
Hafl(lbanilla, el Pasacaballos. 
y el Costa Sur, e" la región 

.. 

J 

, central del país; el hotel Ca-
1 magüey, en Camagüey, Las 

-Américas, en Santiago de Cu
ba; 11 el Mar Azul en Ciudad 

de La Haba,na.. 

tibie, en otros renglones neceaários 
al país. . 

Antes del triunfo de la Revolu
ción estos ingreloll eran· apropia
dos conjuntamente por sectores de -

. • la burguesía y las empresas extran-
jeras que operaban la hostelerfa, en 

, la Qlllyot parte de los · casos · liga
dos al . juego y la prostitución. En 
-la actualidad, en ·una economfá so- · 
dalista y planificada, los mare-
909 por concepto del turismo·· se 
utilizan para fines sociales. . 

Los. planes presentes y futuros 
·' son amplios, ya que · se contempla 

fa reconstrucción. de hoteles y vi
llas por todo el pafs; para apro
vechar ~ la capacidad plena- -
mente disponible; . Entre los tra
l!ajos más miportantes, desarrolla
dos podemos citar los siguientes: . 

Pinar del Rio, la iona de Vlftales . 
y de la ciudad de Pinar del Río. 

La Habana: hoteles de la ciudad 
y playas . del circuito norú!. 

Matanzas: la zona de Varadero. 
CamagQey: hoteles de la ciudad 

y playas del norte . . 
Oriente: hoteles de la ciudad y 

otras villas como San Pedro del_ 
Mar, etc • . 

A simple vista se pueden apre-
ciar dos vertientes en este plan: 
la primera se dirige .a la creación 
de villas turfsticas; la segunda. a 
la construcción y reconstrucci6n 
de hoteles. 

IAS VILLAS 11J1UST1CAS 

Esta idea se comenzó a estudiar 
en 1973, y su formación se mate
rializa por el agrupamiento de ca
~. casas u otros habitáculos 
en nwnero variable, pero que pue- " 
den contar con una capacidad de 

-- -· 
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Gwl:avo Zorrilla, Director 
deí Hotel Ha.ba,na Libre, 

_,. 

explica, sobre · . 
los trabajos de reconstrucción 
1i la restauración 
del decora.do con obras 
nuevas y restauraci6n de 
la-s anteriores, todas 
el~ de autores cubanos. 
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Los trabajos de apoyo a estas obras requieren también, 
de la participaciim de diferentes organismos 11 ministe- · 
ríos como el tle Comercio Interior, para el montaje de 

· lavanderías, ascensores, barberías, etc.; el · Ministerio 
de Comunicaciones; el Ministerio de la Electricidad; el 

Ministerio de Cultura y otros. 

Las Villa.s Turísticas son el agrupamiento de cabañas, 
casas u otros kabitácttlos en niímero variable, con uno 
o más centros de servicios y un cónjunto de f acilida,
des que ·Aace que f'esulte ~,w sola unidad. Una visiim 

de lt> Villa "Cabañas del Sol" en Vamdero. . 

~ . ...._. ' . ;) 

100 a 150 habitaciones, con UDO 
o mú c:en~ de semcios y 11D 
conjunto de facilidades que hace 
que resulte IID8 licia unidad. 

~ . primero surgió . este t>
po de. alojamiento fue • Varade
ro. que cuenta con mú de 13 vi
llu; otros lugl\fflJ donde existen 
son Tararaco, Camagüey; San Pe
dro clel Mar en la zona oriental; 
en la Ciudad de La Habana, el Sa
lado, Arroyo Bermejo y otras. 

Se contempla. dentro de los es
tudios de ampliaci6n de este ~ 
ele centros, la remodelación de El . 
PMgano y Santa Marfa del Mar, en 
el circuito norte de playas de la 
Chlclad de La Habana, lo que per-

. mitirA ampliar Ju facilidades y 
aprc,vechar mejor las capacldades 
emtentes en cuai. 

- En Varadero se reconstruid to
. tahneirte el antipo edificio Leo. 

nfstico, que sen convertido en la 
. villa tprlstica Acuario. 

II01'Eiis 

m· hotel es conocido desde épo
cas atiu. Con el tiempo ha ido 
transformando · sua nombres, balta 
llegar al qae tiene en la . actuali· 
dad, y naturillmente, ha evolucio
lllldo su forma y estnJctura, a · me 
~ que el desarrollo de la · técd 

ca ha IJitroducido nuevos eJemm. 
/ tos de comodidad. ~ sú funcl6D, 

la de aervtr de alojamiento a lol 
viajeroe, ae ha mantenido incólume 
con el puo ele los dos. 

Entre las primeras lmtaladonel. 
de este tipo de que se · tiene cono
cimiento, edificadas en e~ se .. 
cuentra uno llamado Almendarel, 
ya ~do. .. 

Otros datos ~ que por el 
afto 1886 fue construido, en la zo. 
na qué hoy ocupa el Vedado, en la 
calle Calzada. e) Salón Tn>tchL l)e 1 

este Jugar se diee que en fl se iJlt. 
taló la comisión hi.lpano-norteame
ricana ele evacuación al finalizar la . 
guerra clel 95 y que fue sede del 
primer gobierno interventor norte
americanó en, Cuba. Post~ 
te tuvo III asiento en él ~ • 
afirma- el gobierno proviliollal. 
aaf como el primer Tribunal Sllpre- · 
mo de Cuba. · 

Por la dada del 30 se cmt
truyeron los hoteles Nacional, Se
villa Biltmore, Presidente, . Put, 
View, Lincoln y Paclrard. los que 
pudiffllllos considerar como los de, 
canos de los hoteles en Cuba. El 
a6os posteriores se edificanm otros. 
En la actualidad, . de 109 botelel . 
contemplados en el · plan ele coa,. · 
trucciones, ya han sido concluldol 
y se ~tran en pleno funcio. · 

Laa n~e-vcu lámpams de comt-ruceión 
nacional que adornan las habitaciones del Haba-na Libre. 

i 
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1 
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Hotel Riviera, en la Ciúda<l de La Habana. 

namiento el Hanabanilla, el Pasa
. caballos y el Costa Sur, _ en la re
gión central del · pafs; et hotel Cá
maglley, en Camagiley; Las Amé
ricas; en Santiago de . Cuba; y el 
Mar Azul, en Santa Maria del Mar, 
Ciudad de La Habana. 

.- . En Pinar. del Rfo está a punto 
· de ser terminado un hotel .con 136 

habitaciones; . ,otro . j!Jl Zaza, Sancti 
Sp{ritus, con · 128 lulbitaclones; un 

· . motel en Santa- Luda, con 225 ha
. bitaciones; y otro en la playa 
Guardalavaca, provincia de Hol· 
gurn, cqn 225 babitac:iones. . 

En lo referente- a la reconstruc
ción, · 1as obras que se acometen en 
estos momentos pueden alcanzar, 
seg6n su envergadura, el nivel de 
una . reparación, una reconstrucción 
o una modernización total, que in
cluye remodelación 'general de sus . 
Areas y, en algunos casos, amplia-
ciones u obras nuevas. · 

Loe hoteles Riviera y Capri, en 
• la Ciudad de La Habana, se acon

dicionaron óptimamente- para aco
ger a los delegados invitados y 
periodistas extranjeros · acreditados 
en el Primer ~ del Partido. 
· Para estos trabajos se . contrató 

una firma mexicana dedicada al gi
ro hotelero y participaron en la · 
obra especialistas de ese pafs y cu-
banos. . . 

1>esde hace varios nieses se la
bora intensamente- en el hotel Ha
bana Libre, atendiendo a . un pro
yecto general de reparación y mo- · 
demización que contempla optimi
zar una gran. cantidad de áreas 
disponibles y modificar otras, am
pliando SUS &erviclos. ' . · • 
. Las obras de reconstrucción y 

remodelación sop - ejecutadas por 
medios propios a través del Ins
tituto Nacional de Turismo (INT), 
tanto en proyec~ como en la eje
cución de las mismaa. 

Los nuevos hoteles han sido edi-
, ficados por el DESA, hoy dentro 

del MICONS, tanto en lo referen
te a los proyectos como a la ej&- . 
cución, a través de brigadas por 
provincias. 

Los _ trabajos de apoyo a estas. 
obras requieren también, de la par
. ticipación de diferentes organis
mos y ministerios como el de Co
mercio Interior, para el montaje de 
lavandeñas, ascensores. · barberfas, 
etc.; el Ministerló de' Con,unicacio-
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"1976 FUE UN .AÑO DE MUY 
BUENOS 
RESULTADOS EN 
· LA EMULACÍON" 

Entrevkta con Alexey Anafflastsev, Jefe ele la 
Agenda ... &inlci 5ovlélfca 

COMO saludo al 60 Aniversario . de la Gran Revolución Socialista. 
de Octubre. y como contribución a la realización más efectiva 

de los acuerdos del Primer C~ del Partido Comunista de 
Cuba sobre la · agilización de la manipulación de las cargas en los 
puertos cubanos, se firmó un convenio de F.mulación Socialista . 
por los trabajadores marítimos portuarios cu~os, a través de su 
Sindicato Nacional y del Viceministerio de Marina Mercante del 
Ministerio de Transporte, y por la otra, . lo efectuó la Dirección de 
la Agencia Mttrltlma Soviética en Cuba, en representación de la 
Flota Mercante de la URSS. . 
. Tal acontecer nos indujo a entrevistar al compaliero · Alexey 

Arzamastsev, Jefe de la Agencia Marltima de la URSS en Cuba. 
-Nuestra Em~ión. soviético-cubana --seftala er compdero r 

Alexey- comenzó oficialmente en el clltlmo semestre de 1973, 
antes de la llegada a La Habana del compañero L. Brezhnev; secre
tario general del Partido Comw,lista de la URSS. A ese efecto se 
firmó un acuerdo entre los po~ cubanos y nosotros, como 

· representantes de la Flota Marltlma de la Unión Soviética. . . 
!Después de ·1973, cada afio firmamos acuerdos eón la marina 

mercante o con los trabajadores portuarios de La. Habana. Ese 
trabajo entre ambas partes por · la Emulación Socialista, mucho 
ayudó para descargar mú rápidamente, permitiéndonos rotar mAs 
los buques y por tanto transportar mú tonelaje.-

En .1976 se descargaron 648 barcos nuestros sin caer en sobres
tadfa. Podemos seftalar · que · 1976 es un alio de muy buenos · resul
tados en la Emulación Socialista, en el chequéo efectivo con el 
Sindicato de Marina Mercante y el Ministerio . de Transporte, y 
también con el Sindicato de la Industria Básica y el Ministerio de 
la Industria Química. . . 

-Quiero subrayar ~I) el Jefe de la AMS- .que abora te
nemos muy buenas . vfu para -hacer mú efectiva la emulación, Pll4!9 
todos los .medios .de transporte estAn en ella y por ello queremos 
ampliarla, incluyendo a otros organismos y firmar acuerdos, no 
sólo con el Viceministerio de la Marina Mercante, sino también 
con el Ferrocarril y otros receptores. . . __ ..____ 1 

' Creo que eso nos ayudari a-desarrollar adn más nuestras buenás 
relaciones y aumentar nuestro trabajo y tener ínuy buenos · rélUl
tados, pues todo.contribuirá. a que los cubanos ·bagan más fuerte a 
su patria y vivan mejor. 
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Los hoteles Ri'Viera 11 Capri, eta la Ciudad de La Habana se acondicio'Mron óptimamente 
, , para acoger delegaciones e in.'Vitados al Primer Congreso del Partido. 
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-- · . ninJRADORA DI PIEDIA Otra caracterist1ca importante d& esta. trituradora es- la altá 
calidad de su producción ya que :p011'bWta el lavado total_ del ma-

l"ONSOLlCION del. Sur; en ·este munlcipio se trabaja en le '· terial_ p!'\'.ICellldo: piedra de. bormigón, gravilla, granito, arena. etc. , 
'-'-ejeeución de las instalaciones de mant.enimiento y almacenaje. ~ industria,· en Ja qllé . -~ cmipafiero& de Ja Bripda 
con Jo cual quedari ~uida la mayor planta triiúradora .de pie- No. 6 de Construcciones Inclustrialea, es una nueva im,enión del 
dra de la ()l"OVÜICia de Pinar del Rio. ' . . . Mmiaterio de fá _·In4usb;ia ,de Materiales de Ja Construcci6n que 

La planta_ que ya se encuentra en ~ Uene una capa- -- abastecerá Jas nec:esidades de áridos para Jas indultri&1 del muni
cidacl de 300 mil metroS cúbicos de áridos · al alío. De tecnologia · cipio de Coniloladón del Sur y Pinar del Rio. 

· espaiiola · esta unidad. ISt! dotada de un siat:ema portátil que per. · · · · 
. nqte desmontarla PIIJ'e llel' t-ra•Jadltda a distintas ueu de ex- . ~: GL01UA 11AB8AN 

plotadón. ""'9: &&FAICL BOD&IG1Jl!Z . ~ 

Dude hace varios meses se trabaja intensamente en el Hotel Habana Libre, aten-: 
diendo a un proyecto ge-nera.l <k reparació" 11 modernización que contempla optimizar 
una gran cantidad de áreas tlisponib~ 11 modificar otras, ampliando 8Ú8 senncios. 

nes; el Ministerio de.la Electricidad; 
ti Ministerio de la Cultura y otros. 

DE INTEUS 'ltJRISTICO 

Pero el vasto plan de desarrollo 
del turismo ,e centra sólo en los 

hoteles y villu turísticas. Se tiene 
en pes:spectiV11$ la reanimación, pa
ra fines turfsticos, de Ju fortale
zas de la Ciiaclad -ele La Habana: La 
Callafta.. La Punta. el Torreón de La 
Chonwa; el plan de remodeláción 
de loe _ edificios Granma. en Vara-

23 

dero; y el. incremento ma$'O ·c1e loa 
"ampings" en todo el pafs~ 

En la actualidad IOD objeto de 
estudio9 de pl'Olpf)CCión turfltica, . 
recunos naturales como Cayo Sa
blnal, . al norte . de la ·provincia de > 
Camag(ley; Cayo Laigo, al este de . . 

· _ Isla de Pinol, en el arcbipelago de . 
los Canarreos; el sistema de playas / 
de la costa sur de las proviildu 
de~ de Cuba y Granma; ~ . 
playas -de Puerto Padre en Las Tu-

. aaa; 1 el canjunto · que acompda 
a . Guardalavaca en la provincia de 
Holgufn. . 

Tambim se ·ejecutan investí~ 
nes 00ll vista a la ampliación de la 
oferta turfatica en Jugares donde ya 
emte UD cierto . nivel de cfeam>. " 
no, como • 1u p1ayu del este 
de la Oudad de La Hüana, Vara
dero, lila de Pinos, Soroa y otros. 

Sé ba dado especial_ atención a 
la locaJlzación de sitios para la ~ 

· talaci6n de "ampinp", tanto al 
borde del mar como en la monta6a, 
en .un propó,sito de fomentar el ·tu

. rlsmo nacional en 00Dtacto mú di· 
recto-con la naturaleza. 

La reconstrucción de hoteles y 
, villu ~ y la c:ionstnacción 
. de n~ Instalaciones ·coadyuva
ran a la cteación -de las bues ma
teriales para et desan-ollo del turis
mo nacional e In~ ade
. nt4s ele brindarle a ·k» vacacionil
tu, un clima agradable, patajes 
pintorescos y poes{a natw'II, con
diciones indispensables para el có
modc) disfrute de su tiempo de -dee
camo. 
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LUEGO de presentarse durante varias no
ches, un nutrido grupo de lntegnntes del 

MNT, en el parque de Cabada y D, ocupan 
este fin de semana la cartelera del Amadec> 

. . Róldjn, para . brindar. una panorimica de sus 
iliversu Unees de trabajo, en saludo al re

. clén celebrado m Coo¡reso de la UJC y al 
XI Festival Mundial de la Juventud y .los 
Eltudiantee. 

El espectáculo sirvió para mostrar la ma-
- dura alcanzada por una considerable can

tidad de jóvenes c:ompositores ·e intérpretes 
-delide loe más difundidos: a los meno&
quienes han aportado mucbu de lu mejo
res composldones ,te loa úl~ tiempos, . can 
un aprcweehamiento de los géneros popula
res tra<licionales latinoamericano,, presentán
dolos tanto en 1111 formas ~ como 
~rados en su ·esencia a las técnicu 111),. 

l1(!l'U · contemporineaa. . . 
Destacada fue la presentación de Pedro 

Luis Ferrer, con 111 p,:ecisa. ejecución en la 
guitarra de dos lw!llos poemas, Vierte eerá- . 
r.6la ta pena y .RomUla de la 1111& mala. Tm 
composiciones' de ralees diferentes, unidas sin 
embargo por un hilo conductor común: el 
espfritu de la lucha revoluclonaria mundial, 
fueron interpi"tl&das por Los Cañas con su 
acostumbrada calidad. . . . 

Que ne entUu, en voz de una de las lnte
~tes del cuarteto Tema Cuatro, fue por 
su delicada y lirica versión uno de loe mo
mentos más · agradables de la noche, mien
tras que Jesús del Valle acompañado tam
bién por Mlke Porcell, autor de ambas com

. posiciones, no se situó a la eltura ntcesaria 
en 1A . eand6n mml6 111a ~ 

Coñ el ritmo popular del guaguaneó abrió 
1U presentación el· Grupo Moneada. En una 
breve aplicación, su dllector habló de los 
propósitos del MNT para mantener vivas to- · 
das las manifestaciones folkl6ricu de Amé-
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rica Latina, nacidas en su mayoria de 
las · capas más humildes del pueblo, con:.~ 
Instrumentos tan pobres como un par de. 
· cajas y una quijada, pero ·.\:Oll esa alegria de: . . 
vivir y luctlll!' Qtle. Je es caraéteristica a tra,. · · 
vfa de todol los tiempos. ..u1 escuchamos ~ . 

. ~ alegre del folklore. negro peruano, ilDa 
cueca de Isabel Parrá que dice de la segu- · · 
rldad de las masas chilenas en su deflnittva 
liberación y para finalizar la primera parte .. 
del programa, brindaron su versión de (Juü, · 
fo tmp ta. Cierra, canto espennzado del c,am

peslno . latinoaniericano ·@ el triunfo dé 1a •-
revoluci6n. · . · •· 

Oallel6ll ...... al ())le ~ poema •. 
. de Mina. AglJlrre ·en mumcalización· de Mike 



forlliell, reoordó la figura del biolvidable cwa 
. ·11e la juventud ~ .en t!le dWogo im

_preslonante por encima del tiempo. . 
Los · Téma Cuatro, en un proceso cada 

' ft& , mú poaitivo de desám>llo ml.llical, to
. Diaron él VffllO de,· Félix Pita Rodriguez, Y 

dierQn como siempre muestras de su busque
da en ei cani1no· di la nueva cancl.6n. . · 
. "Vhulo" con iu érónic:a de los hechos eotl
dllnol, estableció. una comunicación 'magni~ 
flca con el público, 111 forma jocosa de sella· 
lar la -critica contra los · malos líabitoa . ~ . 
aún hay que erradicar en aJgunoa individuoa, . 
de Ironizar Já celebraci6n · casi · ooatumbrista 
ele ·los "quince" o la maiaera peculiar del ba
bia · .oriental, arrancó risas y aplauaos tre-...-...... . . - - . El Grupo de Experimentación Sonora estre-
nó variol nwneros en· el . marco de la . activi
dad, . )>rindando ejemplos de sus -divenu 11-
neu melódicas. Un matrumental de Emlliano · 
SalYador, plarusta del grupo, le Pl'l!tentó en 
prlDier lugar, ,eguido de 18· _ ~ de 
.F.ci~ Ramos, en la V(Xl) de $ara Gonzá• 
les, quien estuvo muy bien en su condición 
·de r,antante, tan gustada por todo nuertro 
pueblo, aunque no tan vista a menudo oomo 
cleaeeriamol. De Enrique ' N~ interpretó 
también .&frica y finalmente, la riqulsima All• 
dlll1lda o i.Andá Luda!, porque con eae rit-

. IDO nadie sabe ni c6mo definir el titulo. mez
cla lograda de elementos españoles y cu

. banos, presentado en la gira realizada re
c;iente,nente por F.lpafta. 

Y cuando ya suponiámos culminaba el es- · 
pecticulo y tomaban el camino de salida al
lUJIOI espectadores, la i'eaparición de Los Ca
Jiu aorprendió, pues no se estableció un puen
te necesario. Portadores de una _ IJella can-

- clón dedicada a - la jµventud y del compro. 
milo a cumplir pór todos para celebrar_ el 

. tan esperado -XI Festival Mundial de la Ju. 
WDtud 1 los Estudiantes dieron fin al · pro,; 
grama, que contó además -- eon la eficai cola
boración. de la . Sección de Artes PJúticas 
de Ja Bripda Hermanos Salz; en la escenc>
l!'lfla basada ·en la exposición de obras de 
jóvenes creadores. 
. Programa .de gran calidad, en ese desfile 

lnt.erpretativo hemos tenido la satisfacción de 
disfrutar algunas de las inquietudes cn!&ti
vu de un grupo representativo de la Nueva 
Trova. Sólo queda cksear que se repita a 
menudo. - · 

· / 

CALIDAD _artfltica. j buena múica se en-
trelázanm ·en el Primer Festival de lnt&

pretes J6venes, que llevó a cabo la Bripda 
Hnos. Safz .de M6sica en. la UNEAC, en el 
salón de actoa de la· Biblioteca Nacional ".Joú 
Martf'. 

El Festival, primero de este tipo que realiza -
la B~ fue expresión ~ .-ludo a la ju- . 
ventud comunista de Cqt,a, por- su m . CoD
gl'e$0 . y se bálla enmarcado dentrQ · de ~ 
m4ltiplea actividades en que se encuentra m
merso nuestro pueblo en ocasiOn de ceJebrane, 
el próximo afto, el XI Festival Mundial de la 
Juventud · y los Estudiantes. · 

La Brigada grupa a - artistas de vatiadas 
edades y de aperienciu diveraa y dio mu., · 
tras una · vez mú de ser un ap9yo . a los Jó
vénes tal~, que como -jóvenes al -fin. son 
un pn,ducto genuino ·en ·su formac~ artfsti
ca, de la gran "Obra a-eadora que es Ja Revolu-

-. cióo. . . . . . . 
El Festival anojó un ~ positivo, __ de 

por si constituye un éxito la posibilidad de 
presentar al pdblico tan~ !ntérpreta; s6lo 
esta confrontación puede ~r fuente de estimu
lo y superaci6n constante. Durante lu nueve 
sesiones _ de conciertos, lineas diversas de in-

- terpretaci6n y · creación ml.llical pudieron ser · 
apreciadas y la afirmación de que nuestros jó
venes artistas han alcanzado, de manera · ge
neral, un nivel de profesioaali.kmo, es una 
realidad. · · 

Guitarristas, _ piaDistal y cantantes, fueron 
sin. duda los que tuvieron una mayor repre- -
aentación: Los -mveles de interpretación fQe
ron variados, pero siempre se evidenci6 mus~ 
calidad y semibilidad artística. 

Sin. embargo, merecen destacarse nom~ . 
Entre los . guitarristu, . Alelo Rodñpez tru- . 

. ceodi6 esa ~ frontera entre el -buen 
alumno de.·futuru posibilidades y el profl!$io, 
nal con grandes perspectivas_ Su interpretación 
ciµdadoea y de una marc,ada ind,ividualidad 
~va se hizo aentlr en las ·oora._ de Dow
-~ _T4rrep. Albéniz, . a..mat,eJ y Banios. 
~ ~ ~tuyó un momento de éz_

pectacióa, etJtre los -varios que proporciona
ron. 198 pianiatal. Su presentación en el F., · 
tival, ~ de cóDClliidos IUS estudios en 
el Comemtorio ~lkowJti de Moec6 .. ~ es
perada ·y esa actuacl6n fue UD éxito complet.o. 
El piaaismo rom4ntico fue expresado en los 
.Pnludiua· Je Rachmaninov, .y el virtuosiSIBO 
pleno de brillantez y delicada.a, unido a la 
madurez del ~rete. hicie1'91l de eite pro
grama uno de los mú destacados del Fes-
tival . . 

En los cantantes. Dais)' Rodrfguez, Emelina 
- López, Lucy Povedo y .. Benwdo Villalobos 

interpretaron UD variado repertorio, ~ tu
vieron cabida . los compositores cubanoa tra·~ 
~ y contemporúeos -uf como los 
europeos. Ariu -opeñticas,. lieder de Shubert 
y Strauss, Ia::uona, Allckermann. Edp.rdo Mar
tfn, Roberto Valera, Joaefa Cabiedes, sólo por 
citar algunos de los autores y estilos aborda- · 
_dos por estos artistas, subrayados acertada· 
mente por los pianistas que acompdan>n cada 
una de estas presentaciones. · · 

2.S 

-

Primer 
festival de· 
• . # . . • 

interpretes .. , . 

Jovenes 
Ell este ·querer apresar en pocas 1~. va

rias noches de masica, el vioUn de Alfredo 
Muftoc, resalta C01DO una de las mú brinantes 

O actuacio~. El italiano -Veracini, el IOviético 
. · Scho$takovk:h y los cubanos Cervantes y Ca-
- turis, fueroal sonado& con una -interpretaci6n 

esmerada, cada estilo, cada· época adquirió una · 
penoaalidad mµy definida. Estrella Tamargo, 
al piano, con· una sonoridad quiz6s demasiado . 
discreta~ ~etó este instante de excelente 
mdlica. . - - . 

La Orquesta de C4mara de la Brigada, diri
gida por Guido ~ Gavilán, tuvo a su 
cargo ei · concierto clausura. Con un variado 
programa y plena de eDtu$iasmO este C())ec
tivo de miuicos muy jóvenes -constituye '1a 

_11nicá orquesta de m6sica de cáDiara con que 
contam~ contribuyó ~ dar al Festival un. 
excelente punto final. 

El ml1sico, intbprete y compositor ocupó un 
lugar Importante durante estas noches de con· 

. ciertos. Es destacable .la presencia de ~ras 
dé -jóvenes ~readores cubanos cuya producci6n 
se amplia de forma relevante. 

Toaada ..,_ el l'*'rilero .....,_ obra para 
flauta . y guitarra de Efnín Amador y IICJine
Mie a Vida' Jara de Flores Cbaviano pera 
igual combinaci6n, poseen· una evidente iden-

·- tificacióil en cuanto a rali.zaci6n, el ,mensaje 
latinoamericanista de las obras, se refleja en 
el tratamiento de la guitaffll y la flauta en 
las que se al1nan las sonoridades _ tradicionales 
del cono sur americ.ano,, con las ~ alea
torias y nada convencionales en ambos instru· 
melJtol, e.te · Na. 1, de Mario Daly . es un.a 

._obra en la que la - improvisación · desempefta 
un papel det.erminante. .Las obras de Armando 
Rodñguez Pieza y V.._._, interpretadas por 
~ Oropesa y ...... y ,.. interpretada 

. por Antonio Carboneli, .confinnan -la riqueu y 
originalidad de eite joven compositor, donde 

· están presentes elementos reconoal>les de la 
Identidad lllllSica1 nacional. En Maply Rulz y 

- Josefa Cabiedes J•• compositoras "cubanas ti~ 
~ una magnifica repr-esentaci6n. De Magaly, 
N'tnfa PiJlen. interpretó Tnil .,,ehrllol, logran
do un bello color instrumental, Josefa se vio . 
expresada en loa cantantes F.melina López y 
~ Villalóbos. Los -.et10S de Félix Pita ,, 
Rodrfguez y Cintio Vitier _ fueron dichoi ~-
109 en una atmOsfera sonoi'a- que JUl>rayaba 
acertadamente los teUOL 

Constltúyó un aporte a este Festival, la pre
sencia de jóvenei · musicólogos que se unieron 
a la Brigada, con entrevistu, DOl,as explicati
vas y criticas, • contribuyendo a una m11yor 
diwlgaci6n de . estos conciertos y IIObre todo 
con el atan de variar el formato tradicional · 
de los miamos. · 

El Primer Festival de Inthpretes Jóvenes 
es la ~4!ad mAs: importante de la Brigada 
en el presente a6o y ha de coastituir UD aci
cate para trabajos futuros, donde el objetivo 
cohl!9ionador entre los artistas de _ todas las 

. generaciones, el estimulo a los creadores e 
int&pretes actuales . y el aumento de la co

. m~~ con el pueblo, especfficamente con 
el pllblico joven, seran objetivos insoslayables. 

. . . 
Vidórl,, & aodñ.-.-



B~EETHOVEN .. 
por la ritmo 
oriental __ ...., ____ _ 
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cuANoo se conmemora _ el 150 aniversario 
de !a mue"ie de Ludwig van Beethoven-

• (Bonn, 1770:1827), y como un homenaje des
leaj, se escucha · con insistencia Ja QalBta 
Slnleafa deJ- genial músico, interpretada por 
Walter Murpby; Ya se ha babladó de esta 
CQJ1trovertida versión, que trabajada con su- . 
ficientes elementos espectaculares, ha trafdo 
una visión deformada de la. citada oh,- mu
sical. 

Ahora, sin embargo, hay que· comentar la 
experiencia de. escuchar la Quinta s1n1 ... 
Por una orquesta cubana. La Ritmo Oriental, 

· en . Alecrfas 4e Sobremesa -viernes 8 de 
. abril, Radio Progreso:- presentó a toda Cuba 

. -recordar que la radio es el medio de difu
. sión masiva por excelencia- su triste ver- . 
sión de esta composición. · 

' Lamentable por varias razones. Entre ellu, 
por presentar una adaptación de un trabajo 
ya _realizado ~ -Qalaia... de Murpby-,.; y 
por no diferenciar el repertorio de una agru
pación de ~ca popular, que debe enrique
cene del folklore nacional e intemacioaal · 
pero . siempre enmarcado. en las exigentju de 
sus posibllidadel · rltmicas ·y melódieu. 

- La Ritmo Oriental -y lai orquestas de lRll 
caracterlsticas en su linea popular, et¡ 
arreglos ti. DÍlmerol de este perfil; la ... 
ta Slaf..ta y todo lo clúieo que sea adapta
do Por nuestros especiallstu, de la popia 
fuente -menos pop, más fiel--; para f lfun
dlr nuevu y verdaderai yersiones que r..., de
formen el gusto del pueblo. 

Recordemos estas palabras del propio Bee
thoven, tal vez algo rlgidas: "desc:n1>ir es pro
pio de. la pintura. La poesia puede también 
COllliderane cticbma en esto, ~ -cm 
la · música, pues su reino no es tan · limitado 
como el mio; pero en cambio; el mio va m6s 
a1li en otras regi,ones, a· lu ·que no es tan 
~ llegar". . 

, ...... w,;,._ s... 

~l,~!;t )cc- ·!tl~s tiC;, 

ice pl~stic;..=, pltrS 

stic<'t ¡,Ms t ic~ pl, 

- "D'. ka -P1.~ s ti 
fi~.: plf s tic:, p 

i · l:li t S,C;i pllls 

tica ¡,l~s t i ca ¡:,l~ 

EVER FONSECA 
SUMO flllll1o, es el titulo del cuadro de 

Ever Fonieca que acaba dé recibir el 
primer premiÓ en un eoncurso intemaclonal 
convbcado por la UNESCO. Conversamos con 
él de 111 pintura y al DOI dice: 

:,;;,.z. cul teda mi pbtlllra el -- prlad
pal es el aer humuo. e.piar ojoe. ceJu, y 
la N"Jlaci6D meeúlea, eltitlca de -élN ele
mentos, mutl&n lo que • la proJecd611 del 
hombre. No • eoplar la relad6a. ojol, bofa, 

·111 la deJpde& o el UH!ho de la udl o el 
color ele la · piel, llae la proyecd6a tue ID 
mueve, 11U . desanon.. y · de eM forma IBl 

hombre, 11!1& cabeu, una plaata, ilempre • 
1111 canto a la 'ñlla, al deaamlllo. 

Ever F9nseca acaba de realizar 111 segun
da muestra personal donde expuso 47 ·de BUS 

obras, de éstas Íl08 babia: 
I • 

_ _. -- ...... fonmta ellli eilllO · 
elemeato · la eüMa porque .... lo .. -
paetle w' • · el _.,_.. e.._ • • .. 
paeto. se puede eoaoretar ,_tn de Ju ,.. 
llldeaes que ereu lea lilmWol a tnma • 
una cabeu, o -. ·..utulr Iu' dlmeiul• 
del eapeetó de .. emdro pude per el ...... 
.. ... dlme8lll6a .. ocupa .. ealleu. lllb 
no III IÍlla eüea puesta • • eaallr9, .._ 
laalleDdeaaeaadro. 
_. .... ...n. prima la ---leaeMB: 

IIO es io IDllltleado, 1lOll\'eDtlloul, AD elllO

eloeee que tlenea 1111 ~ uilpUlt de..._ 
11e pueden perelbfr 1M eoau c1adaa ea • for
ma. l'A cleJar • marpa ·allierto a la lmll,-

paac161l de la pat¡e. llq ·- tnllaJlr · de 
veaü4 llNl AIIIIIII', coa eipnta -vlolmto, fir-
me, dennldo. 

..:..siento • la plDtura eomo uaa vohm1ad 
de eonnmleael6a ,.. adeatro cpae el ~ 

. to de la apuieaeta y baleo en tu vlveadu 
el ~ ulmilable que ee expn111 • laa 

-, ,onnu .. fnlcieDdea PorCJae -veo • 1a .... 
VÓllll!l6ll ·p)útlea y aoclal fllta Yerdac1 -
_ linibolo de OOl!Plnkeet41l y rHmlll ea ueea-

___ __ L_ .. ----

. . 

IO que DOS .da UU ·lmapa de )a 'fflla - el · . 
mcwJmlelai9 del pemamleato ereador. 

-~te. ffllfa ...... el -mir- . 
eo como reeaadro P.U'& dellmltar • -.. 
ciar la ~ del .,._. MI ..,._. 8e · . 
me ocárri6 ...,.. eomo aa elemento de c,om. · · 

. pellel6aslaeltrudaradelcuadro,elCJ8t 
1IUlllo ao ..,,__t.e como recudre ele Ja 

. ollra. 8ue .... pueda lilte,nne • la eom- .· 
pllllcl6n del eaadro y eo....,.,.,..enie. Por .. . 
qalle .. la ~ . truceadln ... 
mareo. . 

Delde IU graduación Ever ha trabajado hl-
. C&Mablemente y es de esta experiencia . de· 
la que $Bien estas palabru: "a naedlda qae 
1iDo tnhaJa lle ft deunolluclo .. ~ ... 
des, orpaleamente_ y lle •eaeatn m6I. .... 
la adlta1 de -ª~ CNIIMlorea: 1brt1, lfa. 
eee, el Olle, Fldel.1&4119111111 a.tlft. .... 
• ruca- ...._: Como plDtor .._. eea 
aelUud. 1111 es ·camo· • 1*uo -~ 
--reaftrmll y CODtlDD- DO·eeplar el color de -, 
A piel O la fenna del ,., .. ..-lt- 1111 ' 

acutacl ereadoni ~ 1ci álp el ejemplo 
ele elles ea; . la vida y -,y plater. J:lo de. r. 
~ ~ - obJete • )a lmqai . 
del ......... _...,...._.Jlllltn. . ..... . 
aá adHall IÍletdlllea, 110 dla1'efb. .l'w . 
eR6 ea «-tute Ñlal'l'ollo y la plmara • · · 
partedeme'4Mlo". . 

' Acerca de loa colores el artista -nos dke:-: , 
."me do,- eaaata •• • eaadro IÍo et m • 
nlael6ade---,eee•elemdtaly~ · 
CO, IIO Ulae CJ1111 Mr 1111 al eaal. col!ar, Uelle . 
- decir y 8epr el -.J&, ._-eclll euaJ- ' 
quier color ae Jopa, • CGllOI*' 1a vos. Loe · 
oelores ne IOR ._ que para .IIIOftfar eoa : 
elloelNIDr:eidhwdellloalbre.Noeaeoplar , · 
el eontorn. ooa la lfilea y .relleurlo eea ~ 
ter llao cea lfaea y color tdnibollar Ju· eo- :. 
-. t. llaea en la. aatunlesa ao aiste, ;en 
emte come ·limllolo de eonnudetld6n y el · 
color tambWD OOQlo color. lllol IOD elemeD- · 

r~·: _____________ .._ _____ ~ _____________ ...,. 
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J-EL PAISAJE 

l 
.: EL amor a la naturaleza y el ._ ele espa-

. clo real · en la pintura hlm ponible, · en el 
ligio ;K.V, la introducciQD del ~. °'bmmta
f1d'_ por J-. Van Eydc. a quien suele ~ . 
como punto de partida cada ·W& que 1e hace : 
Ull recueto hllt.órlco del- paiu.jilmo. La pin
tura al 61eo, por supuesto, ya era conocida 
ate, de que los hermanos Van Eyck le die
ran llstemifb' apl~ pero DO ailUa 
verdadeia ~tdad de ella. Lqa cuadrol que 
~ pintar, los -cuadras necearios _,, 

-en la Edad Media DO ae pintaba "por gustó"~ 
podían hacerle perfectamente al temple. Y con_ 
anterioridad en mosaicos. En _,. apadda no -~ 
lllhfa espació pera la natuialea Pero taa 
pn,nto a, la quiso representar, por amor a ella, 

· y al hombre, naturaJmente en-el .centro de ella, 
ae 'iiQ que bada .falta otra materia DIN d4ctil 
y trlJJllparente- auceptible de IOID!terle á ve
~¡; con brillo, de NCado lento y suficien.: 
te tltllDDllidad como para dobleprse al da· 

. ' .IOICUIO y la degradaci6Íl pausada de lol pin
celen de marta -que entoncea eran puntiagu
do,. Y ele ea necesidad vino la _· pl1ctlca del 
óleo, que se expandió r4pidamente por todot 
loa ·pelses, y que no era un aecreto del taller 
de lcJt Van Eyct, . aunque elJog le dieron el 

. ~ Impulso. . 
Lá naturaleu muerta (en Espáfta llamada 

"liodeg6n") y el paisaje natural tienen UJI& co
• éll comdn, de ~ Importancia: amhoa 

. pueden ser contemplados largo rato, .no; nece
. litan "de1CaDS1r", como .la modelo. .fpr· otra 

parte no cambian de postura ~ · s( de luz. 
All!JDC)I de los mejores paisajistas del mundo 
~ de Flandes .y loa Pafses Bajos: · Pa
tinir, Rulldael Bn,ugbel · "el viejo .. , Hobbema, 
y Rulr.ns al final de III vida; todos ellos del 
ílilo XVI al XW. Luego .los ingleses Turner 
tai=ble. los fnDceseiJ Corot y Cezanne, el 

Van Gógb, · d~ . qul- dijo el emi
nente c?ftlco Mu J~ Friedlander: · "La · 
natuialeza nunca ha sido vista taa erup- - · 
tivammte como la vio . e_ llUI cuadnJa DOI 
recuerdan una batalla"; Eil cambio Degu no 

· ftfa en el paisaje 1111 IOlo objeto que /·~ 
interesarle. Uucbo alite( ·• abe que _ ..... 

. Angel odió a? pelaje, y clespu69, lDgNL Cuan· 
do Eduanlo Manet apuece .ea · eaceaa, en los 
albores . del.· im.prelioaismo, mucha gente que 
DO . lo entiende Je endilga el eplteto _de "fot6-
pfo''; . . 

. Los primeros artiJtú que le ocupen de CUba., 
pluticamente, 1e ocupan ele nuestro paisaje; · 
y a la cabeza de ellos aJ)lµeee el nombre de 
Esteban Cbartnnd en -la primera. mitad ~ 
siglo· IX. Ea UD paisaje lleno de pincelada• -0-
1116ntic:u, pero u( continilad!l- viMlloJo lol .. 
primeros maestroe del siglo tlpiente. Arman
do Meaocal y Leopoldo Romaflach. Luego, des
pu& del -do 25, entra en e1CeDa Víctor Manuel. · 
con su "Gitana ~,. y tin IOI, y 1111 pai
sajes IOIIGUentot de Matuzu; Culos ~ 
lleao de fuerza y ele luz. eufórico. apulcmao, 
cimbleante COIDO IUI mulatu; Portocarrero, de 
juegos aomAticot (GIi el paisaje urbano; Ma
riano, pintor de gallos y paila~ de plenitud 
interior, y Lula Martfnez Pedro. que nos con
duce al mar. ¿Y Amella PelAez? u» bay paisa-
je en 11.11 IDCetu? ¿Y Wilfredo Lam? ¿paisaje 
eildfáblado y agrio de la jungla? y Eduardo 
Abela, · la visióll edéaica del gallero enainorado. 
·. El .,_¡aje; lo que_ mú DOS lliDgulariza en 

. tbmfnas plúticoe, DO ba sido engeradamente 
cultivado. Durante a6ol y dos ' los pintores 
le ban vuelto la espalda. Y ténlan ru6n. De
cir paisaje. era decir "producto comercial"; · de
cir paisaje erá decir ~ nativa", "colór 
locá)" "pintoreaquilmo" "facilltmo" "cutelil
mo" y "buatija". Ningdn pintor qÚe :te es.ti
mara ,podfa ponerse al nivel de los fabricaatel 
de maracas para .CODIUIIIO de turistu eapejue
Jeroa. 

Con Ja Revolución, todo ba c:ambiádo'. 
La Brigada Hermanos . Safz de Artes Plilti

cu, cleJ M\mic:ipio .Plaza . de la . Revolucida, 
lna~guró - recientemente el ....... Salda • 
l'llllaaJe en la pieria Ho-Chi-Mmb, del Minla
terio de Justlclá. con 19 partlciputet y 7 
..-ti1tu invitaclaa de la · UNEAC. Que este S.. 
16- baya tenido 1upr en los dlu del m Caa
P.9IO ele la Unión de JóveneJ · C«Mn•mtma, ~ 
todo un acontecimiento. Porque a aecesano 
decirlo sin tardanza: el Sal6n tiene altísimo 
nivel, , COlliide1IDdo la relativamente poca -
cuela de la iDJl mayorfa de IUI participantes, 
la edad promedio y la experiencia de UDOI Y 
otros como pailajiltu. 

Pero bay m4.L De lot 26 expotitores, ba_iay UD 
fotógrafo, Julio Bello; una ceramitta,. Gloria 

. Lorenzo; un grabador, Carlol Urlbazo; un 
autor de "oolla¡et", Manuel G. Daza; dos 
"c:onstructorea", Carlot ·José AlfODIO y _Vld.or 
Gómez Acebo; UD "dibujante, ff6c:tor C&ti; trel 
"primitivos", Ruperto Jay ~. A. de 
Armas y Juan Balebam; y el resto, que UD 
tl.cnica dtvena, temple, óleo, tinta y acuarela. 
a saber: Juana Keael, Yolanda Santamarra, Ju-~~:Sot6 ~~ ~ 
.Jontana. · Gllberto Marino; Agustfn .S. Gafma. 
Carlos de la Torre, JOlé L6pez Alvarez ("Lo-

• pito") José Cid. Felipe L6pez, Rálm.undo Gar· 
cla y W-tlliam Ugalde. . 

"Espetamos' que esta aposici6n lea 11D es
tfmuJo para el posterior dearrollo del género 
pmajfstico entre nuestros jó\lellel pintores". 
-dice en el cat.Alogo Gulomar Veneps en cola
boración · con Oacár L. Herrera. del F~ de 
Apreciación e Invatlpci~ ele la Brigada. Ca
lidad IJ&y en la muestra, y gran ~ de 
enfoc¡ue. 
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c i r1e cine cine cir 

. "cría cuer vos" 

. TIJUAN. limpie espectador . illgenuo ¿qu6 
- ., peUcuÍa bu VÍlto? . . 

-"Cda c;:uenói", y me gustó mucho. 

-Pero, ¿si es una vulgar blltoria de adulte- · 
rios y de Diftu pncocet? . . 

-Verdad, pero Sama la sabe contar taa 
magnlficamente, que Jo vulgar resulta emaor
dinuio. Ya abes que yo buco en el cine en
tnteotmiento y diWHiód, pael bien, "Crfa 
Cuenot" llegó al final dej6Ddome con pna1 
de m6t pelfeuJa. Sama abe captar la ~ 
muy 111tibbente, aunque no _abre la táqllilla con . 
la pnzda del ~·- Cada ·91Ce111. tiene inte- . 
r& cinematogñlico propio; y h~ •. . Por 
ejemplo, el velorio, en una mni-penwnbra, es 
como UD aguafuerte de Goya o UD cuadro de 
Solana, en el que lu flguru hubieran adquiri
do movimiento. La DUia. · poniendo en acci6n 
ef dicho e1e que 1o1 DilkNi dk:eo ia, verdades. 
aie''.meka a~ el cadAvv de su padre cruel. 
. .. - causó la cletelpención de III madre. que . . 
.. Sama, por medio de la. nifta pt'Qtagolllsta. 
mtndlcula &raCl actrlr. nos ofrece una lecci611 
vano. de paicolog(a Infantil. Loa Jectores de 
"80ffEMIA "., que han lefdo los artfculot pu,, -
blicados reclentemente por . el cb:tor Vald& 
Marfn. ·ei,en que bay mAI mtilezu lll la psi
quis infí .ntil ele lo que nos creemos los adul-
toir. . . . 

-JuJtú· DO te remontes taato; que ens ·IICllo · 
un limple e-pec:tador. 
· -sencmo 111, pero "9i:eptlvo, me divierto; me 

ilustro, y saco mis. i:oncluskmea. Creo, · por 
ejemplo; que cuando lu aiflal • ditfruan Y 
hacen IUla parodia del adulterio, · la -=esta .• 
de pum.ante humorismo, ¡,aia reir. ' . lqrlmu 
de san¡re. Et angu.stiolo, pero la actuación 
de Ju nillu es tan brillantemerrte ~ que 
dan ganas de pedir ¡bit! - . 

-Bueno, .Juliú, *8te .. Jagrimita y dime 
¿~ te parece la múica?-

-,.Que refuerza muy oportummente taato 
los recuerdos alegres de la abuela, como lu 
e9Cell8t patMicaJ . de la tragedia infantil, IOID¡, . 
breadas con repiqueteo ~ de notas B?a-" 
vet con tambores dettemplaclot. 

Hablando de otro aspecto del cine, cuandO 
D01 permite viajar delde DWlltra luneta. te dir6 
que en este filme Saura DO hace ¡ran · UIO de ,,-

. lu estampas de illter& turlltic:o, pero hay una 
muy bella, cuando ~ la ca1edral de Se
lC)Yia; clettacpdo el tono l'Ollldo de _IUS pie
dras, sota. grande pero múu1tcUla. ~ 
entre las exteasu y ondulantes ettrlbacionel 
de Ja vertiente Norte de la Sierra ele Guada.· 
rrama. Luego $aura muestra en-otru imge,
net la ciudad abiprrada. cubüita y ruidosa. Y · 
ccin ese fondo, en primer· plano; la tragedia 
wlpr . . profundamente humana, ~ ~ 
~ ~ "¿eternos? Bueno. dipmol. . 
•in .penler la -esperanza, DO ~-•• 
· l)e los actores, diré que, ... de los ni
lcic. .• Geraldine le . le . puede aplk:ar el iefñD: 
"La gracia de la fea la bonita la quisiera" ... 

. En resumen, "en. Cuervw', el adulterio de _· : 
uniforme y de cuuUa. • una peUC1da que m- ' 
vita a verla y ofrla mú de una vez. · ,. , ... 
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·, ·el arte 
elowll que con sus payasadas, en otraa tiem- · 
pos, hacia pasar una buena dipstión a la bur-

buenas actuaciones imprepa de felicidad el . 

.espado. 
. luesJa. de aquel · otro que ~ ,-... dardos 
· ' · conµ-a ella y buscaba en el calor de Jaa ma

sas .la com~ de 111 amero, 
. , y,: .~ la pantalla chica, lá npeÍienéia de : 

del buen pay~sQ 
Rmcuaoo que en una de esas .noches baba

. neras, en .Ju que el invierno cm'li.r,zi • 
huir, Enttrin FerriAndez, reflexionaba IObre su 
vida de actor en una parada de 6mnU>qa del 

. Vedado, a pesar del carmmc:10 que p¡esuponf111 
. el haber permanecido por doa horas ' y media 
en el escenario ~tando un papel medu
lar de LN ....,.,,u; 1111 _ie ~ GorkL 

"El e6mlce, el,.,_, ................ 
meate .._.._.., afirmaba y pc,nla ejempkis 

del servicio. Ahora p1emo que Erdwin· m111mo 
1e estaba ~- Polque preciumente. 
lo que mueve esta nota, es la Jlo_._. que 

ha imprimid!) a aua penonajes del 1"Clll"a> a 1Ja 
radioya·lateJevislón. · 

La carpa uu1 constituye un anpdo de pri
meriiimo orden. La creación de· una ffbuJa ál 
parecer ligera incita a la medltaci6n.. ¿No a · 
ul en lo que tranac:lirre ·la bJstoria del doma· . 
dor y el león, que uno ae tropieza' eon 1- dea
mistificad6n del ciftlO y la emeftama de -
valores éticos y de entretenimiento reales!. ¿O . 
cuando canta no • cierta la confianza lue&O ' 
del ... ingeniom! . 

Aunque ea prematuro pera juicios defbdtl- i 
VOi y definitorios IO)' de loa que oPino que )a . 

inci.tnlón de Erdwin Feminda en favor de 

. Hablaba de cómo, en su época de~ 
te del ll!minario de dramaturgia, le hablan 
marcado, el ella de la prueba, un penonaje 
estereotipado, creo un hombre que 1e suicida. 
por a]¡una nbniedad remediable, y cómo al 
finalizar el profeaol' -1, dijo . que UD . aeto1" que 
1e respete no debe aceptar un rol de esa na-
turaleza. . 

Despu& se ~feria al cliflell arte de ha(:er 
reir a la gente; diferenciaba daraménte · al 

En verdad era· ~ la vuelta ·a · eaa 
clale de humor; la sradadón que expJon des

de lá carcajada hasta la-iús tenue-y mJexiff 

sonrisa; Jncluao ~ .su momento c1e· . deten
ción. La radio · -cus aparicionea en ~ 

* .... .... claro ~ limitan la expre
sión por cuanto presuponen el ~ exdUlivo 

de Ja . voz y Erdwin es un eminente actor de 
PoSibili,- corporales. No obstante, cuando 
estira au risa, o hace autilmente una. acota~ 
ci6n importante,. el b6Jito refracante de- Ju 

ia alegria debe, en un principio. promover el_·· 

an6liiis de tan diflciJ faceta ·· dramltiea t!II 

.. cuanto la ~ a trav& de 1aa me
dios muivos · de ~ 7 sopesar su ...-: . 
cJa. Allf, sin indlicir por ello que se ba del-' · 

brozado la totalidad del ~ hay arte, y 

a eso upirambs-

EL PREMIO 
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RESlJLTA que D ~ no .. UD caso excepciona) en )a aetua) dra
. matur¡ia ioviética, lino la obra ejemplar y iD'8 popular -debido 

. en parte al guión clnematogdfico QUe obtuviera plaJ:dón estatal y 
a )a dlatinción de la peHcula mú reclamada por el público-de Ja _URSS 
durante el 1976- entre una creación amplia y numeroea aobre temu. 

. . de lá ptoducci6n, práctica de )a planlficaelón y rnétodc,Js emulatiVOI, 
· QUe . han in~ tanto a los autorei soviéticos de estos .6Jtimos 
. ~ · ~ el propio Brubnev señaló . su impOrtancia ~ el XXV Can- . 

FÍIIO del PCUS. As1 se explica que D ·premio continue au escala de 
éxitos en el Gran Teatrc> de Leningrado, bajo. Ja direecl6n del exceJen

. ,te TOYlltogonov, que sea una de Jaa pieas mis cocHried11 ffl los pal
sea sodaliltas, a reserva de Ju mucbaa puestas que ha recibido de 

' los distinto& teatros moscovitas. Y: • que también el grupo Bert.olt 
Bredrt de La Habana se decida por III repreamtadón .pera iniciar 11a 

· múltiples actividades culturales con que se proyeéta celebrar en Cuba 
el arribó de lá Revolución de Octubre a su 60 aniversario. · 

Estamos ante una pieza que no mantiene lá atención (mlcamente 
por Ja ~ de su asunto, sino. ~ la . penpic:acla drarnitiea 

_ que muestra su auto.r pa~ traer a. cada .etapa que se rinde .en la .U.. 
. cuslón, un nuevo hecho que la &11ime y basta la aereclen~ No obl
tante sus dos Jargu bona de duración, la reunión del comité del par. 
'tido en el combinado de Ja conatrucción donde el obrero Potapov 
~ su rechazo y el de .toda su brigada a la prima con que Ja . dl-
reG!lón del · plaJi· obsequia a loa trabajadores . de la ~ por UD su
puesto sobrecumplimlento, en ningún momento cansa, . ee . ha~ mon6- , 

t.1>na. Por el contrario, se abre .a planteamientos cada vez mái ~ 
· tivos con el ·paso del tiempo, -sometiendo a pr..:ieba la honestidad del 

protagonista, su limpia moral de verdadero comunjlta; hombre ~
ple pero de penumfento l6gieo¡ capaz y objetivo para. abordar Joa.. 
prob'emas y aún mú 1\11 soluciones, · cuyas respuestas únicas, inelpe

radas, desmontan a certeros golpes de . firmeza revoJuclonarla 1o1 so
corridos ~tos para justificar defidencial, perdonar arbitrarie
danes, adnú!.~ absurdos esgrimidos por directora, como Batartae, t. 
nicos como ,!\izatullin, jefes como Komkov. Pero. ademú. lJnpllo-esta 

7 . abra u.na estupenda exposición de c:rit.erios ·sobre temas fundamelita-
1e.~ de .la producei6n, como el liltema orpnizativo, que · enriquece el 
ctebate y substraen de la llituación todas 1U1 posibles deducriona 
Cierto que allWJ()& personajes debieron tener una particlpíación mú 
cti en la reunión. oomo el de.spacbador Frolowsld.- cuyo . hijo per

a la bripda de Potal)(W. y el joVen Tolla, eecretarto del Kom
peró la magnitud de -los ~ al~ por AJexander Guel-

. . . 

· man con 111 obra bien superan Ja peqÚde-L de 1U1 fallas. Obra de in- . 
.· dl8cutibJe modernidad especie de teatro documento-.- eontiene. liD 

emba:-go, lu mt. ~ eeenciM del teatro ruao. cbejoviano, en espe- . 
ciaJ, . con sus copioloe párrafos descriptivos, pero . dichos en forma • · 
cenificada, su tradicional manera de que laa personajes se llamen . 
entt-e si por· IUI nombres comp)etoa, 111 clara definicl6n de tipos ie

~tlvoa de la sico1ogia IOC:lal y .aún .SU estilo de Pf'(WN!r la 8C

ci6n de varios cUmax emodonales, pero niJ)guno en . particular • . 
A Ja Puesta que U1f Keyn de la RDA realiza con el elenco del Tea

tro Polltlco BertoJt Brecht hay que ap"adecer, ante todo, 111 c:oncep- • 
cf6n · circular, de . manera que- el espectador aentado alrededor de la 
plataforma que sostiene Ja mesa ~ Junto. a la cual . tendrt 
Jugar la reunión le parece que participa de , ella, penetra en eJ JIJIIO 
de Ja obl-a, intima con los personajes. Y esto será todavfa mái cauti. 
vante CUDdo la experiencja se ef~ -como se tiene dispuesto
en centros c:a6eroa, fábrica, metalúr¡leu, crandes puntos JahoraJeL 
Justo tal ac:ercam1ento obliga a una puesta, como concertó el director 
alemAn, enérgica pero- sobl'i4, donde las-reac~ no. 'SObrepuen. Ju. 
naturales --quizás, en ocasiones, ~do a~~ que .161o 
la propia dinAmica de Ju "1t~ imponga el ritmo y el ~ .. 
vimfento no sea m4s que el mfnimo que procede ~ una. sala de re-: 
ullionee. Claro que al adelJlál · el bnprovisado escenario . contara ~ 
asientos en padu, · 1a comunicad6n. entre actor y · espectador llegarla 
aJ · máximo; al mejorar la vial6n · y audiclós:i del espeeta\culo, em Jo 
cuaJ el pllblico eatarfa doblemente agradecido. Otro cletalle a desta
car en la labor del director ea la niveJacl6n ~ ~ en el trabajo . 
de los actores. a pesar de que hay algunos de mayores condlcioms
que otraa y no Q!IIIPJ"e la selección en el, ~ de papelea pareee 

Ja mú apropiada. Con ser ac~ ~~tes, Mario BaJmaaeda, m 
Potapov, Luis Alberto Gercla en Batartse, y pn,piciarnoa 1111& ad1,la-

2&: 



clm bermoA, .sal»oa en el manejo de 1u pausas, en el tono de · la 
convenaci6n, en la oonducci6n emocional y caracterok5glca de IUI 
penonajes respectivÓI; capaces de . sostener el antagonismo de la 11-
tuadón por 11 ~ decidir, como 1o hacen, el brillo de 1a puesta. 
queda et, deseo t _ . te de haberlos visto :interpretar los papelea 
contrarios, ~ Alberto en Potapov, BeJmaáed• en Bawue, como 
.Ji una compoelcióo ,eapecial de allá figuras y patos penona1ea cua
-drara mejor á eaoa papelea y no a loa que lea asignaron. En cuanto al 
aflnlmfento Interpretativo elaborado por la direcc:i6n tiene en TitO 
Junco como SolomajiD, el ~ del comité, una muestra elocuen-

. ·te. lloderado, de gestos adecuados-e mteudm vlvlalma sin acentm 
ladebldo8, IObre todo eÍl la abortaclón ftnal, · otorp a IU penonaje 
una p-andéza que pocas veces hemos visto alcanzar a este ·actor con 
NCID'IOI tan econ6micos y justo-. De su puú, Mbil, ligero, ' eueto. 
Leonardo Perucci introduce en Afzatullin, el color que siempre 1e 
flPl!l'a de su ~ profedonatidad A.ún reluce ~ Sea, en el 
maentero Chemikov, a fawr' de 1u ideal de Poqpcw, no obstante 1111 
-breves pero NIUl'8S intervenciones y el suave F.duardo· Alvara _Cordo-
91 en el despótko Komkov, asi como Integrales dellanolJan Ju ac-

- tuac:iones de Alfredo Avila, en el ideológico Uubeiev, Iaaun Mendou, -
en · la . operadora de ¡rúa Motroabilova, Juan E. MontieJ. en ·Frolawsld, de la puesta; en C9D1rario · el poco perfilado maestro de obras de 

. restantes miembros del Partido. Y adDUaibles pasan el Tooa de -Ro- Francisco Elpinoaa no resalta tant.o debido, en: parte, a que su partt-
lando N<Dis, el hte+,osable Oaetrov de Pedro Julio Be~.; clpad6n 1e deavanece en el curso de la repn!llelltación. __ · 

· la miestra~ Milenina de Celia Garcla, de aenaible percep- D ~ sm duda preconiza una de lu ramas de ma)'Ol" enverga
. ci6n. aunque no sieQlpre expresa con dominio Ju -transiciones de su · dura de la moderna dramaturgia soviética pc,r su empe6o en ·crear 
~ dado el valor que se le confiere a 111 l&lida en la obra. Fallo .un tatro de ralz verdaderamente 80cialilta, · 
notable pi'09iene de utilizar una actriz de PoC& madurez, eomo A1ida 
Mond!!vil. en la cajera que comienza el espeetjculo, pues, aunque 1U Notl Goa6ftc ,,... 
escena es úmcá y corta, •tableee por .el Jugar que ocupa ]a jetarqula lotos: &ópes _ ~ 
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de avance 
· · I\UE. atiáadá Iniciativa la de Ja Biblioteca 

"l Nadona1 JOl6 Martf de moatar una •· 
paslclón de la llewbta de A.,.. ea el quln-
CUll'ÑÍl!IO aniversario de III salida eli 1927. 

. _ Dado que esta publicaci6c ae. · mmmo algo 
· IIIÚ de UD trienio, la muestra que le abibe 
' es aecesariament.e selectiva. Diltnbuida en .or
- den c:nmológico, en vitrinas verticaJea y bo-

rtmiltales ea el vestfbulo de la Biblioteca; 

Se inicia coo ellldce di la.__ cleA-.. 
te; edición del -~ de Hemeroteca e 
Información de R•MMDidades ,te la Biblioteca, 
pnilopdo por, Juu MarineDo. Seguidamente 
aparece la· Orlllta de dicha. rerilta. compiladl 

. por M. Casanova. Los texto, apH~ al~ 
pie de Jaa muestra IOll fragmentos, f*Jlto del 
Indice .como de la Orbita. 

f.ntre b DibDer011 de 1927 • destllcan las 
ibtraclones-de Arte ·Nuevo; que marcan UD 
bito en la plútica cubana. Y enue los mlme
.roi que ven la 1~ en _ 1928 aparece "una inte

- . ielaDte iDdapcidll. a-· moc1o de encuesta, ea 
torno a ¡Qu6 debe aer el ~ americanol" a 
la que~~ int8lectÍlak!f. 

. La meacioalda selec:ci6D incluyw, ulmismO .. 
la edición de DOViembre cinco. ~da total
mente a la cultura meadclm .F.n 1• Jaa P'

-¡ima de .Avance. acoaen el · interesante b'&'
bajo de Juan MariDello: "Sobre la lnquletlld 

cubana", en el que contesta estú interroga
ciones: H ¿Existe una iDquietucJ propia de nues· 
tra ~? ¿La constata U$técl en su medio? 
¿Cómo se expresa e,a inquietud dentro y fue
ra de la vida social? (La independencia de loa 
pafses, la coaidensad.ón de la poblad6n en loa 
grandes centros ¿el ~ col~vo, el 
aummatillno individual, ~ a aniquilar la 
penoaalldad ·humana?). 

F.n 1930 Regino Pedrolo publica "Canciones 
sobre rieles", y F.milio Ballaps, "' ~ 
da "Eleg(a a _ Maria -lm Checón". 

Avance, de junio 5, ,e ocupa entetamente 
de ~ Carlos Marittegui; en en. te lee, de 
Jau Marinello: ""EI amauta Joif Cartoa Marii
tegui". En• mJsmÓ át1o 1930 los editores de 
la nmsta determuwi c«rar el ciclo de su P\I~ 
blic:aclón. Ea · su 1lltimo · editorial se ezpreaa 

' estadeciJión: . 
... "Los eltudiantea de la Universidad,.al ID- . 

tentar una manifestación de protesta COlltra 
la medida poHtica de ~jón de la aper
tura del CW'90 y ciontra· eJ rfgimen polftk:o bn° 
pennte, fueron b6rbaramente atropellados por 
la policfa .. , (30 de teptiembre). Muere un 
estudWlte. . . (Rafael Trejo y es herido Pablo 
de la Torrielite, y sufre prisión M'arlnello, 
acusadó por la tinDla macbadlata como inlti
gador de la manifeatacióa), 

A Juan MañneUo, c:ofundador y coeditor de 
A~ ~ mú unportant&--, dé, 
bese esta . . . ' ,. . 

"La iDqujetud social en torno DO le permitió 
la torre de marfil ni la mantenjda evu16n. F.n 

ta· aeccióD editorial de. la ltmlta - reftejan los. conflictos que conmovfaa la vida nacional 
. y los que, desde tejos, inciclwl eB SU. cuno . 

Allf encontramos fJIAs de _. vez el redmo 
a1 mincto bnperialista en C:Ubl. la .adbesim • 
1u consigliu del Grupo ~ a~ -· 
para su tiempo y su mecJio . 

-· Fue la negación · y ataque del a~ 
to rutiurio en q~ ve,etaba!l la litératura y el 
arte cubanos. 
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La fLrme crftica a la Sexta Conferencia Pa
namericana. · la .tenaz deonnda de la barbarie 
de Juan Vicente Gómez en Venezuela. La rei
terada defensa ' de la libertad. de Puerto Rico. 

. La atención responsable y renovada de la obra . 
de 1- Martf. Preocupad6n por loa problemas 
latiDounericanoa. 

En los oomentarioa polftic:ol y socla1ea de la 
Re9ilta DO podemos encontrar fidelidad · a WJ 
criterio matriz ni a una definición ldeol6gica. 
menos .a una decisi6n partidaria. Sólo ciertol _ 
grupoa alertas y algunas penonalidades de eD.· 
tralla apostólica posefan claridad de en.tendi· 
mieQto y perspj!,ctift IObre · lo que debla ser 
nuestra l!CCiOn liberadora. . 

Y si no se olvida que los_ editQres de la_ 
Revista y los del grupo cercano ei:an eacrito
• mú o ~ profesioulizadol y ganados 
primordialmente a la originalidad y a la gra
cia de la· expn,sión, se· entendert mejor la ene 
deblez de ciertósenfoques-y los.evidentes erro
iea en el .examen y el p~co de lo l!)Cial, · 
· DelÍtro de la imnaclurez. illlpue/lta por IU ori
~ la .formación y la 6poca. se definió desde 
el IDicio una clara _ diferencia entre lo, edito' 
rea frente a los problemas colectivos: a la de-

. recba, Ma1lacb, lcbuo y La.azo; a la izquierda. 
M. Casanovu y el que esto elCribe; . 

Para un juicio ajustado y verdadero, de. 'm:a 
publicaci6n que se6ala UD recodo en el cam1_· 
no de nuestra cultura, ha' de agow:se al mbi
mo. la .mterpretadl)n bist6rica. el conocbniento 
de la intimidad de loa · factores detennuíante9 
c1e· su ~ura1eza. . . Deatro c1e1 reauo encal'
mzac1o y _ dé 1aJ v1u posibles -para superarlo, 
el propósito de actualizar nuestras letras. 

Jlllto·-dejar eatab1ecido que la función de la 
Revilta, CG1DO testimonio de_ una calidad Y •· 
citación de nuevos temu y formas, fue UD em- -
pelo llllftCedor 4'· meditación y de recaerdo. 

• . .,J' 

'f'.n su aer y t!(l ,su ~ con m 
grietas y ~ reliev.el, lUCirt _ en_ el maJlana co
_, élpejo de un tiempo en que la luz y la IOID· _ 
bra peleaniil Ull combate decisivo y en que 
tomaron cuerpo elementos que a1caazar6Jl de$- . . 
pués. vencedor desanollo". ' • ~ 

Por Alddes ...... 
,., Ló,e1 ~ 

-! 

·_ .,i 



baluarte 
de :la revolución 
~educacional · 

P o r O S':C A R I • R I G O 

SEPl'IEMBRE 16 de 1975: Fidei y Marien Ngouabi inauguraban el recién 
· construido Instituto Prewúversitarlo en el Campo "Rep\lblica POpu1ar 
del Congo", ubicado en Artemisa. . . . . . 

La inauguración -expresaba el ministro de F.ducación JOlé R. Fe!'
. Déndez- es UD tributo de verdadero homenaje al · pueblo que, dirigido 

hoy por ·su presidellte, realiza grandes esfueno!s poi' construir una so-
ciedad más justa. . . .. . 

El U11$tre visitante ~olés seflaló en sus palabras que "de bechl> se 
C011vierte en padrino .del centro". Los estudian~ por su· parte, procla-
maron ser "dignos dei nombre de la escuela". ·-

Mal7.0 . 18 de. 1977: Se constituye, nacionalmente, . en· el Instituto Pre- · 
universitario e.n el Campo "RepOblica Popular del Cóilgo" el VI Cóiltin° 

ente del Destacamento ~ Uni~ "Manuel AscuDce. 
f,.,ma,,c11••. Los estudiantes, fieles al ~iento de_ lo prometido al 
estadista africano y a Fidel en aquella ocasión, hall reabado ~ 000!0 
también sus p~ ,UD buen trabajo: responsabilidad en el estudio 

. y en las tareas productivu, dilCiplina CCJll:ICiente que ae P~ en la 
uaturi} atmósf8'8 de respeto ~proco sm medidas ~. ~ 
los alumnos y entre &tos 1: sus profelOres. La atención y el_ cmclado 
a 1a propiedad escolar y social es también pn;ocu~lón colectiva. 

Este centro hle el primen> de los preunlversitarloa de la Provincia · 
que cumplió y sobrecumpli6 la cifra de alumnos para in~ el VI 
Contingente. Se le habla asipado al plantel una meta..4e 76 · _IIICO~ . 

raciones; se obtuvieron 100, · namero que representa el 3' por ciento de · 
la matricula del grado duod6cimo del centro. 

Alumnos del Primer Contingente pr6zimo a graduarse. 



Esta sexta cqtaci6n tiene dos peculiaridades: saludar el m Congreso 
· Nacional de la Unión de .Jóvenes Com11nista1 exitoumente clesanoúado: 
y que el Dest•cai:nento ~ ullivenJiterio "Manuel Ascmlce no: 
menech .. adquiere uila 11~ estruc:nua al exigirse inú elevado nivel de 
escolaridad de 1118 in~ .como resultado de los ajustes y adecua
ciOn de los planea y programu de estudios planteado en el plan de Per

.. fec;clonuiüento del Sistema· Educacional. Esto · hace que el Contingente 
t.enp ~ diferentes a los anteriores. Se · nutre ·con los estu
diantes de decilllOlleg\Qldo. y deicimotercer grados. Terminados S1lS estu
dios preuniversitarios iilgresar6n en los Institutos Superiores .Pedagógi
cos, donde le fonnan los Licenciados en Educación. En esta nueva Li
c:enciatw'I:, de elevado ~vel poUtico-ideológico, cienUfico y pedagógico, 
los·· conocimientos esenciales se han estructurado de acuerdo con los 
6ltimós logros de la ciencia y la tkDica y con el · enfoque metodológico 
mmiltá-leninista propio de la Peclagogla· Socialista. · El graduado de una 
especialided determinada .· estart . capecitado para explicar e:tttosamente 
cualquiera de las uignaturu que en. la especialidad forma parte ,de los 
planes de estudio de la Educación Media. . 

La incorporacl6n obtenida pera el VI Continpnt.e es Wl lndice bala
gllelio de que 1e lobrepuart . la cifra de 1ei1 mil que ae aspira aic:anur. 

- . 

. En- el ,!Mtituto freuniversitario ·:RepwblicrPopu.la,r del 
Congo se. eO!Utituyó_ el VI C01t_ti_ft{leftte. k'n septinibre . 
de 1975 Fidel 11 Mane• Ngouabi ueaugunif"Ofl, ese centro 

docett.te. . . 

Es ~el fruto. de wi buen trabajo en los centros de estudio y en 1~ muni
ciplOI, realizado por lu organizaciones y C)fglíDiSDJOI ·~ 
000 eata tarea, la dirigéncia de la UJC en las instanciu provinciales y 
11;1unlcl~es y de la ~ a nivel . de esclielas. Proviilcialmeote 1e di&
tingUen por su sobrecunpimiento: la Habana con cerca de 900 hlcor
poracionel; Pinar del Rfo, alrededor de 400 y Clenfuegos únaa 150. Lu 
dem6I provillclu, a finales de marzo, ae comportan en el orden siguiente: 
Santiago de Cuba, Ciudad de La Habana, Sancti Spfritlia · Las Tunas 
Villa Clan. &la de Pinos (mwiiclplo especi¡ll), CUnagtley, Matamas; 
Holgufn, Gramna, Ciego de Avila y Guent6namo. . · 

. Pero esas cifras· no cubren et requerimiento .de profesores para loe aao. 
próximos •.. Lu organizacionei estudiantiles y de la Juventud intervienen 
activamente en el movimiento de captaci6n para el Deltacemento mul
tiplican el entusiumo y continOan, con firmeza . y decilión, el camino 
~ Loa ~ de loa IDltitutos preunivenitariol que .e de
aden por lu eapecialidedea. ~ aben que "les correapoade ta 
~ mú importante, que es ' preparar el porvenh". Son el puftado ae 
aemillal de que bablari el Comaoclante en Jefe, Fldel . Cutro, "que ae ' 
liembra en el surco fecundo de la Revolución para hacer el porvenir ... " 

LOS UCDICIADOS EN EDlJCACION 

¿Qu6 e1 un Licenciado en Educación? 

(!n educador es un creado«'. Los maestrol eomtituyen una fuerza .hll
tórica poderosa dentro d! la sociedad. Estan obligados • pnw:eeria de 
jóvenea que hayan adquirido en ,111 aulu una calidad moral e ideológica :U~idez¡ que aean lol an¡uetipoa de nuatro· devenir IIOCialista y 

Un µ«:enciado en Educaci6n ea . un maestn> .de alto. Di'Vd cultural y 
profe8ioilal Su formacim f!!IIIOlldert ,en todo IDOlliellto a Jos objetiVOI 

El ministro u Educación, José ll~ Fent4.atuz, 
11 los padres de Manuel Aacunce 
Domenecl,, wten · •. · ' · 
ál acto de constituci6t& del VI Continoente. 
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Estudiante, d:el grad~ duodéci1M integrantes del VI Contmgente; · _ · durante una clase de ~imica.. - - · -
Estudiantes del Superior Pedag6gieo paf'ticipan ea -los Juegos Univerlitarioa Deportivos "Ca:riba". 

de la profesión. No ~ g~ la educación es para y por ~ revolución, ·~ el pueblo; que el trabajo es· el genrien _de la eJIM!ilDz:a ilOcial~_ Luchm por la concepcic'.ln matérialista . revo4icionaria del proceso docente-eclucativo; sabrá que .el educador--tiene qúe ser parti~ - de convk:cl,cmes firmes. . de. proyección marxista-leninista; . ·teildi-4 claia Idea de _ la función IOcial que desempetla y de su gran _ prestigio ~ - la sociedad. Pedagógic:amente ~ : las · condiciones de_ habilidad reqlie-- ri&!s para o.rpni7.ar y . dµigir el proceso .docente y la aetividad ~ _ citivil de los alumnos; y conocert cqn profundidad la .metodología y _ la tknica_ !le1 trábajo pedagóp:o; . 
- Un _l.ic~do _ en F.ducación tiene . asimismo hoy la J)Oílibilldad de participar en los cursos de PoStgnido e inclusi~ obtener grados cientfficos. ' . -- -

- ¿Qué debe cooocer el proíeaor como espéeialista? -
Es lncuest.ionable que . todo profesor debe dominar los fundMDentós esenciales de la teoña marxista,;lenilÜlta. los priJlcipios básicos., catego;. rfas y teyes <le la _dialktica marxista: y del materialismo histórico, a,i\ ~ el contenido fundamental de la F.A:onomfa folitica y del Cocnunismo Cientlfico . y 1a Polftica Educacional trazada por e1 ParUdo y el Estado cubano. . - -
DoQiinar6 asimismo los .objetivos y métodos de la Pedagogfa -Socialista y .sus partes integrantes, la signiflCaCión e Importancia de la DicUctica Socialista y su desarrollo b~~o; la '.tecmll llllllxlsta-JeniniJta 'Clel -- conocimientó, la ese,icla del proceso de emet\anzá y los principios di~cos. · todo lo concerniente a - la teoñá y métodos de la llducaclón cómUDlsta. La planíficación. y ~i6n del trabajo educativo y lós principios de la enaefla,mo · politlcnica; las -caracterfstii:as del . colectivo escolar y de !as organmciones juve,siles, la historia de la Peídagogfa ~ versal y de .la Pedagogfa Cubana y las tendencias pedagógicas Internacionales, . seria materias de .estudié). iQtensivo -por - los Ucencilidos en F.ducaci6il. ' - . 

. La sólida_ preparación ci!intffica en su especialidad ·tes permitirt enfrentar _ ~ loa ~bios y transformaciones .que, como coli,lle:, cuencia del witigilloso d~ ~jco, _. · -- weaati_os adapálr-• el contenido de la · e.i&efiiama. Ademú, -estudfanln la ·m _ _,. dologla de_ la _ ense6-nza de la especialidad, la concepción materialilta _ dialéctica de loa fenómenoll ~uicoa y los conocimientos es~ acerca de Ju causas que condicionan dichos procesos; lás cualidades de la péraonalidad, las leyes Y regularidades . del desarrollo del esbNllante __ en el procese;> docente. Aban:ar6n el objeto y . IOI m6todos de la Piricok>-- gfa de las Edades; la relación entre el desam>Uo psíquico .Y la enseftama; y la Psicologfa de la F.ducaci6n. · -

• ¿CuAJ es la estructura de los. P1anei de Estudios? 
Las _.¡gnaturas comprendidali en los planes de estudios de las dife-

rentes . -especialidades aparecen -agrupadas en cuatro ciclos: 

a) Ciclo de las disciplinas- poUtico-sociales. 

b) Ci!llo de las disciplina• pe~ 

é) Ciclo de las disciJ>linas de formación geneiaL 

4) -Clc;lo de Ju dilciplmas de la espeeialldalf. 
tos tres Pl'bneros spn comunes a todu Ju especlalidada Cada. uno 

de !OS planea abarca 1JJI total de horas que Olcila -~ f 000 Y 5. 000 . 

-1.,AStsn:aAUDADf,S 

Para· todas· las eepecialidades se ba determinado que la duraci6il de -
los estudioi sea 'de cuatro aAoa. Cada CU1'IIO se divide en dos semestres que finaliá. CX)ll ,Wl periodo de mm.enes.· . - _. 
-Las' ~ida.des de la F.ducaci6n -General que se cunan · en l~ 1111-

titutos Superiores Pedagógléos · IOII: 

MatemAtica, ~ y Astronomfa; .Pedagogfa y Plicologfa. QufiDk:I, -· -Biologfá. ·Geograffa, Educacióil Laboral y i>lbuJQ- T61;iaicó; F.,páaol· J --, Uieraiura. Historia y Ciencias Socíalés; ~ ft,lca; idioma IngWs;: ··;· 
Idioma RUio. La Pedagogfa. y PRcologfa se estudlart en ei ISP de ·Ciudad - -
de. ía ~ y pri!parari -i,rot'*"8 de ·_..- dl_a:iplmas _para, IQI _c:en
-~ -c1e Formación y ~ecciónamientó de _~ ~qpéó de: todo el pafs tiuidamentalmente ··· 

FJ lmtiMO Superior Pedagógico para ~ F.dÚcáCi6D, lécnica . Y ~ 
lional, tonn.ii Licenciados. en F.clucáci6n _paia las especialidildeis y es¡le- · -~ ~ -siguientes: - . •. 

1UNC)LOGIA: 

Telecomunicaciones 
Instr,unentaci6n y Con,trol de 
procesóS · 

-Tecnokigfa de Pr~ qufmlcos. 
-Quimica . IDdustrlal -
F-dWcaciones 

.Fspeeialaad6,i 

a«tesy~· eJktrk:cis 
Electrificáéión industrial 

"El VI Contingente ha de'llenido en, ta.rea. ·~ de 
- loa estudiantes • .• " 



En el Insti'tuto Superior Pedag6gicó de Lenguas Extranjeras, situado 
en la p19vincia Ciudad de La Habana se estudiartn estas eipéclatidades: 

Profesor de Espdol como ~ Extranjera, · Piofesor .de -~ 
Ruso, Profe9or de Idioma ·1n¡Uij; Traductor e Intérprete de Idioma Ruso, 
~uctor ·e- lirtérprete de l:dioma lngi&, Traductor .e Intérprete de Idioma 

·,·-_º.-; · ,· ,· Fr:ancú, Traductor e lnthprete de . Idioma AlemAD, Trad11etor e Intér-
. prete de Idioma Blllpro: 

... .... -, ·, 

-,1¡ 
¡ 

MABIA AMPARO PEREZ POLIER, alumna del grado 12 
. del PffUniverlitario en el campo "República Popular del 

Congo'\ primer estudiante de su centro que . n!lq)Olldió al na. 
mado para Integrar el VI Contingente. F.a Ja jefa del Delta~ 

, camento .P«Sacóciéo · del municipio Artemisa. 'Tui Ja primera 
porque. no queria que nadie se me adelantara. CUando mamá 
lo supó lloró de -emoción porque ella sabia que ~ vocación 
ea enseñar, me encanta ser maestra. Desde · pequefia, ·ya en -
el tercer grac1o; yo tenla mi pequefio "clrculo de int.eréa peda
gc5p:o": daba élues a los demás · compañeritos del aula en 
mi casa y también en Ja escuela. ·Era· monitora de F.apafiol, 
que es )a asignatura que selecci~ para mi especialización 
en el Instituto Superior Pedagógico" .• . 

Maria Amparo leyó un Comunicado en el acto de consti
tución del VI Contingente en repn!llentación de todos IIUI 
coml)8fieroL "El Déstacaménto Pedagóeico -dije>- canteb 

. : de profesores es también cantera de fonnadQres de lu nuevu 
· cene,:aciones comunistas de nuestra patria socialista". 

: ... , 

DEL I AL VI CON11NGf.NTE 

En el decurso de cinc.o a.ftol -1972-1977- se han sucedido ieis Con
tingentes del Destacamento · Pedagógico Univenitario "Manuel• ' Ascunce 
Domenech". Los jóvenes del I al V Contingente, estudiantes del dkimo 
grado de .las F.lcuelas Secundariu Pá,sicas, asumieron responsablemente 
ante el déficit de profesores para la e~ media el compromiso de 
enseftar a ~ compafteros de .los grado8. inferiores al clécilllo, sin dejar 
ellos de contin!l&f sus estudios .y a la; vez formarse profesionalmente en 
las Unidades Pedag6gicas que, coil ese propósito, se crearon. 

Loa irúegr_antea de esos ~tes respondie,on revohlclóaariamente · 
al planteamiento de nuestro Comandante en Jefe Fidel castro al clau
surar el n Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en 1972: 

"De modo que -decfa el Primer- Secretario del Parti&> _.Y Primer 
Ministro del Gobierno- la cuestión 'en la· aecundaria tiende a agravarse, 
y es uno de los 'problema& al cual tenemos que 'éaeontnrie, solución. y 
que ust.edes tendml que · buscarle solución . . . " · 

La solución ftie el Destacamfflto . Pedagógico. El comportamiento de 
los jóvenes que han ido integrúldolo, cada afio, orientados por los
J)rofesoN!S de mAs experiencia, se evidenciará . con su primera promoción. 
Mis de 900 estudiantes de i.uía matrfcula inicial de . 916 que CÓllltituy6 
el Primer Contingente. próximos a graduarse, han contribuido a réeolver 
el problema de la necesidad !fe profesores para las escuelas · secundarias 
. bAsicas. FJlos. y loi que han formado parte de los _deQw Contingentes 
pertenecen a 10 mejor de. nuestra juventud ~ .a lo ·-. aba,e
gado de esta generación de jóvenes de avaQZaCÍa dec:ididól a trabajar en 
la mis hermosa taiea.. que .es la de .educar, · · 

Ahora el VI Conti~te ~ basta 1~ grados 12 y :13; desde el afio 
próximo el Destacimeato Pedagógito Yliivenñtario se CQDStituirt con 
estudiantes del duod&:imé> grado IOlamente, que lllri-el grado terminal . 
del nivel preunivenitario. · · 

Como aquel instante fijst6rlco del do 1972, nuestra juwntud cumpliri 
con idéntico entusiumo y la misma respomabilidad. tos futuroa .Licen
ciados en Educación se COlffllPOll!len con las crecientes .demandas de . 
profesores de nuestra aociedad; y ellos eoa. el ffllllltados del desarrollo 
de la Pedagogía como ciencia y de la eilucaci~ . comllllilta dé las nuevas 
generaciones. 

Vías de comunicación 
Abutecimiea. to de agua_ . ., canali7.aci6n . En el lffBtituto . Superior Ped4gógico • 

C--Aai.......-.= 
Agronomfa 

· Me!:'~ de la producción 
agropecuaria 
PecU3ria 
V~ 

cí.idill -~ - -

. M.tquinaa herramlentas y ----~ 
. c:onfónnación de tnetalesP~ 

de fundición, 
tratami~ tirmico ., 
soldadµra. 

Sanidad vegetal 
Producción vegetal . 

Riego y drenaje 

Contabilidad . 
~ficación y organizaci6n ·- . . . . 

~ 
Fínanzu. 
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LA MATANZA, 
DE. HUMBOLDT 7'. 

. .,, . ;., .. 
.. ~, Es~ 20 de abrU de 1957, 8'bado ~to en e.1 airnaneqne eat6Uco. · ·· 

. Loa vientos primlmnles sacuden 1os úboles ., manean pmidol - ·_ 
i · a kJa · c:ables• del servicio telefónico. Son dial ctiftc:iles y IIJD8l'IOI. 

7 Sobre la dudad pesa una: opresiva sensación de angustia. Las · eallel. 
casi Vidas, desiertos 1oa establecimientos Y teatros, la pnt.e le refu- : • 

·' ' · • gia en IUS hogares. Afuera ae6orean la violencia Y el -crimen. . 
. A las cinco de la tarde una caravana de autos avanza delpadoea, 
mente por la calle Marina dejando un rastro de inquietud y .de miedo;-.. 

. Por las ventanlllu uoma el hocico boleo de Jas metralletas. E!l la 
esquina de Humboldt doblan con dirección ,i Infanta. Se mueven en 
silencio, con evidente cautela. Contrariamente a 111!1 bibitcs de -~ 
tacularidad en esta ocui6n no se anuncian con el premioao ulular de . 
las alienas y el gemido de gomas en súbito frenazo. · . . 

En la mitad de la cuadra hacen alto. Una veintena de .bombns, de 
azul y de civil, se abre en at,anico, las armas empufiadas y el dedo 

. en . el gatillo para b' ocupando posiciones estratégicas. Las aceras 
quedan limpias de . peatones. Lol veclnol desalojan apresuradamente' 
baleonea y ventanas. La expectaei6n y el temor se adue6an de .la zona.' · 

La populosa manzana queda encer'rllda en- un anillo de asalto. El. 
edificio marcado con el número 7 es el centro de la ~ Ya, .. . 
para entonces, ~ . ldentific:a, impartiendo órdeiles al capitán Esteban 

· . Ventura NOYO. Junto al siniestro oficial, atentes a sus indicacloael ·. 
esUn IUI hombres· de confianza, los agentes Alfaro Sierra, Mlrabal. 
y el cabo Carratalá. Calladamen~ se adueñan . de eacaleras y puilJol ., 
bloqueando las viu de eventual escapatoria. El cerco se extiende mAs 
allA del objetivo especlfico con las caracterlsticas formales de un 

.asalto. . . 
Esa tensa atmósfera exterior balia su equivalente en el apartamien-

to 20:t de HmnboJdt 7, una pequeña sala flanqueada por dos habita- .. 
dones y al fondo la cocina y los bafíoa. El mobiliario escuo y bete. . 
rogéneo trásluce 1US carac:teristicas de Improvisación. ·El · lugar sine 
de refugio, desde el dia anterior a cuatro · combatientes del Directorio 
Revolucionario, Fructuoso Rodriguez, presidente de la FEU, Juan 
Pedro Carbó ServiA y José Machado Rodrigue%. Con elkJa el joYen 
Joe Westbrook. 

No hay Intimidación previa . . Ventura y su borda vienen a matar · .y DO disimulan el propósito. Las tablas de la puerta saltan. en pedazos 
. para· franqtiear la irrupción de los asesinoi. Los jóvenes, tomados de ,· 

sorpresa, a medio "'5tir, bu.sean distintas salidas. Westbrook alcanza 
el apartamiento de los bajos. La inquillria, su piedad más fuerte que . 
el plnlco le permite la entrada. Joe se sienta. en UD sofá y simula ier 
una visita. Segundos después golpean furiosamente a la puerta, El 
propio Joe abre. En el pasillo y llegando a la escalera lo . abaten . 
con una rifaga de ametralladora. · 

Mientras, sus compaflen,a saltan Por el tragante de aire de la coci
na hasta una (118a de la Primera planta. Carbó Servlá es Interceptado 

. euando corre hacia. ei elevadór • . Blanco preferente del odio de los 
· esbimls; sin duda lo conocen, lo ll(Tlbillan a balazos. Fructuoao , y · 
Macbldlto ,e arrojan por una ventana para caer en UD pasillo de 
la qencla de automáriles ''Santé · Motora Co." Se golpean brutal- . 
mente contra el lll!9)o. Fructuoao queda inconsciente. Machadito, ®11 

- b tobllloa fracturados intenta variameqte levantarse. 
De otro ·lado esün atrapados en un angoato cottedor. Una verja, .· 

de cadena y candado, cieml la salida. Humboldt 7 es una trampa · . 
mortal. Loa ueslnos de Ventura han bloqueado todu '·lu brechas .Y · 

. previsto todas Jai posibllidades_ Cualquiera que sea -el camino que 
tomen los aguarda una Implacable cortina de plomo. EsU. vigente la -
consigna policial de ·"no heridos ni prisioneros". . · 

Se suceden escenas de espanto. Los agentes arraatran a cadive:
res hasta la acera dejando un rastro de sangre. Furtivamente, a trav& 
de las penianas, los vecinoa uiltén bonutizadas ill festival del crimen. Desde UD balcm, en vaz de mujer, desciende UD grito de i:odlpael6n• 
¡.Alesincs! Otra vez trepidan las ametralJadoru pará Imponer lllenclo. • 

La radio, en el lenguaje cauto de _la ,época difwtde la noticia. ·Prtme-· 
n, son los urgentes boletines reportando un "tiro~" en los alredee · 
dores de la Univenidad. Mú adelante, en stlct!livas lnformac:ioas · 
de factura ofiela1 ·dan loa nombres de los muertos:· FliicJuoeo- Rodrl
guez, Juai. Pedro Carbó Serv:ii y JOli Machado Rodriguez. 'Semen-

. ciona una cuarta victima, "no Identificada". F.I Joe Westbrook. . 
"M1sl6n cumplida", ftnalfzado el "trabajo", Ventura ordma qae 

eondu:dn 1oa cadáveres al segundo eentro de 'IOCOl'l"OI. · El mtdieo 
de auai'dia DO puede hacer otra CCJ!lll que extender b c:ertificádol !19 
defunción. Fruetuoeo presenta heridas' en ambos hmnbros, en la replii · 

. elellpu)ar bquierda y en kJa dos ladol de la cara. Posiblemente gira . 
sobre si mimo al recibir .. primerm baJaris.. . . 

En ·ea&Qto a lllicbadlto ~ta "lllrlda, ~ proyec:til cié .arma de :·:, 
fueao en et teido an!lriaf de la re,l6il ocdpltal .frontal, lado tzquier- . · . 

.,.. - --
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Fructuoso, Machadito, Carb6 Serviá 11 Westbrook . 

. do del rostro, zegi6n esaqru]ar derecha, glútea derecha; lumbar m¡uier

·.da ~l maxilar i7.Quierdo. Carbó Serviá es un amasijo de sangre:· Ha 
'reéJlrido un tiro en un ojo; dos en la cabeza con· pérdida de ·~ 

~fálica; varios más en el cuello, otros en la región axilar i7.quier
~ . -~ las regjóJ;Jes inguinal wtuierda. Un proyectil lo alcanza en la 
.eadera,. 'dos en la · cará· posterior de la tibia W)uierda. Además, . se 
frac:tura ambas manos en la calda desde el apartamlent.o 201. 

Joe, fulminado a lit,· puerta de la vecina _generosa que -trata de sal

vatio. recilie la morbil descarga en el pecho y la frente. Ninguna bala 
le ·mutila -el . l'88tro Y, a . diferencia de sus .cornpafieros, sus facciones 

·de · adolescente, .....;cerrados los ojos-, oonservan una expresión serena. 
.Leves coágulos . de '8Dgre en los ou-tllagos y los labios constjtuyen 

- _ la .única huella de la tragedia. Westbrook acaba de camplir los veinte 

años. 
Los nombres de Fructuoso Rodrigus, Juan Pedro Carbó Servii, 

.J!)Sé .Machado Rodrigue-z y Joe Westbrook est'11 íntimamente asocia-

.. dos al proceso de la · Revolución cubana a partir del . fatidico 10 de 

mll1'Zi:> de 1952. Fructuoso, expulsado del Instituto del Vedado, · ingresa 

s trav& de examen en la · Escuela de Agronomia de la Universidad 
cuanoo se- produce el golpe militar de Batista. Se inicia entonces su -

fraternal vinculación con el inolvidable José Antonio Echeverria, 

juntos en la· conducción de la FEU y la acci6n n!yolucionaria. .Muerto 

Echevérrfa, Fructuoso recoge la hen!ncia y la bandera del entraña-
ble compañero. · 

· De Juan Pedro, de su valor y temeridad existe un ancho anecdo
tario. ~ta el peligro con un sentido casi deportivo, con delibera
do desdffl a todas las normas de prudencia en cuanto~,ie refieran a 

111 seguridad personal. En los propios calabozos de la tlrania, antros 

de tortura, increpa · a los esbirros, los desafia. les escupe su desprecio. 

··Los genlzaros sienten miedo del prisionero inerme. Tal temor y odio 

se desahoga en el salvaje ensafiamiento de Humboldt 7. 
· ".Machadito", alumno de Ciencias Sociales, estrechamente ligado 

a Carbó Serviá por los dobles lazos de la amistad y la militancia se 

Incorpora a la lucha contra la, tlranla desde el mismo día del cuarte
luo de Colwnbia. En todas las acciones de la FEU y el Directorio 
ocupa · posiciones de primera fila, siempre en los lugares de mayor . 
riesgo y responsabilidad. . · 

En cuanto a Westbrook, formado en la prédica martiana, en su. 
caso . se produce, en tiempo p~ la fusión del intelectual con el 

rewlucionario, esto por encima de aquello, . manejando el · fusil con 
igual seguridad que la pluma o la palabra . .Muchos de los documeritos 
históricos del Directorio, a la par de su profundidad polltica reflejan 

un conmovedor acento llrico. 
De los · mártires de Humboldt 7 cabe decir aquéllo que pocos meses 

más tarde habrla de expresar Fidel refiriéndose al asesinato de Frank 
Pais. Los bárbaros, en su oficio de verdugos, ciegos instrumentos del . 

crimen,~matan siguiendo un listado. No saben, ni les importa tampo

co cuánto hay de prometedor y fecundo ·en esas vidas brutalmente 
tronchadas,.preciosas para el futuro destino de la . patria. Para ellos, 
la matanza, del 20 de abril es un "operativo" más, lo que llaman en 

la prosa policial un "acto de servicio". , 
¿ Cuál suma de circunstancias fatales concUITen en los aoonted

mientos? Exactamente treinta y ocho dias atrás ocurre la acción 

combinada de Palacio y · Radio Reloj. Fructuoso y Joe ' acompañan a 

Echevenia en la difusión de la vil>rante arenga. Juari Pedro y ".Ma
chadito'• viajan en el camión de "Fast Delivery" y penetran en la 
mansión ejecutiva siguiendo el camino abierto a tiros por Carlos . 

Gutiérrez .Menoyo. 
En un n!lato pleno de intenso dramatismo Enrique Rodrigtle'Z Loe

ches sigue paso a paso el itinerario de los mártires a trav& de los 
distintos caminos que . conducen a la trampa de la calle Humboldt. 
El recuento empieza con ".Machadito", quien, atravesado un muslo 

· ele un baluo abandQna el palacio en compañia de AbeJardo 8'!dri-

guez .Mederos, Evelio Prieto y Juan Gualberto Vald&. Rodrfguez· 

Mederos es abatido por una rociada de ~ CUIIDdo trata. 

de cruzar el parque Zayas. Evelio, con un tiro en la cara .111: réfugia 
en la casa del magistrado · Ello Alvarez. Localizado esa prop1a noc1ie 
los agentes del SIM lo asesinan a 111&ngre fria. · 
· Luego de dejar a su compafiero en lo que parece un lugar aeguro, 
Machadito se dirige a ·Mantilla arrastrando su l'ieffla..Jlerida.. Se le 

· niega asilo en una iglesia. Esa noche la pasa sentado en un. banco al lado 

del templo. Al siguie-ite día St" encamina a la casa de un iunlgo en 
Colón y Consulado quien también le falla. Asi salta de- un sitio a 

otro basta que puede reunirse con sus compafieros e'1 el sótano de 
la calle 19. Fructuoso, con menos dificultades consigue ha~ contac-
to con sus camaradas. . 

La fuga de Juan Pedro ~ caracteres de excepción, con lá fuerza 
de un relato novelesco. Una ambulancia lo conduce a la casa de so

, COITOS de Corrales. Un teniente de policia Jo Interroga en tanto le 

prestan asistencia médica. Un cabo al registrar su ropa le encuentra 
varias balas en los bolsillos. . 

-;;Cómo explica usted eso si es que viajaba en un ÓJllllll>us de la 
Ruta 14? . . 

-No importa, le contesta, ya ' matamos a Batista que eil lo que 

Importaba. 
La respuesta corresponde a su temperamento ajeno al miedo. Ni al 

borde de 'la muerte renuncia a su actitud de indomable desafio. El 
poli7.0llte, empero, reácciona con prudencia. .Abandona. la sala y no · 

regresa. Carbó Serviá di~ llamarse · Juan Faite y con ese nombre lo 

traslada!) a EmergenciaS. El vespertino "Prensa Libie" en sus gráfi

cas de I0s sucesos publica stJ . foto cuando lo llevan en una camilla. 

• De Emergencias, luego de-una leve cqra . varios estudiantes de medi

cina lo sacan por la puerta . del frente a tiempó que -por el fondo 

arriba la banda de asesinos de Rolando .Masferrer a caza de la pre-
ciada pieza. · ~ 

El .. sótano de is con todo. lo que tiene de inseguridad, excesivamente 
trajinado en .la etapa de los acuartelamientos, virtualmente "quema
do'' vale, sin embargo, como un alivio, siquiera un precario reposo 

a los nervios en tensión. ·· Olas tem~es de antagólricas experiencias. · 1• 

El anillo· de la persecución se cierra implacable. En el teml>le juego 

de la vida y la muerte se encuentran vacilacion~ debilidades pero 

también hermosos ejemplof de solidaridad. Lo má.s recio o endeble· 

del hombre sale a flote. • · 

Joe Westbrook es quien consigue el apartamiento de la calle Hwn
boldt. JQlio Garcia Olivera .los lleva al nuevo refugio pasada la me
dianoche del día 19. AD1 les espera Joe. El trulado se efect6a sin 

novedad. El sitio parece bueno aun cuando sólo sea por 1n'eve tiempo. 

Westbrook queda encargado de proporcionarles una cama, vituallas y 
otros pequeños enseres_ Fructuoso · y Juan · Pedro, de buen humor, 

gastan bromas a expensas de "M.achadito". 

Eatán. viviendo sus últimas horas. Un ente despreciable y retorcido, 

lastrado de envidias y complejos quiere darse a ~ mismo ~ singular ; 
prueba de coraje destruyendo aquello que no es . capaz de igualar • . Es 

. el desquite de su pequeñez y su miseria. Hace contacto con Ventura 
y delata el paradei:o de los revolucionarios · perseguidos. Se equivoca 

si · éree que los · mata. Ellos están vivos. 

Coincidencia del almanaque-pero expresión _de la continuidad his
tórica de la Revolución cubana, la conmemoración de Hwnboldt 7 se 
produce al dit siguiente del aniversario glorioso de Girón. Uno y • 
otro acontecimientos, el martirio y la victoria forman parte de la 

misma tradición de lucha. Pertenecen al patrimonio eterno de la 

patria ~ su miuevo fecundo de ¡enen¡ciones. 

Texto: FUI.VIO ·FtJJ:NTES 
FotN:ABCBIVO 
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EJ. primer pintor nacido en Cuba de quien_ 
nos llegan nombres y · apellidos es Josi -

Nlco~ de la Escalera, de vida y obra situa- ·. 
das entre 1737 y 1804. · 

Poco interesó a sus contemporéneos dejar. . 
noticias sobre este homl.>re, uno de los 31 847 
"de color''. -libertos o nacidos libi::es--, que 
compartian la Isla con 44 333 esclavos negro& 
y 96 440 colonos blancos, según el primer cen
so de la población cubana, realizado en los -
afiO$ de madurez del pintor. 

En las Salas Cubanas del Museo Nacional , 
se muestran hoy varias . grandes telas suyas, . 
que formaron parte de la decoración -de igle- , 
slas y conventos, y el retrato ·del gobernador · 
éolonial Luis de las Casas, reproducido en 1a· 
contraporta~ . de esta revista. · 

Pin.tó t~bién Escalera los frescos del arco . 
toral de-la iglesia de -Santa Maria del Rola· 
rio; y probablemente las desaparecidas dec»,~ 
raciones interiores de muchos· palacetes baba-., 
neros. La ciudad creda a partir de }as refor
mas comerciales, impuestas por el tiempo lue- . 

. . go de la ef:iIIlera dominación .inglesa, cuan4<> ·• 
la Paz de vei:sanes valoró la el~ de La-~ : : 
bana al precio de la penlnsula de la Florida . 

. y los criollos -que no dijeron ye11·· ni a la fuer- · 

. za .de las armas ni a las blancuras ~ · 
de los británicos- regresaron a )a soberanla . 
espllñola bajo el . '"despotismo Uustrado" ·· de 
Carlos ·m. . 

.. En -este tiempo hay llbedll4 - ~~; 
hi,ertad para. comprar esclavos, . para véndet ' 
azúcar, para exprimir éarne; negl'.a eif los . in-- ' 
genios y convertirla en refinados lujos, porque. , 
al ·auge económico. le · acompafian laif preocú• · 
paciones '.culturales y ~tiCM; · · · · 

. . . Vienen "ingenieros, . arquit~tos y artesanos~ 
· · . de Europa para restaurar y completar las de

fensas habaneras. Los .nombres de los gober- ·. San José 11 el n.iño, uno .de los . temas míatic_oa de Escalera. 
36 
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llldores -:-Riela, Bucare]y, el marquél de la 
~ se ·enlazan en laa crónicas con las 
obras "de necesidad plibllca y de embelleci• 
mif!nto". . 

En los cerros que rodean La Habana ae 
alzan los nuevos castillos del Prfncipe, Ata
res y La Cabafia; éste es el ID&yor de Amé
~ y al-conocer su precio de catorce mlllones 
de duros, se d!ce 'q1,1e el Rey hizo el chiste 
de pedir sus anteojo!; para verla "porque obra 
que tanto. ha .costado debe verse desde Ma
drid".· 

Pero no es hora de escatimar recu,:sos. So
. bre las ruinas de la Parroquial Mayor se alza 
el edifiCio colonial mú bello, el Palacio de Go
bierno, hoy Museo de la Ciud~ de La Haba
na. Junto a las Murallas se éxtiende el Pa-

,· seo del Prado, a lo largo de los nuevos mue-. 
Jles, -la Alameda de Paula. Abren un teatro, 
el Principal; una "casa de recogidas"; QJlll 

c6rcel •.. 

A la orden de los jefes de obras italianos, 
e,pafloles, belgas, se forman en diversos ofi
cios muchos criollos _"de color'', libertos o na-

Aitar 'de la Iglesia de Santa Mari.a del 
Rosario: los arcos del tecko está• pin

. tados al fresco por losé Nieolá.8 de la 
Escalera. 

La Alameda de Paula es unii de .las obras 
de enibellecimiento realizadas en La Habanii, en la época de Escalera. 

cidos libres, corno José Nicolés de Já Escale
ra. .Su pintura revela un artesano esmerado 
en el servicio de la Iglesia y de la burguesfa 
interesada en reproducir en la Isla la cultura 
europea. 

Sus Imágenes mlsticu corresponden a . una 
época decadente de la pintura espafiola, pa
réntesis entre el Siglo de Oro de Velúquez y 
El Greco .-en la cúspide Imperial de Espa
fia- y la renovación romántica de Goya, que 
fue contemporáneo de Escalera en fechas, allá 
al otro lado del Atlintico, pero evidentemen
te no en el tiempo histórico insular. 

Las celestiales versione:t¡ de José Nicolh de 
la .Escalera tienen mucho de paciente recrea
ción artesana, de reconstrucción al gusto del . 

cliente y · sec<in viejas estampas, Hay cierta 
gracia primitiva, ingenua, ganada por defec
to: para el ,spectador es claro que el pintor 

· no pudo seguir . los curaos académicos !Se 
usanza. . 

Su retrato de don Luis de las Casas y Arra,
gorri se conservó en la Casa de Beneficencia 
fundada bajo el mandato de este Gobernador, 

· por mucho tiempo símbolo histórico de la bur
guesia insular que aspiró a representar el hu
manismo europeo del Siglo de las Luces, con 
la venia d,e Carlos m y · la gestión económica 
liberal del habanero Francillco de Arango ,Y 
P.arreño. . . 

Texto: BICABDO VILLAKES
Fo&ola: AIWBIVO 

También en vida 
de Escalera se 
construyó 
el Palaci-0 de 

, Gobierno, 
·~J el má8 bello edificio 

colonial de Cuba. 

,_ 
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· Los agramontinos se repusieron 
con creces del revés sufrido 
ante los villareños y volvieron a 

r, . batir eri los · tres choques 
a los indómitos en el 
''Guillermón Moneada''. 

1 En muy contadas 
ocasiones un equipo dempstró 
en series nacionales 

. .superioridad .en todos los 
órdenes .:lel juego. · Seis 
bateadores aparecen sobre 
la codiciada marca de 3QO y 
entce sus cinco lanzadores .. 
principales suman · 29 triunfos 
contrae 6 fracasos . Las Villas se 

· comportó a gran altura·. frente 
·a los líderes; pero d~jó que 
los pinareños los alejaran a cinco 
juegos completos cuando sólo 

. quedan por cumplimentar 
doce fechas en el . calendario. 
Censurable desde todo punto 
de vista la a:gresión 
de un reducido grupo 
de aficionadbs a los -

. árbitrQs qué actuaron en el 
último programa entre 
Camagüeyanos y Las Villas. 

: Lanzaron objetos de 
· - .todo tipo desde los graderíos 

y uno golpeó · en la _ cabeza 
al árbitro lván Davis. 
Exhortamos a las autoridades 
agr.amontinas que 

· _ prohíban la entrada al parque 
de los ciudadanos que 

· llevan botellas 
con bebidas 
alcoh~licas. 
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ENTRE los variados aspectos que brinda al análisis la presente tem
porada beisbolera nacional ocupa un lugar preferente la actuacióll 

del colectivo Camagüeyanos, pues, pocas veces, y la referencia mu . 
cercana que poseemos de un rendimiento similar es la del campeón 
Habana de 1968 {74-25), ningún otro equipo demostró una superiori..
dad absoluta .en todos los órdene&--del juego. 
, Realmente no podía pensarse antes · que se mi~ las hostilidades 
que la vent'lja de la representación agramontina a sólo una ~ · 
de fechas por cumplimentar en el calendario resultaría tan notable 
en un torneo de esta magnitud.- Recordamos que los seleccionados de 

. esas provincias en ediciones . anteriores siempre fueron adversarlol 
dificiles e incluso lucharon palmo a palmo frente a los favoritos wia 
buena parte de la contienda; pero, al ,final ced1an terreno y queda
ban ubicados en posiciones secundarias. 

Ahora, la situacif:,i ha sido completaJJ).ente diferente, y a pesar de 
las dificultades añ.óntad u P.n lo que se consideró su renglón princl; 

· pal: él pitcheo -tién1:a,_'.e lll,S lesiones de Ornar Carrero y Jilan 
Pérez Pérez, dos de sus .:néJdmas cartas de triunfo--< el combinado 
que dirige Carlos Gómez . franqueó esas adversidades con la entereza 
propia de . los Cl!fflÍ)eOnes y ariimcó a todo tren para alcanzar desde ( 

_ IQS primeros chQQues . la . condición de punteros y defenderla a capa ¡ 
y espada sin ofrecer un . ápice de · probabilidades a sus contrarios. 

Durante la pasada semana Gamaglleyanos enfrentó lo que bien podla ~ 
. denominarse la gráJl prueba de ruego . en las aspiraciones por conqujs
tar el gallargete, ya que recibió la visita de· su más cercano seguidor 
Las Villas y posteriormente se trasladó a la ciudad de Santiago de 
CUba para · medirse a · 1os . Orientales, 

En lá . subserie frente a los villareños, escenificada en los prediQ! . 
del "Cándido González" y el "José Ramón Cepero", los lideres no 
lograron sacar provecho a la evidente ocasión y vieron reducido a dos· 
juegos completos el margen favorable, luego de perder el primero y 
el tercer partidos. _ . · 

$in embargo, movidos . por un entusiasmo muy singular llegaron a 
la tierra santiaguera con el propósito de repetirle .la dosis suministra- · 
da en Camagüey a los índómitos, o sea, ganarle la serie completa. · 
Y los ~ se materializaron en el diama,nte entre sábado y domin
go ante las aáombradas pupilas de la afición local. 

La jornada sabatina los puso delante de un Braudilio Viilent, quien 
se presentó con velocidad aterradora en los primeros episodios, mas, 
los punteros también tenían reservada su ·sorpresa al depender del 
incansable Lázaro Santana. Pues bien, ni respetaron a Vinent y lo 
hicieron 3!1ltar • después de . conectarle once cañonazos de todas Ju . 

•o 



; 

! 
1-. 
r ,. 

L ____ _ 

dimensiones en siete entradas y Santana trabajó en noche de gala 
para una blanqµeada de tres sencillos. . 

En la · nuviosa tarde .dominical, los bates camagl.ll!y1mos repitieron 
.el .incontenible ataque ·y--provocaron otra ·lluvia en -el terreno tlObre 
los serpentineros orientales · y los doblegaron en dos oportunidades a 
palo limpio. Mientras tanto, los pinareños hacían de las suyas en el 
parque ·-'Augusto César Sandino" contra los villareños y arrasaban en 
los tres choques. . . 

A partir de esos 1\.'SUltados el estado de los equipos refleja una 
cómoda ventaja de cinco encuentros sobre Las Villas en los instantes 
que desarrollarán una sui>l;erie con el col.ero Matanzas. Por su parte, 
los de Villa Clara chocarán con los Industriales. Si valoramos los indi
ces obtenidos Por los Camagüeyanos frente a un adversario ~l calibre 
de Orientales es lógico pensar que sus persecutores no pueda.'! avan
zar mucho y tengan que cifrar sus últimas esperanzas en la subserie 
QUe sostendrán con el Habana el próximo fin de semana. 

OTBOS DETALLES 

No podemos .>asar por al~ en medio de la natural alegria que 
envuelve a los agramontinos la más fuerte critica a un grupo de afi
cionados del estadio "Cándido Gonzáléz", quienes situados encima del 
banco del conjunto anfitrión lanzaron una serie de objetos al tei::_reno 
al concluir el último programa de la subserie entre Camagüeyanos y 
Las Villas con la finalidad de agredir a los árhitros que actuaron en 
dicho juego. . 

En repetidas oportunidades hemos · sefialado la importancia del ·res
peto mutuo que debe mantenerse como base de éxito en cualquier 
activi~ad pública. Los atletas, directores, árbitros y todos los que de 
una forma u otra participan en los espectáculos deportivos salen 
imbuidos de ofrecer lo mejor en sus respectivas responsabilidades a 
los aficionados. A menudo sucede que desde los graderios se lanzan 
objetos o se profieren insultos sin razón de ninguna indole. 

En el caso · especifico de la ciudad camaglleyana la injustificada 
agresión se produjo después que el equipo local perdió el desafio y 
se responsabilizó con -la derrota a los árbitros que actuaron. No obs
tante, diremos que el marcador final dejó un balance · de 11 x 7 y 
Camagüeyanos jugó su peor encuentro del campeonato al cometer 
nada roer.os que seis errores. 

Hechos de i!Ste tipo no deben repetirse bajo ninguna causa y sus 
autores tienen que recibir la mAs sevel'.li reprimenda y al propic 
tiempo exhortamos a las autoridades camagüeyanas · que impidan a 

· los ciudadanos entrar al parque .con litros dé· bebidas alcohólicas. . 

-- --·:.:-....--.:Jt 



DISCUTEN LOS CEDERISTAS DE TODO B. PAIS LA TESIS:~ 
• 

LOSCD:R' 
EN LA DEFE;NSA. 

D1E LA REVOLUCION 

l . 
' 

Al calor de esta 
nuev.a tarea, 

BOHEMIA 
entrevista a 

Antonio Martínez, 
secretário nacional 

de Vigilancia 
de los 
COR~ 

fntreYiató: 
JAHEI SAi.VA 

lotos: 
INRIQUI CASTRO 

--------·---------~-

\ 

i 
~- • . 
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Felicitanio8 a los cederistas por las enormes tareas realizadas en de/ ensa de la patria: 
· Antonio Martínez. 

· -EN los múltiples combates librados contra la reacci~ interna, 
- siempre han estado presentes los. CDR, y dentro de 8tos .com-

" bates, no puede dejar -de mencionarse GIRON, donde las esperanzas 
del imperialismo yanqui las desbarató nuestro pueblo en sólo 72 horas. 

' 

~/ 
1 

~ 

-A combatir al enemigo agresor fue la milicia, el ejército, y a los 
enemigos internos, · solapados, a la contrarrevolución, a _ la llamada 
quintacolumna, les resultó imposible actuar sin tener tras sus pasoa 

· la mirada vigilante de los p)R. Hacia falta quien los conociera, los 
controlara, los combatiera, y esa fuerza fue la de los CDR. 

-El pueblo revolucionario se planteo: ''me voy a defender, pero lo 
voy a hacer en todos los lugares" y se organizó para la defensa .de 
sus conquistas. Los CDR se aglutinaron y se fortalecieron, apoyán
dose en él gran ejército que es el pueblo. Por eso se puede afirmar r- . que los imperialistas quisieron sorprendemos con . Gil'Ón, y fuimos 
nosotros, el pueblo, quien sorprendió a los imperialistas. 

· -¿ Quién no recuerda los destacamentos ·-de cetleristas vigilantes, 
alertas en las trincheras levantadas en cada cuadra, y admirarse cómo L · a tan poco tiempo de creados letfa en cada ciudadano digno esa conÍ ciencia de defender los logros de la Revolución? . 

i -'-Los Comités de Defensa posibilitaron que las masas revoluciona-
, rías contaran con una organización que les permitiera estar prepa-
i radas para conocer las formas de actuar de sus enemigos y de qué 
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forma debian combatirlos. Esto fue creando en los cederistas una · · 
conciencia de enfrentamiento. Era la misma lucha llevada a la cuadra. , . 

Las constantes agresionea del Imperialismo no le han pérmlUdo 111t 
moment.o ele tranquillda4 a nuestro pueblo ea BU &&rea de eoutrulr la 
nueva IIOCledad; dentro de est.e contexto, n..trol combaUentee, Junte .:, -
a los trabaJadol'e8 y el pueblo en pneral, han MCbazado · toilaa 181 
~es y han mostndo al mundo Ja capaclclad de un pueblo m . 
re-:o1od&L 

....;.De . aquella organización creada como complemento. para luchar 
contra los terroristas contrarrevolucionarios, para luchar contra loa 
agentes del imperialismo que trataban de obsttuccionar la producci6n, 
de saboke.r nuestras industrias; de sembrar el terror en la pob)ación, 
podemos sacar una Jección histórica, en tanto que la incorporación 
<lel pueblo a la revolución se !Jlliltiplicó; la lucha fortaleció a Ju 
masas politicas e ideológicame • .-.e; dando lugar a la CftSclón de un 
organismo de masas preparado para combatir y vencer a los enemigoe 
del pueblo. 

·-La orientación de nuestro Comandante en Jefe de crear los ~ 
mités de Defensa de la Revolución, posibilitó a las grandes maaaa 
populares poderse aglutinar en una organización que pennitíe ejer, 
cer el derecho y eJ deber de defender la patria, materialiZar de esta 
forma su disposición de luchar por las victorias alcanzadu 

,, 



,---- ____ _,_ ----·--------·,-------- ------ - - -------., -&bre estas sólidas bases se estructuró la organización cederista. : /-; IUIIMER CONftlDESO DE Los· . CDR tomándoae, en el combate diario, en un velúculo para el trabajo de ' Fftl: · · . an -- · - · ·_ · _ ~~ li ~~~~=i:n: 
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f PROYECTO DE TESIS 
! 

. e Sobre el traba jo político .. 

e ideológico, esencia de· la ·. · 
a.cción diaria y sistemática. 
de los . 

• Los COR en, '-la defensa 
_ de 1a Revolución 

' su trabajo • 

-Asl, mediante esta iniciativa del compafiero ~ ae creó un 
mecanismo de vigilancia popular, capaz de imnovili7.ar los intenbls de · 
aquellos que pretendian que regresáramos al pesado. Fueron los CDR 
quienes posibilitaron · a los trabajadores, las amas de casa, los ~ 
nos y los adolescent.es, poder combatir a la contrarrevolución en la 
esquina. la bodep, la tienda o desde su propia casa. El tRW>lo logró 
defender sus derecftos, la Revolución se consolidó. La vigilancia revo
lucionaria de los cederistu se amplió en el campo de la educación, de 

· la prewnción. Los CDR han ido profiÍridivmdo "ti trabajo Ideológico y 
poUtlco esgrimiendo el arma del convencimiento, actuando para eli
minar los factores negativos que . puedan propiciar un ambiente ade
cuado a los intentos diversionistas del enemigo. 

La vicllMda rewbulloaarla del pueblo a tnvw ele loe ODR. ' 

-En este sentido, la tesis de la Vigilancia Revolucioríaria se plan
tea, en primer· término, los fines que ésta persigue a los efectol! de 

._ prevenir, descubrir y difir.ultar las posibles actividades ~gas, con:. · 
¡ trarrevolucionarias, diversionistas, en~ y otras. Es en esencia, 
._ de una actitud vigilante del CEderiata contra todo aquello que pueda 

atentar contra el Estado Socialista y los bienes mmunes· y particu-
laftS de cada ciudadano. · 

-Por otra parte_ al abordar la vigilancia revolucionarla, la M 
de la Defensa orienta las masas cederistaá • que prolundicen en el 
dominio de los medios que puedan capacitarlas pará desarrollal', UDll 

. actitud vigilante de forma efectiva y ~ modo tal, que dé respuesta 
adecuada a métodos y manera de actuar el · enemigo. 

-En slntelis, nos planteamos cómo los CDR resultan -un -efectivo 
apoyo para los organismos estatales cuya m!JJión propia y tarea prin

, cipal, es evitar toda manifestación de actividad. delictiva o antisocial 
que afecten el ~ y las buenas relaciones de la comunidad. 

---Oeiltro de este aspecto tan importante que es la vigilaneia l1!YO- •• 
luclonaria. hemos planteado a través de nuestra. Tesis, la necesidad · 
de no debilit.ar jamás la actitud vigilante de nuestros mieinb1'os, a 
pesar de que la actividad enemiga no resulte tan directa -y eviden~ 
como en los primeros años de la ReYolución. Los cambios operados 

. por nuestros enemigoÍI son lógica comecuencia de los certeros ¡olpes ______ --=...,:__._; 

. : ¡ Cada u,u, cubrirá su .~ésto en defensa de los int~es de ·la C(!ffl.unid!id. 
;\{i~ 43 - • 
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Ellos son del destacamento 
"Mirando al Mar'\ ayudan a presef'Var las co:stas. 

1
..,_,_- que · Je ha dado nuestro pueblo. Esta lucha sostenida debe formamos 

. y' prepararnos para combatirlos en · cualquiera de ,las formas y los 
-· métodos que adopten. · · 

Estrecha vinculación . 
entre los cederistas y los órganos del MININT •. 

:~En cuanto a _ la organización de la guardia, se_ haoe especial énfa
sis en la Tesis en lo relacionado con el análisis conjunto con el 
MININT, a los efectos de poder clasificar las zonas y de esto se. derl
ven _ las .fonnes de . ha_cer la guardia -y · la metodología general pará 

_:_En la actualidad, nuestros miembros !le , educan en la utilidad Y . . aplicérsela. De manera que al diferenciar las.. zonas eil · A, B O C, ---per- __ 

vigencia del ejercicio de la vigilanciá revolucionaria, .. como actitud mite a los ~erístaa de modo sencillo, categorizar· el ¡redo de con- · 
consciente que los acompaña constantemente y . l<is hace cal)Í'ICeS de flictlvidad del área, el compomunifflto del delito y la respuesta • 
utilizarla con toda su efectividad, al·IJIÍSmo tiem-po les permite ejer- · - dar en ca& una acorde a su clasificación. ~ este ~to tan hp-

cer el derecho y el deber de defender 1a patria y ei socialismo. ' porta'1te y deci$ro para la efectividad ; de la guardia, se resalta la 

Loa deetaeamentea "Mirando al mar" - apc,ycr a Ju 1mplle Guarda 
~_._- - Front.eru del MININT eoncentriin- -au labor defemlva en protepr la 
~ lnviolabllldad de aueetra extena frollten. JIIN'flimf;, · 

COQrdinación -pie,. ·que debe existir ,entre el jefe de sector de la PNR -
y _la instancia acordada de ~ - ComltéJ de- Defensa. - · 

. -La: Tesis informa- también a los- cederlstas, de --~ -~ hv&: del 
estudio y la -aplicación de instrucciones · acerca de la . guardia; .se 
pudo llevar. a · racionallzar est.e valioio esfuerzo dé las masas: ·!As · 
condiciones 8.118llzadas permitieron la reducción de decenas de miles · 
de miembros cada noche, y ahora, un gru-po _ mucho m~ peque&>, pero " 

: ~ . organizado, mantiene nacionalmente la misma efectividad . de 
la guardia popu]ar. · · · 

-La Tellis de la Defensa no puede dejar de mencionar dentro de 
" sus aspectos relevantes, la participación de nuestros· miémbros en
r: · los Destacan:,entos- "Mirando al mar", qu~ de ima forma dll'l!Cta apo
¡,_ yan y Efltimulan . la labor de nuesqos $1)negados guardafronteras en 
¡: -- la tarea de la protección de las costas .mari_timas. La historia de. nues-
1 tros QeStacamentos nos dice cómo más de UD miembro de nuestra 

· -· 1>rga.rú%aclón ha tenido la oportunlda!l de enfrentarse .personalmente . -Lo anteriOl'.' lio ~túa que puedan haber· localidades '. donde por 

. al enemigo, o de aquellos que a través de su actitud vigilante haJ! condiciones o c:aracteristlcas particulares, deba regret'l8l'1le a las fór. · 
., _ . · detectado una posible · infil~clón ó .han · partlclpadó en __ la -captura ·· mas _ primltiVII$ de la guardia a nhtel de cµadra. En este sentido, . ae . 

de espias venidos del exterior. · · · · orienta por nuestra organización tratar de que esto suceda · 1o menos · 
. poan,ie . y el éederista . pueda siempre ~cumplir con sus deberes . ti.fec. 

, -como parte de la preparación del pueblo -en cooperación con las tando lo IDélXl8 posible el descanso y la capacidad labomI de los h<m· · -

·: - fuerzas Guarda Fronteras, se ha trabajado · para que los miembros . bNl! y mujeres. que. Jll terminar su guardia, se . incorporan a ~ . 1'1-

~ · de los destacamentt>s reciban charlas, conferencias, les-sean impartidos pectlvos centros· de producción. _ Coileluye este aspecto .. de 'le: ;gúardüt" 

'¡ cursos para hacer mucho más efectiva y organliáda la labol' de nues- . . popular, exhortando a los cederistas a ser. atentos vigilantes de cual~ 

tros cederi,stas y en general del pueblo en esta trinéhera tan importante, quier in<>per¡uicla que perciban · en el mecanismo establecido para. _la: 
vigilaÍlciá · popular. Nuestros miembros serán fwmte : de sugerencias. 

La panlt,, popular cederiata COlllllAe, como .._. eoaocemoe. en ~roa <le las mejores medidas para proteger . los bienes del pueblo 

la 'Vig:Uaada ejercida por hombres y ~uJene-y -ae .IIIMN'lallza en-- el ·en .la comunidad. · · 
cederlsta que ~ el suelo del obrero, del campealao, dé la famDla 
trabajBdora y _p~ los blmee de ·la póblad6li. La fonnacl6n patrl6tleo-mWtar. _ ·-· .. · 

r ... · . ..:...:É:ate .aspecto tan caracteristico "de n~ trabajo, lo abordamos . .:.....& oeste tema tan iuqx>rta,nte, nos planteamQÍ ~ ]a defensa 
f ¿_ ep la Tesis- de la Defensa en tres ~ p~: un ·primer_ · - de la· patria no sólo es el con~to de medidas de fndole militar· o de· . 

f;_ .:. ·espectQ que plantea la definición de 1a tarea como tal, otro que plan- • vigllancla sino necesariamente _esto debe estar acompañado de la cmi-

: ·es decir, ·a oo agotar .fumas ~ DO neeesarias.: _- . - _:_;Para la educación de n~~ ~o tiene ~ oonnotacl6Ú,- "1 -~ .-

~ : --- ~Al '~hlr de la guardia popular, estamos obligados a resaltar acentuar su conciencia de lós vJ}ores ,derivados ;deÍ ~-~ · · 

1
. '···tea . la calidad y le._ orgm:d7.aci6n. y · otro dirigido a la racionalizacion, pr,imsión . de· Jo que ella signifi~. . . . . 

•- · ei esfuerzo-.de ·nuestros "inieinbi:oj en la de- _fensa_ · d~ · 1a patria. ?4i_l~ ·la · historia de _ nuestras glori~ -Fue~ ~: · · 
. de- cederlstas se levantan ~ a DOche para cµbrir Joa puestos .en 
· · defensa de los intereses de la comtuiidad, protegér bienes taI1 comupes - -La Tesis define cómo)os CI,>R y el puebÍo unlf9rmadó tienen -~tfe· 

r . a; todos_ ~ mi drculo infantil, una ~ o Wl comen:io, por men- sus . objetlvoe principales elevar el sentimiento .. patriótico militar, Jo;. 

.,, -. c:ionar solo alglmos._ F.ste esfuel'7.o encierra en si mismo la voluntad lP'llndo: que cada miembro de la comunidad sienta. el orgu}Ío. y el 

:'\ consciente y resuelta· de nuestro pueblo de defender su RevolucúSn. honor de servir- en · Jas filas de nuestras instituciones armadas. _:· 
-, 
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-A tenor de lo anterior, proyectamos nuestro. trabajo ~ - en 
el papel formativo de la familia, iml>regnado del conodmi4!!111o, 4e la 
historia y el e.mor a las tradiciones . de lucha, pues lógicamen~ esto 
Influye en la fonnación de hábitos, actitudes y conductas que propi,. 
cien la participación del combatiente en BUS deberes militares. 

---Otro aspecto de gran 'relevancia, es el de las relaciones de nues
tms cederistu con las Unldadea llfilltares enclavadas en las proximi
dades de ha · local~. debemoa trabajar en el sentido de propiciar 
actividades que contribuyan al acercamiento del pueblo a sus . com
batient.es, y reafirmar la profundidad de la conciencia patriótico-mili· 
1ar de la .población, y lograr que constantemente el ~ eat.é inti
mamente ligado al pueblo por el cual se prepara y combate. · 

~ Tesis insiste con toda su fuerza en la importancia de aumentar · 
la labor po.litica del CDR con los reseivistas, valorando su participa
ción en operaciones de entrenamiento, de igual modo 1& hace espec1al 
énlesis en las actividades de los CDR como estimulo a 1ol miembros 
del MININT y de las Fuerzas Armadas que ~ órdenes como 
vanguardias 'o se destaquen de una u otra forma. La comunidad debe 
eonocer y reconocer estas ~vidades de nueetros combatien• 

-El .trabe.jo patriótico · militar de nuestra organización va dirigido · 
· también a los . pre-reclut.as, ee decir, a quienes no ~ sido llainadoll 
al Servicio Militar Activo, pero tietleD corno deber fundamental pre
perarie para su futuro ingreso a las FAR_y donde la familia y la, 
comunidad ~ jugar un papel destacado en su formación inicial 
y ·en la preparación que debe hacer para su futuro ingreso. 

-ni IIUIDll, la Tesis de la Defensa. vista desde el ángulo patriótiCQ 
militar, trata de fortalecer los · vinculoa del puebló con los comba, 
tientes de las Fuerzas Armadas y el MININT, profundizar en el ca
rlfio y respeto que sienten ·1as masas populares sus combatientes y 
elevar .en el pueblo revolucionario el conocimiento y vigencia de las 
tradiclones patriótico-militares de nuestra patria. 

La clefeaM de Ja Bewlad6a DO ll6lo flle -- ele &Jft', N ele boJ' 
y lo ~ mlea.~ mata el meml&'o lmperlailsta. Como llecla el com
pafter'o Jl1del CURO en el Informe eeninl del l'Jtmer OoDgr-. del 
Par1ldo ComunlMa ele .Cuba: "mieaíl'N eústa el lmpenlllano. el Par
llclD, el.Eltado y el puel>lo les JINllt;:adn a lo8 ~ ele la 4eleua 
I& ~ &~U. La guardta. revoludonarla DO le dellcldñri ,.. 
m'8. La historia ·emefta - deioviada elocuead.a que loa ~ olvl• 
clan este prlndplo JlO IIObrevlven al error". 

-Lfl historia de la defensa de la Revolución está ligada · a la de 
los COR, y la lústoria de los COR estA. ligada a la de sua Jidembl"OII, 
de esta forma la Tesis de la Defensa trata de recoger esa historla 
donde los cederistas tienen una participación activa, porque fueron 
ellos quienes la hlcM!ton y están llamados a aportar alrededor de ella. 
Por eso, la Tesis seguramente será muy debatida y enriquecida con 
las sugerencias que se bagan. . 

-Nuestro& miembros poseen una alta comprensión de la importan. 
cia que tienen sus actividades de la defensa de la patria, por eeo se 
preocupan por proteger cada conquista, cada derecho, cada bien del 
pueblo trabajador; se sienten responsables y parte indisoluble de . las 
fuerzas e institucionés de la · Revolución y el Socialismo. 

-Grande ha sido el aporte c:ederista -dé todos estos años de lucha 
revolucionarla en la defensa de la patria, por eso, cercano ya a nuee
tro Primer Con¡reso, reconocemos el arduo trabajo de los miembros 
de nuestra organizáción y las enormes tareas rieallzadas, 188 cuales 
han sido parte imwrtante en . la lucha enfrentada por el pueblo con-

. tra IU8 enemigos. ¡Nuestro justo reconocimiento a los cederistas que · 
en· muchas ocasiooes han posibilitado a los ói;ganos encargados de la 
Seguridad y el Orden Interior, descubrir a los enemigos del pueblo! 

Nota: Los párrafos subrayados fonnan parte de la Tesis "Los CDR · 
· en la defensa de la Revolución": · 
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DISCURSO DEL TENIENTE: CORONEL .MENGISTU HAILE MARIAM. 
PRESIDENTE DE ETIOPIA,CON MOTIVO DE tA VISITA DEL COMANDANTE • 

FIDEL CASTRO. 1PRIMER SECRETARIO DEL. ce DEL PCC y :PRESIDENTE .. 
. . ·DEL .CONSEJO DE ESTADO A DICHÓ_ PAi$·_ 

. ''EL VALIENTE -PUEBLO ETIOPE -QUE,: AL .IGIJAL:·~-, 
, Q·UE EL DE CUBA,- -PR-OCLAMA LA CONSIG·NA -

DE: '.'P~TRIA REVOLUCIONARIA O. MU·ER.T·E,,, 
COMPRENDE BIEN· QUE NO SE ENCUENTIJA . . 
SOLO EN · EL PLANO . INTERNACIO"AL''_ 

Camarada Fidel Castro: 

Cani,aradas .e invitados: 

·- "EN µti nombre, en el de mu coJegu y en el de las .ániplias másal 
. . del pueblo etiope, deseo expresar mi profunda . alegria . por la 

Presencia entre ·. nosotroa en ~te histQrico dia del ~ante Fidel · 
- . Castro, . el ~gran Ji()er revolucionario de la heroica Cuba. . 

''La naturaleza hiát6rica de la visii. que_ el gran llder cubano Fidel 
castro ha realizado a la •Etlopfa revolucionaria DO IIÍe limita solameQte . 
a 1oe pueblos de Cuba y _Etiopta.· F.a un ·capifulo . !le la historia' que 
tiene un gra¡¡ significad() para el · m:imclo en .·gl!Dfflll y .para los pueblos_. 
oprimidos de América Latina, Asia ·y Africa en particular. · · ·· .. 

. . "La valerosa -y heroica · Cuba es un. pa1s que se ba liberado de la 
· esclavitud; ha obtenido la U~tad .y av.~do hacia el socialismo en 

• las mismas narices del imperialismo. Todos aquellos que hoy dfa en 
el mundo ae levantan é:ontra · el bárbaro imperialismo y luchan por una 
vida digna y libre se sienten especialmente orgullosos. de ·la Cuba so
cialista. Si . miraJi hada atrás y examinan el camino que este pequefto 

· pais ha recorrido ~ . derrotar y frustrar al enemigo imperialista y 
· · construir el · socialismo, estos .· pueblos pueden derivar una gran · canti-

dad de lecciones · que serin de importancia ejemplar para sus propias I 

luchas. , · · 
.. · ºCamarada Fidel. Castro: ' . . . . 

.. "Una verdad que la hlsto~ sieinpre:re(lejará es que CUba -ha logra-_ .· 
do alcanzar este alto nivel de victorias revolucionarias- que ahclra . · 
disfruta precisamente porque ha tenido el' pri'lilegio de contar con 1111 : . ; 
llder decidido; dedicado y · visionario como usted • . Bajo · su decidida f ... 
certera dirigencla el pueblo cubano ha ~ innumerables -. sacn, · · 
fiCios para C'Olllltruir una ntNMI . vil:14. Al propio tiempo se · ha mto, .· 
reeompensado to11 muehaa ~ · · · ·· ···· .. .· 
. "Hace. veinte aftos Cuba era un pafs bajo el dominio .colonial ~ .·. 

l1!Ctc) norteamerieano: un pafs que süfria la angustia del deshonor, la 
pobreza y -la . ignorancia. El .púel)Jo cubano, que . !!'DtobCes avanzaba 
portando en alto .la bandera de _lucha de JOlé Martf, y otros, encontró. 
una nueva ·fuerza de vanguardia·,y un nuevo.frente-en l_a i'ebellón del _ 
26 de julio . que fue en~ · y dirigida: por·. usted. · La rebelión ·.· 

· armada del 26 de julio logró llevar al pueblp cubano hacia 11!- 'victoria · · 
-después · que muchos réVolucio~ ~ubieron sacrificado sus · vtdail- · 
parque contaba con su decidida 'direcci6n: AünQÜe en el transcurso de . 
~a lucha y el ataque a la · foJ;t:ale-za militar del Moneada. perdió a 
muchos de sus compafíel'ÓII de lucha- y us~ ·mimio fue capturado,. la· .: · 

El Comandante : - ----- -·--- ------ --··:.· ·-·-··-· · .-
en Jefe ' 

. Fidel Castro; 

1 .· .· •• 

P-residente del 
· C01t8ejo de Estado 11 
. del C<>11.Bejo 

de Ministros, · durante 
-la re.unió-n que 

aoatuviera 
con 'M engistu Jlaile 
Mariam, Presidente ; · · 

de Etiop(a, con 
motivo de la 

·tiaita. a e,te paú. 
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. · .. direcclón; · N<> 'o1,stante;: en . respuesta a .la ~bilidad histórica 
¡-_ que léS .ha áidcH:onfiada, los militares etiopes ert~bezaron la .Juchá 
!. . con gran cuidado y habilidad asf como .dedicación .y determinación y, ·· 

como-~tado de ·ello, -hoy diá ~ ve _justamen~ ·a li~ revolu- e· 
·· ' 1 ción como ganadora de· numerosas victoria& · · . · . . 

.-.. . ''.Al .devolverle la tierra al agricultor, la revolución ha -emancipado 

El alwazo de bienvenida a nuestro Comandante en Jefe 
. por el cotonel Mengistu Haile Mariam 

a su llegada a Etiopi,a. 

. firme postura adoptada por usted en el juicio que el gobie~ ~co · 
de Batista le. siguió es de tal. lndole que todos los revoluc1onar1os del 
mundo la deben recordar ~ orgullo hasta esto.. dlas. La declaración 
que formUló al ser sentenciallo a muchos años de cárcel en la que 

· explicó que el veredicto de los opresores no atemorizarla a los veroa
deros .revolucionarios: ccoQdenadme, no importa, la historia me absol
verú, testimoniará para siempre su sabidurla y grandeza, 

"Cámarada Fidel Castro: 
''Como usted lo pronosticó, la historia demostró su · exactitu4. Bajo · 

su firme dirección · el pueblo cubano que se habia levantado: contra 
el imperialismo y ~us cómplices, ha áplastado a . sus enemi~. IncluSQ 

. después qúe el gobierno revolucionario habia tomado las nendas_ del 
Poder, .no hubo método que no intentaran los imperialistas con ~tas 
a destruir a la joven .revolución. Los imperialistas utilizaron asesinos 
· a sueldo para sembrar el terror entre los revolucionarios. Dirigieron 
el · ásesinato de revolutjonarios, la quema de cosechas agrlcolas y dés
truyeron e incendJaron fábricas · utilizando explosivos. El imperialismo 
declaró un boicoteo económico contra 'Cuba, y para aislarla y de esa 
· manera . hacerla un blanco más fácil para: los ataques, expulsó a ese 
pala de· la Organización de. Estados Americanos. . .· 
· "Sin. embargo, • lejos . de detenerla, todo estó, ' .de liecho, ayudó a 
hacer avanzar la lucha del pueblo ~- Al· peTPet~· el más desafor
tunado de todóa es~ actós, el imperialisl:nQ lanzó la agresión directa de 
la Bahia de Cochinos. Aparte de resultar una dem>ta total y la peor 
desgrada para el iin~. esta acción ~ modo alguno .hizo 

· retornar al puebló cubano a lill -estado de servilismo. · 
"Camarada · Fidel · Castro: · 

· ''La historia · de la lucha del heroico pueblo de Cuba y de sus llde
. res revolucionarios "tiene un elevado -valor ejemplificante para nuestro 
pais, que. actualmente lucha por · estab~ firmemente la dirección · 

¡ de su. -prop¡a revolución. · . · · · · · . . · 

1 · · . nización polltica _que pueda darle a . la lucha un sentido definido de 

a millones de campesinos del yugo feudal A través de la nacionaliza~ 
ción de los principales medios de producción y distribución liberó a · 
la economla de la explotación imperialista. También . colocó bajo con
trol estatal la tierra urbana y las viviendas no habitadaS por sus pro-

. pietarios. Al declarar que el marxismo-leninismo es la ideologia rec- . 
tora, ha elaborado el programa de la. RevolÜclón Democrática Nado- , . 
nal. Al enviar a las áreas rurales a la juventud etiope, a los maestros ·. 

· y militares ha logrado establecer 23 mil · asociaciones de campesinos 
políticamente conscientes. Al rechazar. las antiguas,. regulaciones opre
sivas y proclaIJlar ·en su lugar . la nueva ley ~olucionaria, . ha creado 
a la All-Ethiopian Trade. Union (AETU) . •. Mientras tanto, en las 

. ciudad~. las amplias masas Se está?! -organizando' y luchando para . · 
.construir un _nuevo tipo de vida. Sobre todo, .en · 1as ireaa rurales, 
los centros urbanos y en las fábricas las amplias masas están en 
proceso de dotarse de armas para defender los logros de la revolución 
frente a los reaccionarios annados y anotarse otras victorias. 

"Al confonnar .éstos y otros logros importantes. de la- revolución, 
la lucha . de , Etiopia nos recuerd.a la situación existente durante los 
primeros ·años de la Cuba revolucionaria. Las campañas de terror de 
los reaccionarios, el sabotaje económico de los Üllperialistas, la. inter- . 
ferencia y bloqueo de las fuerzas reaccionarias mundiales, y las inmen
sas clllJll)l1iías de propaganda libradas poi el imperialismo para que 
las masas oprimida.c; del mundo pensaran negativam~te sobre nuestra 
.revolución no constituyen un fenómeno nuevo. Enfrentando todo esto 
con patriotismo, el pueblo cubano le propinó un golpe decisi~,9 al 
imperialismo y triunfó. No existe contradicción en el · hecho de que 

. el pueblo oprimido de Etiopla reciba lecciones de la historia y la lucha 
· revolucionaria· del pueblo cubano y sus 1lderes para avanzar y anotar.- · 
se nuevas víctorlas. . · · . . ,. 

"Cainanlda Fidel Castro: · .. 
"La. presencia entre nostros de un revolucimµ¡rio ilustre como usted 

es un testimonio obvio de que nuestra revolución no pueda estar di*>
clada de la lucha mundial .de las masas oprimidas. Sin duda, su actual 
visita le permitirá al pueblo etiope conocer_ y comprender más acerca 
del pueblo amigo de Cuba y extraer muchas lecciones de su lucha. . 

''Las masas. oprimidas de Etiopía están conscientes de su compromi
so y preocupación por la lucha no sólo del pueblo cubano, sino tatn
bi~ de los .pueblos de Asia, Africa y América Latina en su conjunto. 
Por ello, resultaria dificil expresa, en -palabras -el alcance de nuestra 

· _alegria y el apoyo moral que obtenemos duraJ!te esta lucha intensa, 
de la visita · a· nuestro pals de un gran revolucionario de nuestros tiem-
pos como usted. . · . . . . 

"En este momento las fuerzas imperialistas y reaccionarias · están 
coordinando sus esfuerzos para subvertir nuestra revolución y que- · 
brantar la unidad de nuestra patria. Sin. embargo, él valiente pueblo 
etiope que, al igual que el de Cuba, proclama la consigna de: «Patria . 
revolücionaria o muerte>, comprende bien que no se encuentra sólo 
en el plano internacional. Su ·· visita aqul confirma este importante . · 
hecho. . . 

. "Por eso las maquinaciones de los imperialistas no · pueden atemo-
rizar al valeroso y revolucionario pueblo de Etiopia. Mientras prosiga 
con su lUcha organÍ7.llda y ármada, y mientras goce del apoyo de 
todos los revolucionarios del mundo, está totalmente ~nfiado en 
vencer a sus enemigos y emanciparse, La historia del tritJD,fo .de la 
Cuba revolucionaria ofrece una evidencia sólida del hecho de que 
el iqiperialismo con independencia de cuán ·poderoso pretende ser . 
y a pesar de su postura fascista, en modo alguno puede hacerie frente · 
a un pueblo que · lQ combate con determinación. 

"Cama.rada Fidel Castro: 
"Desearla trasmitirle mi ferviente deseo de que . la unidad revolu

cionaria de los ·pueblos cubano y etiope, fortalecida hoy por su .visita 
aqul, dé frutos · y establezca un ejemplo ideal para el internacionalis- · .. 
mo proletario. La lucha por la unidad de los dos pueblos revolucio
narios contribuirá significativamente al éxito de la . lucha de los 
pueblos oprimidos 'del mundo, a la democracia, la pa2, y el SQCialis- ·' 
mo. También acortará en la misma medida la vida del desacredita
do y fascista imperialismo. Enaltecerá: la emancipaci~ . de los pue
blos oprimidos y acelerará el avan~ del socialismo y el comunismo. 

"Camaradas e invitados: · 
"Finahnente, pido que brindemo.. por el camarada Fidel Castro, 

PI:esidenfe del. Consejo de Estado y Presidente del Consejo de Minia-. 
-tros de la República de · Cuba, por los otros camaradas cubanos que . 
se encuentran aqúí junto a nosotros, por . el Partido Comunista de 
Cuba, por el pueblo y goljterno -cubanos, por la amistad de los pue
blos cubáno y etíope, por el internacionalismo , prolétario y por la 
~ictoria de .los pueblos oprimidos del · mundo. 

"¡F1orezca la unidad de los pueblos revolucionarios de Cuba 1 
Etiopía! 

"¡F1orezca ef' movimiento proletario internacional! 
"¡Mt1era _e1 imperialismo! . . 
"¡-Victoria ·para ·los. pueblos oprimidos_ del ·mundo!" 

· (Publicado ~n The Etldoplan Berald, 17--3-TT) 

• Central de los sindicatos de todo el pais. . 
''La· revolución etiope, que surgió en febrero de 1974, no tiene un 

'1 • ~do de vanguardia de la clase trabajadora hl · ninguna . otra orga-
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"La caña verde, ux logro de la pro

,, - 'vincia", afirma Luis Solenzal, jefe del• 
sector azucarero en la provincia. de 

Sancti Spíritus. -

PRIMERO SE 
HABLO CON 

L VIS Sote~ jefe del sector azucarero en 
la provincia de Sancti Spfritus, quien dijo, 

con visible optimismo,-lo siguiente: 

- -e&. la zafra pasada quemamos el 80% de 
la caila; en ésta, el 32%; para la próxima erra
dicaremos la quema. Ello implicará, en nues
tras <:9ndiciones, más producción caftera. Ya 
en este momento, la cosecha . con cafta verde 
constituye un logro de la provincia. 

-Y en este momento, ¿cómo' andan? 

Antes de penetrar en el ndcleo de la pre
gunta, Solenzal adelanta una introducción. Hu
bo sus dificultades al inicio sobre todo en los · 
ingenios de la cost,a norte -que arrancaron con 

\ · bastante atraso por . causa de 1a · lluvia. Para 
¡ enfrentar esta situación e incrementar el abas

tecimiento de cafta a 1()5 centrales;' se moviliza
. ron 3 00() macl!.eteros durante el mes de enero. 

_;Entonces -apunta- el jefe azucarero spi
rituano-, se moUa al 73 por ciento de la po
tencial; en este momento se · muele al 85 por 
ciento. Comparado con la zafra anterior, se 
muele más; el recobrado es superior en más de 
uno entero; · y las productividades de nuestras 
fuerzas de corte, alza y tiro son buenas. Ciér
tamente, cortamos 31 arrobas menos que en 
1976, pero entonces se quemaba el 80% de la 
cafta. 

-:1.Y por qué el EJT, con el mismo sistema · 
de cosecha, aventaja tanto a las demás fuer
zas? ¿Por qué corta 61 arrobas mú, por hom
bre, que · en la zafra pasada? 

· -Porque tiene lll1 trabajo muy profundo en 
organi7.ación y disciplina. asl . como ha logrado 
enraizar la emulación entre sus unidades. 

. . 
-¿Y las combinadas? 

-Prómedian a 8 213 arrobas por máquina, 
o sea, no logramos la productividad propuesta 
de 10000 arrobas • .En ello han incidido diver-
sos · factores. · 

De la verdadera fábrica de amcar (el campq) 
se pasa a la encargada de extraerla (la indui-
tria). ~ . •, 

:._como ya apuntamos,· hay un mejor tra
bajo en los indicadores fundamentales de la 
eficiencia industrial; pero en el petróleo esta
mos por encima de la norma, con dos ingenios 
muy consumidores: "Ramón Ponciano" y ."Si
món Bolívar''. No obstante, tenemos el p~p6-
sito de cerrar la zafra dentr:o de la norma asig
nada (1,90 galones por t de e.ah_ molida). 

..:.Por sue~, --"Uruguay" , y "Mélanio Her
nández" no fueron afectados por la lluvia, y 
cumplen sus rendimientos planificada,,. Esto es · 
importante, ya que son los centrales más gran
des de la provincia. Hay que destacar también 
el buen trabai_o del "Benito Juárez'', donde . 
existe un alto grado de mecanlzación .caAera. 

.. 
COMIENZA LA 
TRAVESIA 

• 

IMPOSmLE Ir a Sancti Spiritus y no_ ir 
al "Uruguay", el central de mayor · capa-· 

ciclad instalada en la provincia, que en esta 
7.8fra, · comparada con la '"lnterior, muele me-, 
110!!,-recobra más azúcar, pierde mAs tiempo 
y consume mAs petróleo. -

En el "Uruguay" se habl6 con el jefe del 
sector de zafra, el admima~dor de la fábri-

ca y el director de la empresa caflle,ra. Todos 
puntualizaron que se cumplen, hasta el mo
mento, las cifres previstas en el plan del 77, 
pero no soslayaron, en lo más minlmo, el com
portamiento inferior de este año. 

Hay mermas en la productividad del corte . 
manUal y mecanizado; es cierto que lis mo
chas y las combinadas cosechan ahora un 
41 % más de caña verde que el año pasado, 
pero es sintomático que los combatientes del 
EJT (menos experimentados, con un prome
dio de edad de 18 a 21 años y con el mismo 
sistema de cosecha) promedien ah9ra 67 arro
bas más .que en el 76, cuando se cortaba el 
89% de la caiía quemada. Afortunadamente, 
el Ejército Juvenil del Trabajo representa ca
si el 30% de la fue-rza de corte manUal que 
abastece al "Uruguay", el cual, empero, no 
ha recibido -un suministro estable de mate-
ria prima. Por otra parte, un contingente de · /; 
apoyó, integrado por más de 600 macheteroa, -
permanecerá en los campos hasta la temu- • 
nación de la zafra. 

A los enviados de BOHEMIA les ha llama
ao la ;atención el notable comportamiento 
del central-refineria "Ramón Ponciano", a pe
sar de la anarquia tecnológica con que fue di
señado por su . antiguo dueño capitalista. 

F.ste año, le campafia de refino marcha sa
tisfactoriamente en casi todos los indicado- , 
res. sin problemas de peso hasta el momen
to. · "Los problemas son otros", aseveró Fa
riñas, el jefe del sector de zafra, y los enu
meró enseguida: 

-Lluvia considerable desde noviembre has
ta los priméros dias de enero, con sus Ine
vitables afectacibnes en el ciclo corte, alza, 
tiro, molida, asi como en el rendimiento. 

_ -La principal y mAs productiva fuerza , 
abastecedora, los granjeros del F.scambray, 
.se quedó en las otras provincias villareñas, 
como resultado'de la. nueva división politico
adminlstrativa. 

-:-Húbo que moler, al inicio, 3 000 009 de 
aftobas de i?aiía quedada de la BarbadolJ 4362, 
vmec,ad no · recomendat!a, precisamente, pa. 
ra moler como caña quedada. : . 

PQr supuesto, se tomaron medidas; espe
, ciahnente en el corte, dónde se incorporaron 
fuerzas permanentes . de apoyo, y ya, a par. 
tir dé la segunda quincena de enero, se ha 

. , 

Frente a los · gráficos de la. eficiencia 
en el "Melanio Hernández". ¿Qué 

Búcede con el petr6leo t 

¡ • 

f 
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EN CUBA · 

Junto a la nueva batería de centrífu~ 
gas, con el jefe de zafra y el segundo 
ridministra~r del "Ramón PonMno". 

e.rtabilizado bastante el abastecimiento de ce-
-ña a .la fábrica. ~to, -v-ale .subrayulo, .ha· re
querido un esfuerzo nada desdeñable. En las 
áffilS del "Ramón Ponciano", el sistema de 
COlleCha q único: normas técnicas en caña 

· verde y quemada, pues no hay combinadas ni 
centros de acopio .. Fariña& dijo que en la pró
xima zafra contarán . con un centro de acoplo 
.y con el prlmer parque de combinadas, un .. 
parque muy . reducido, por cierto, dada la 
abundancia de . terrenos quebrados. 

--Compartimos los criterios, aunqúe no ma
nejamos la técnica --OPinión. del sécretario 

. general . de la sección sinc'ical. 
/ ' 

Todas las opiniones van a remolque, menos 
la del secretario general del núcleo del Par
tido, quien observa atentamente el conv~
torio. · Al fin se dec_ide: _ 

-Yo· me ar.uerdo que antiguaincnte trabas 
jábamos con una caldera 1)1ll'!ldl'I., y l~ su~ 
ministrábamos vapor a la destileria. · Ahora 
trabajamos con las cinco calderas, no le da-· 

· mos vapor a la destileria, que es indepen
diente; y no 1)0demos mantener la presiólJ,. 

, Debemos decir .que,· en · nuestro caso, no· se 
ha d~ll1'nlina® la causa del _consumo; aunque · 
si debe decµ'se que a.qui nadie duerme .trim- · 
quilo con el problema del . petrólco, 

BOLAI\IOS, 
INNOVADOR A LOS 72 "Melanio Hemández'' es el segundo ingenio, 

por su capacidad instalada, de Sancti Splri
tus, y el de más ftlta · efi~11cia. Fue real• 
mente critico en la campaña pasada, pero en 

. ésta mantiene, hasta el presente, un buen CUANDO sé hace el recuento· de los factores 
· ritmo. Por ejemplo, mude al 83% ~e la po. , qµe influyen en el alto índice de eficiencia 

tencial (77% en 1976). y acumula \In reco- del central "14 de Julio" en la provincia de 

-M.óntar y adaptar el cilindro y maquinar 
las piezas, lo hicimos.· Después vino lo bueno; 
¿funciona o no funciona? ¿Resiste o no resiste? 

La respuesta l!I! el tiempo de trabajo; la se- · 
guridad de las máquinas 4 y 5 en la actual 
molienda. Y la decisión de los trabajadores del 
"14 de Julio", al bautizar el cilindro con el ' 
apellido del viejo azucarero. · 

• PEDRO.DE LA HOZ 

INDICES NACIONALES 
HASTA MARZO 31 

Eilpartaco 

. Recobrado . 

90,90 o/t>-
89,65 
89,59 

Carlos . -Caraballo · 
14 de Julio 
México 
Pablo Noriega 
Ciudad Can,cás 
Amistad con los 
Pueblos 
Pepito Tey 
lro. de Mayo 
Vaquerito 

8$1,28 
89,23 
89,15 

89,05 
89,00 
88,91 
88,79 

PERDIDA EN MIELES 
(casa de caldera) 

Amistad con los 
Pueblos 
Espartaco 
México 
Marta Abreu 

· Pablo Noriega 
Héctt>r Molina 
Benito Juárez 

. Elpidio Gómez 
· Carlos Cara:ballo 

Ciudad Caracas · 

4,36 % 
4;68 
4,69 
4,98 
5,1!$ , 
5,15 
5,27 
5,32 
-s;38 
5,45 

PERDIDAS EN BAGAZO · 
(planta moledora) 

lro. de Mayo 
PepitoTey 
Espartaco 
Obdulio · Morales 
-Ranulfo Leyva 
Australia 
Aracelio Iglesias 
14 de Julio 
Carlos Caraballo 
Antonio Sánchez 

3,03 % 
3,24 · 
3,43 
3,44 
3,45 
3,56 
3,60 
3,60 
3,67 
3,69 

· Cienfuegos 
Villa Clara 
Cienfuegos 
Matanzas 
.La Habana 
Cienfuegos · 

La Habana · 
'Cienfuegos 
Cienfuegos 
Villa Clara 

La Habana . 
Cienfuegos 
Matanzas 
Cienfuegos 

. Habana. 
Habana 
Villa Clara 
Cienfuegos 
Villa Clara 
Cienfuegos 

Cienfuegos 
Cienfuegos 
Cienfuegos 
S. Spiritus 
Granina 
Matan.zas 
S. Spiritus 

· Cienfuegos 
Villa Clara 
Cienfuegos 

brado de 87,83 (en el 76 fue de 85,85). f . Cienfuegos, no se puede' olvidar un nombre: 
El panorama es positivo, en sentido g:f .e- · Justo Bolafios. CONSUMO DE 

ral Fiero a "Melanio Hernández" tambié se Son 62 afios de Iídiar con la producción azu- PE'.,l'BOLEO 
fue para ver el consumo de combustible adi- carera, desde cargador ·de·muestras en ·el cen-
cional, porque en esta fábrica el indice de tral "Caracas", de Santa Isabel de las Lajas, (entre 105 que consmnen) 
consumo se mantuvo, hasta 1968, inclusive, a los 10 afios, hasta las últimas 36 campañas galones por tonelada de caña 
por debajo de un galón de, petróleo por t de como maquinista en la fábrica donde se le en-
caña molida, para subir ,después en más de cuentra hoy, con la mirada atenta. Paquito Rosales 0,02 Santiago 
1,2 y 3 galones, hasta . el .presente. · ¿Y por qué tanto relieve a su nonibre· en la 10 de Octubre 0;03 Villa Clara 

.. +Por qué este incremento ·negativo? batalla por la eficiencia? t:,trt!s Bergnes gii ~~ 
Para enfrentar esta interrogante se reunie- -Antes de comenzar la zafra -explica el Antonio Guiteras 0,23 Las Tunas 

ron con los enviados · de BOHEMIA · todos los viejo azucarero-, el cilindro que mueve las Pepito Tey 0,34 Cienfuegos 
factores interesados, incluyendo la agricu]tu- máquinas 4 y 5 se partió. Quedaban pocos dias Patria o Muerte 0,35 Ciego de Avila 
ra, el Partido, ·y la sección sindical. y no podíamos atrasar el programa agroindus- Harlem 0,36 Pinar del Rio 

Y ltaron l , ··-"" tria!. ¿Y si le ponem()S el cilindro Murray, cla- Humberto Alvarez 0,44 Matanzas 
· se 80 os cn ..... ,os: fo está, rectificándolo?, pensé yo. Pero enton- Nicaragua 0,45 Holguin 

-Cuando e,l ingenio muela sistemtticamen- ces en> necesario adaptar y fabricar las pieu.s ;:,¡,, 
te la norma o por encima de la' norma, al· regulauoras, lo mismo que el sistema de aco- · -, 
canzari, . au punto de balance energético. plamiento- y las gufas ·delanteras. Realizadores: ANDRES RODRIGUfZ y ·f; 

~Influye · el exceso de preparación de la Bolattos ~bajó contn reloj; contra su edad, JUAN COLLAR FRAGUfU (RedodoresJ . , •L ·
1
, 

caña, pues el bagazo llega a los hornos he- que ya los afios son muchos para estar horas ÍÍ\ 
cho un polvillo y no conibustiona bien. y horas de nervios y agitación. ENRIQUE u.ANOS (Repor,ero GróflcoJ , -: e 

------------------------------------ .:{ij 
ff ~ 



•DIA DELf 
-

PRESIDIO RAUL LA CEREMÓNIA MILITAR, EN EL POLIGONO DE LA FO~~~ 

ET, General de Ejército Raúl Castro, segundo 
secretario del Comité Central del Partido 

y ministro de las FAR, presidió la re~ mi- . 
litar y ceremonla de ascenso a oficiales y sub
oficiales de cientos de reservistas de la región 

· occidental del país, efectuada en la capital con 
motivo del Día del MiliciJno. 

Presidieron además el acto Armarido Hart, 
miembro del Buró Polftico . del Partido; el Ge
neral de División Senén . Casas Regueiro, Vice
ministro Primero, Jefe del Estado Mayor Ge
neral de las FAR; otros miembros del Comité 
Central; jefes y oficiales de las FAR y el Mi
nisterio del Interior, asf como representantes 
de las organizaciones políticas y de masas. 

. El General de División Pedro García Pelá~ 
miembro del · Comité Central y Jete del Ejér
cito Central, al hacer el resumen seftaló que la 
entrega de armas al puebl9 y su preparación 
militar fue un acto revolucionado consecuente 
con la pol!tica de la Dirección del país, y el 
proceso de transformaciones ocurridas a partir 
de 1959. 
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La derrota imperialista de Playa Girón 
-añadió- se inscrij,e entre las más hermosas 
tradiciones de lucha de la clase obrera cubana. 
Expresó que en el 16 aniversario de la procla
mación del carácter socialista de la Revolu
ción, nuestro pueblo es más revolucionario e 
internacionalista, y recordó que una buena 
pa.rte de los cubanos que combatieron junto al 
MPLA en Angola son reservistas. 

También usó de la palabra Roberto Veiga, 
miembro del Comité Central del, Partido y Se
cretario General de la CTC, quien felicitó a los · 
ascendidos y sefta!ó que esos grados significan 

. al mimio tiempo que un honor un mayor com
promiso en la defensa de la Revolución Socia, 
lista . 

Dije que entre .Jas tarea& inmediatas. de la 
clase obrera esté · relevar eficientemente a los 
trabajadores movilizados, así como elevar el 
ahorro · y la eficiencia económica en saludo 
adem4s al 60 aniversario de la gloriosa Revo
lución de Octubre. 

.. ,. 
----·--------·------~------
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La ~remonia se inició con el toque de atlen-. 
dan todos ejecutado por la Banda de Mllsica 
de las Milicias Nacionales Revolucionarias, y 
posteriormente el jefe de las tropas, Teniente 
·eoronel Hermes Matas Colombo, rindió el parte . 
al oficial revistador, General de Brigada Carlos 
Femández Godín, . quienes juntos inspecciona
ron las tropas. 

La retrasmisión de las palabras de Fidel en 
. la despedida de duelo de _los caídos durante 
los bombardeos que precedieron a la invasión 
mercenaria, resonaron en la explanada del po
lígono de la · escuela de artillería "Camilo Cien
fuegos" en los instantes en que se imponían 
los grados JI- los . reservistas. 

Seguidamente se procedió al desfile de las 
tropas encabezadas por la ensefia nacional es
coltada por un destacamento de oficiales. Un 
destacamento de tambores de la Escuela Voca
cional Militar "Camilo Cienfuegos", de La Ha
bana, seguido de tres unidades de las Milicias 
Nacionales Revolucionarias °! una representa-



ción del. Instituto Superior Técnico Militar' -
continuaron el desfile ante la tribuna. 

Cerraron la marcha unidades de la Acade
mia Naval de la Marina dé. Guerra Revolucio-, 
na.ria, del · Ejército Occidental y finalmente una 

. ~resentación de lcis alumnos de la Escuela 
Vocacional Militar "Camilo Cienfuegos", -de 
La Habana. 

Asistieron .también a la ceremonia cientos de 
cederistas, pioneros, trabajadores· civiles de las 
FAR oficiales, sargentos, soldados y marineros 
y aJÚmnos de las escuelas vocacionales milita
res ''Camilo Cienfuegos". 

(Servicio &pedal de .la AIN) . 

ACTO 
EN tA CTC 

-SI en Girón contábamos con ~os arma-
mentos, si no teníamos ni la preparación 

ni el alto pivel de disposición combativa, ni 
los medios de combate que poseemos actual
mente y fuimos capaces de e~er de ellos · el 
poqer de fuego y los resultados mAs satisfac
torios; hoy este mismo miliciano junto· a un 
torno, equipo, mAquina, tractof, ómnibus, en 
las minas, una centrífuga, un barco, con la 
mocha en un cailaveral o en actividades de sel'
vicios, tiene que esforzarse con el mismo espí
ritu de Girón para cumplir la parte que le co
rresponde en esta batalla de la producci6n; que 
no es una acción militar de 72 horas, sino que 
sera una batalla de siempre -expresó Luis 

.. Martell Rosa, miembro del Secretariado ·E-jecu
. tivo de la CTC y de la Comisión Organizadora 

del Congreso del Sindicato Azucarero, en · el 
acto central de la organización obrera por el 

. Dfa del Miliciano. 

-Hoy a los 16 afios de Girón -continuó 
Martell- estamos . enfrascados en otra batalla 
tan importante y .decisiva, la de fortalecer las 
posicionP.s económicas, políticas e ideológicas 
de nues~o pueblo. La CTC y sus Sindicatos, 
con el formidable ejército integrado por coni;
cientes y abnegados trabajadores, se refuerza 

. en rooltiples tareas. Entre las mAs importan
-,. tes se destaca la realización y terminación de 

· 1a zafra azucarera, que precis¡unente se en
cuentra en· la etapa donde el esfuerzo tiene 
que ser mayor, como resultado de los com
promisós confrafdos, para rendir tribu.to a los 
héroes y má-rtjres de Girón. · 

El acto, .-que· contó con la presencia de re
presentantes de la_s milicias obreras, estuvo 
presidido además por Roberto Veiga Menéndez 
miembro del Comité Central del Partido y se
cretario general de _ la CTC; coronel Ftliberto 
Olivera Moya, miembro del Comité Central del 
Partido; otros oficiales y jefes de las FAR; . 
Agapito. Figueroa, segundo secretario de la CTC 
y otros mlembros de la central obrera. 

Al comienzo de la actividad, el Coro Gigante 
del lro. de Mayo de la CTC, provincia Ciudad 
de La Habana, entonó el HimnaNácional y el . 
del Miliciano. Como colofón, el Ballet Nacio
nal de Cuba representó "Juventud" y "Avan
zada". -· · 

Reportó: JUAN · COÚAR FRAGUELA 
Fotos: GASP~ SARJ>ll~'AS -

·~-

>·""'·~ .,-;~ - __ ,, _ _. ~ ··----- ----·--·-··: . . . 
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-INFORMA _ FIDEL A CUADROS DE TODO 
EL PAIS -- SOBRE SU RECIENTE VIAJE 
CUATRO mil setecientos noventa cuadros del Partido. la 

UJC, las organizaciones de masas y el Estado en todo 

el paÍs, se reunían en el teatro "Carlos Marx" el martes 19 

para escuchar un amplio informe del compañero Fidel Cas

tro, primer secretario del Comité Central del Partido y pre

sidente del Consejo dé Estado, . sobre su reciente viaje, de 

profundo contenido intemacionalist~, a ocho paÍses pro-

gresistas y revolucionarios de Africa, y (l[ la República 
Oemocrática Alemana y la Unión Soviética. 

e CON -LOS CDR 

NUEVO PASO EN EL 
PROCESO ORGANl½O 

CON la elección de Fidel, Raúl y Lezcano 
como pre-delegados al Primer Congreso 

de los Comités de Defensa de la RcvÓlución, 
quedó abierto el proceso de las asambleas de 
Balance, Renovación y /o Ratificación de man
datos que efectuarán los 169 Municipios del 
pais. 

El Municipio Pla7.a de la Revolución fue 

sede de la asamblea piloto _ a ese nivel. le. 

cual_ fue ·presidida por Jorge Lezcano Pérez, 

coordinador nacional de ·los CDR; Jaime 

. Crom~ Hernindez, primer secretario del 

PCC en la provincia Ciudad de La Habana; 

Osear Fern_ández Mell, presidente de la Asam

blea Provincial del Poder . Popwa!', y otros 

dirigentes del Partido y organismos de masas. 

Al harer la clausura de la actividad, '.Lez. 
cano resaltó que "esta asamblea piloto ser-

• virá para tomar e,¡:periencias que · permitan 

ciesarrollar con éxito las 168 restantes, a los . 

efectos de que todas cumplan con eficiencia 

sus objetivos, y esto se ha logrado gracias 

al . éSpiritu profund~nte democrático y cri

tico de los debates y a la organización y 

comportamiento ejemplar de todos sus de

legados". 

'!«saltó el coordinador nacional que "este 
asamblea forma parte de todo el proceso or-

' \ gáqp) de nuestro Congreso, proceso orgánico 
que como un todo se iniciara .en las instan
cias de CDR y ha de concluir en la propia 
mmión nacional de 2 500 delegados que re
presentando los 4 millones 800 mil cederui.: 
tas, se darán cita en _la Ciudad de La Haba
na del 24 al 28 de septiembre para llevar a 
cabo el Primer Congreso de la organización. 
Aunque el proceso orgánico no ha concluido 
.~ñaló- ya se pueden adelantar algunas 
conclusiones: digimos a modo de ejemplo que 
éste ha sido el proceso asambleario máa ma
sivo que se ha celebrado·-Ef! la organización 
y también el de más calidad, -pues en las máa 
de 79 mil asambleas celebradas en la base, 
b8J: participado más de 4 millones de cede
ristas · y se han elegido 790 mil dirigentes de 

los CDR". 

El compañero Fidel relataba sus impresiones del reeorri
do e informaba los resultados de los encuentros celebrados. 

El ' Comandante en Jefe hacía además un análisis de la 
marcha de la zafra y de otras actividades económicas de 
importancia; subrayando algunas de ·· las tareas inmedia
tas ·a acometer en esos frentes de trabajo. 

· Por el voto directo y seCTeto, los 227 delegados 
eligieron a los dirige1ites del Municipio Plaza de la Revoluewn. 

"Otro factor que diferencia este proceso 

de los anteriores ~óc- es que cada _irui. 
tancia ha elegido a sus delegados, compafie

ros que son · tomados en consideración a los 

efectos de que puedan integrar las direccio

nes y las asambleas de los org~ supe

riores. De esta manera --dijo- se ha esta

blecido un compromiso entre las masas y 

loa elegidos, y entre loa , elegidos y las masas, 

y ya es\amos viendo los :resultados de este 

proceso, al extremo que se puede _ asegurar 

que estmws recogiendo los frutos del Con

greso, pues sin haber concluido todo el pro

ceso, sin haber llegado al _ Congreso mismo, 

ñuestra organización está _ mucho más for

talecida y en condiciones superiores de cum

plir las altiy; responsabilidades que le son 

asignadas". 

e TE~IS IDEOLOGIOA 

Ya todos los CDR del p!ÚS concluyeron la 
discusión de la tesis "Trabajo Politico e Ideo
lógico, · esencia de la acción diaria y siste
mática de los CDR", y como se esperaba, 
máa de 3 millones de cederistas participa
ron en el . debate del importante documento 
_ q_ue plantea, entre otras cuestiones, la ne-
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oesidad de "contribuir a elevar y fortalecer 
el riivel político e ideológico de nuestro pue
blo ·dentro de los principios marxistas-len!- " 
nistas, para enfrentar las tareas de la cons
trucción de la nueva socie\J,ad y prepararnos 
cada día mejor para la -lucha ideológica con
tra nuestros enemigos, en defensa de la Re-

volución". " 

• TESIS DE VIGILANCIA 

~ · Finalizada la discusión de la tesis ideoló
gica :en la base, ahora los cederistas están 
enfrascados en la tesis de la Defensa. pro
ceso que culminará el dia 25. Se espera que 
este documento, al igual de los útros, será 
enriquecido con los· aportes que lps cede
rlstas den alrededor de él 

e CONFEBENCIA EN LA UPEC 

Jorge Lezcano se reunió esta seman .. . eón 
las delegaciones de la lJriión de Period!Stas 
de Cuba, donde expuso el desarrollo del Pri
mer Congreso cederista, .. el plan de emula-

. ción especial XI Festival Mundial de la Ju
ventud y los Estudiantes, así como los cum~ 
plimientos del plan integral de trabajo de 
la organización para el presente año. 

Significó Lezcano, que además de los 2 500 -, =,.t 

delegados que participarán en el Congreso, .~ 

.~ 
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El delegado Jorge Lezca,no, 
ejerce RU derecho . 
aZ. voto en la primera a:samblea ·· 
1nunicipal del pais. · 

asistirán aproximadamente 500 invitados na
cionales y deiegaciones -de 25 . paises. 

e APORTE AL . CONGRJ.;SO 

Hasta estos momentos, los cederistas han 
aportado más de · 800 mil pesos para Fllfragar 
los gastos que QClllliona .la celebración de su 
Primer Congreso. La provincia Ciudad de 
La Habana está como puntero en la recau
daéión de fondos, al haber aportado más de 

. 500 mil pesos; le siguen Santiago 'de Cuba, 
La Habana:, Cienfuegos, Pinar del Río. y 
Holguin. 

Las provincias más rezagadas en el des-
. . · arrollo de esta iniciativa surgida en el CDR 

l . "Rafael Orejón", del Municipal Plaza, son 
Matanzas, Villa Clara; Camagüey, · Granma, 
Ciego de Avila, Las, Tunas y Guantánamo. 

e INFORMAOION AL OUERPO 
·»IPLOMATIOO . 

El coordinador nacional de los COR. brin-
. · ·. dó una información . al cuerpó diplomático 

ácrcditado en Cuba, donde se refirió al des
arrollo "de las tareas .concernientes al Pri- , 
mer Congreso de los COR y los · planes para 
el futuro inmediato a fin . de que la . organi
zación pueda proseguir exitosamente los tra
bajos del magno evento cederista. 

Destacó Lie7.Cano las tareas qqe actualmen
te realizan los· CDR en ·cuanto al -J;>roceso 
orgánico. También resaltó el entusiasmo y la 
responsabilidad coµ que Sé desarrolla la emu
lación espeq¡pi XI F-estival, ·as1 como los es
fuel"Z06 que realiza la familia cederista · para 
convertir a Cuba en un gigantesco jardín. 

~ -

e .JOltNADA--OE G~N 

Los Comités de Defensa de la Revolución 
están · llevando a cabo divenas actividades _ 

· con motivo de la Jornada de Girón. . 

: · Una importante tarea que los cederistas 
impulsan en el marco de la Jornada de Gi~ 
ron es la limpieza y mejoramiento del plan 
jardín, priorizándose además la· recogida de 
escombros, d.apeos y creaciqn de microvi
veros. 

Los cederistas de la provincia de La Ha
bana, a través del batallón I Congreso, apo
yan diversas actividades agrícolas,. donde se 
destaca la recogida de viandas, frutos y ve
getales. 

Otra tarea que apoyan los CDR de · esa 
provincia son las 19 obras de construcción 
donde se han incorporado más de · 4 mil ce
deristas. 

Como vemos, todu las actividades de los 
·. COR marchan a ritmo de Congreso. Loa ce

:deristas, al calor del magno evento, cumplen 
con ·entusiasmo todas las ' tareas: Poi' .eso. se 
puede decir que ¡ya · estamos en Congreso! 

i 

Repoít6: .JA:NET SALVA 
· Foto.: CARLOS . PILi>ÁIN . 

-HAC'IAEL 
Y~-CONGRESO· 

PRIMER ENCUENTRO 
DE SALUD ANIMAL 

•" 

DESDE .;nucho antes de marzo de 1974, 
· - fecha en que se creó la Comisión de Sa

lud Animal de la ANAP, los campesinos la
boraban · en las campafias de vacunación 
contra la · encefalomielitis equina, el cólera 
porcino, el carbunco sintomático, y._otres que 
el Instituto de Medicina Veterinaria desarro-
lla en todo el país. · 

A través de estos. años, los distintos fac
tores encargados de velar por ello, -han es
tado luchando pór prevenir, controlar y .erra
dicar las enfermedades que afectan a la 
ganadería. Las Comisiones de SalUd Animal 
vienen a canalizar y ~cturar toda . este. 
labor, or¡,,:r. ··:mdo las medidas necesarias -a 
los pequeños · productores. 

' Estas comisiones' existen en las 4 770 b.,. 
ses campeitjnas, y casi . 15 000 anapistas par~ 
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·'cipan en la ' actividad ron 'un contenido de 
trabafo bien definido y amplio. . · · - . 

¿ Cuáles . son los objetivos de las comi• 
siones? Los objetivos principales en · el tra
bajo común del Instituto de Medicina Vete
rinaria . y la ANAP son los siguientes: erra~ 
. dicar las ·enfermedades ,qtie afectan la pro
ducción animal ~ .campesinado; garantizar 
el cumplimiento de las medidas que ee to. 
men en los cordones sanitarios . y de protec
ción; cpnooeT las causas de enfermedades 
o IiluertEs de los porcinos, aves, bovinos, ; 
equinos, etc; contribuir a la protección del ' 
terri~rio nacional, contra- la penetración de. 
enfermedades exóticas; utilizar racionalmente 
los medicamentos de productos biológicos, aiil 
nJJo el cuidado de los instrumentales; des
arrollar programas. educativos encaminados 
á elevilr los _coriocimientos técnicos del cam· 
pesinado en la salud animal. 

En este último aspeeto ·se cuenta con la · 
experiencia de dos años de trabajo y brindan
do al campesino la capacitación constante y 
sistemática para. elevar .sus conocirnientos en 
lo tocante a la preservación de la masa . ga~ 
nadera. · " 

· Un médico veterinari• orienta a· las acti
vistas en seminarios organizados por · el mu
nicipio mensualmente, con el objetivo de que 
trásmitan los conocimient~ adquiridos al 

· resto de ios campesinos, en circiil.os de es
tudio en la base. 

Al cabo de dos. años de creadas lás comí• 
siones; los próximos diás 23 · y 24 de abril 
se efectuará en · et hemiciclo "Camilo Cien
fuegos, de ~ Academia ele Ciencias, el . Pri
mer Encuentro Nacional de Salud Animal t 
de ~ ANAP, como resumen. del trabajo edu- · 
cativo realizado durante el año de 1976. En · · 
este encuentro quedarán_ bien , definidos los 
dos objetivos de las comisiones: el trabajo 
asistencial con · los animales y la capaci-
tación. ' ' ' ' ' ,' 

-~Jl el -evento participaron · 42 de-legados 
cam~inos, entre .ellos· 6 mujen!s, que se 
bán destacado en el aprendizaje y también 
en ef activismo en su comunidad. ·. ' 
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Durante el .encuentro se llevarán a cabo 
comp&tenclas de conocimientos, a partir del 
m¡teria] de estudios y además se ofrecerá 

una conferenckl. cientificil acerca de la im

portancia de la ~ntena en· la protección 
,ae la salud ganadera del pais: Dirigentes de 

· la. Revolución tendrán a su cargo las ínter
' venci~ especiales y la clausura está sefie

lada para el mediodia del domingo, 
. . 1 

Del 14 al 17 de mayo próximo se efectua
_rá·en- .La Habana el V CongIES<>·de los cam
pesinos cubanos y eJ Primer ·Encuentro está 
enmarcado entre las actividades que se vie
nen ~liando en su saludo. 

Los campesinos demostrarán que desde ha-
ce aflos están preparándose y capacitándose, 

} 

en SQ justa preocupación de· avanzar jÚI!to a 
los obreros hacia formas superiores de pro
ducción. 

Texto: l.WAGDA MABTINEZ . 

e EDUCACJON 

t . 

OTRO TRIUNFO 
EN LA BATALLA . 

. POR EL 6to. GRADO 

l. 

~ ~ :; .. 
' 

Debemos luchar 
por hacer 'IJ,11, censo con el mínimo de 
costos y el m.áximo 
de calidad.-Cecilio Curbelo. 

EN la libreria La Moderna Poesfa, municipio 
Habana Vieja, la ere, informaba en un 

acto la forma de distnl>ución del libro de 
Sexto Grado Vademécum, en el cual estu
vieron presentes Raúl Ferrer, vioeministro 
de ·Educación; Cecilio Curbelo, responsable 
de Educación de la CTC Nacional; cap. EJT 
Ama.Ha Catalá, jefe de la Sección de Ense
fíanza, y otros representantes del movimien
to obrero, la ANA!> y la FMC. 

El .libro, que estari a disposición de toda 
la población en les librerías del pais, es un 
producto de la necesidad del cumplimiento 
del acuel'do del XXXIV Consejo de la ere 
para llegar a 1980 con un millón de traba
jadores con. sexto ¡rado. 

... ¡ 

Raúl Ferrer, viceministro .de. Educación 
mientras hacía uso de la palab-ra en la librería M<1derna Poesía. 

· Cecilio Currelo, en entrevista para· BQHE
MIA expresa: '-'Este libro está diri~o a 
los trabajadores que por su función lalx>ral 
se· ven imposibilitados a asistir con asiduidad 
a las aulas, como son _choferes, mujeres con · 
hijos, trabajadores agropecuarios, pescadores 
y otros. La idea del libro surge en coordina
ción con el MINED, de las convocatorias lis 
bres del sexto grado, lo cual posibilita a los 
que no están matriculados sé puedan prepa
rar por medios autodidl>ctas o con la ayuda 
de otros. 

Desde que en 1974 empezaron las convo
catorias libres a exámenes por el sexto gra- . 
do, se han graduado hasta la fecha más de 

· 40 mil trabajadores en las 4 convocatorias, 
· . logros de las iniciativas de los sindicatos. 

-Es de destacar --:-explica Curbelo- có
. mo un equipo de técnicos docentes · del 
MINED, asi como pedagogos y maestros, en
cabezados por el co. Raúl Ferrer se dieron 
a la tarea de confeccionar el contenido del 
libro. 

--Queremos felicitar a nombre de la CTC 
a los trabajadores intelectuales que hicieron 
posible la materialización del libro, asi ci>mo 
a los trabajadores manuales, poligráficos del 
Taller "Osvaldo Sánche-z" y a los trabajado
res de la F.ditorial Pueblo y Educación. 

-Este libro servirá de punto de · partida 
para el análisis de la racionalización de libros 
de texto, que hoy en cantidades apreciables 
se editan en nuestro pais. 

Nuestro diálogo . es interrumpido por una 
llamada telefónica del educador provincial 
dr: Pinar del Río, Armando Valdés, quien in
forma ·que en estos momentos se está de
sarrollando el seminario con · todo el perso
nal de las oficinas municipales y tienen crea
das las condiciones para el procesamiento 
y revisión del censo de escolaridad Además 
las condiciones están creadas para que 140 
mil trabajadores que constituyen la cifra· ron
trol de la provincia sean enumerados del 3 
al 15 de mayo, aunque todo el movimiento 
obrero, el Comité Provincial de Estadistica 
y el Poder Popular, bajo la orientación del 
Partido están trabajando para que la pro
vincia sea la primera de-I pais en cumpli
mentar todo el proceso del censo. Estas ta-
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reas están enmarcadas como saludo al -Dla 
Internacional de los Trabajadores. 

Al reanudar nuestra ·conversación, Cecilia 
nos habla del trabajo con vistas al lro. de 
Mayo. -Los trabajadores desde el ángulo 
do la educación, están enfrascados en tres ta
reas fundamentales, que son las que tenemos 
para saludar el lro. de Mayo. 

1.-Garantizar con .la activa participación 
del Comité Estatal de Estadistica el proceso 
de enumeración del Censo de Escolaridad ·y 
Superación · de los trabajadores cubanos. 

2,-El mes de abril se ha declarado en el 
marco de la Jornada de Girón, el mes del es
fuerzo por la retención y asistencia a clases 
de los trabajadores matriculados en los estu
dios del sexto grado. 

3.-Propiciar una elevada matrícula para 
la J)l'Óxima convocatoria libre _del sexto grado. 

~EJ entusiasmo en las provincias que he
mos visitado, ·con vistas · a saludar el lro. · de 
Mayo es grande, las actividades educaciona
les se están desarrollando y estamos seguros 
que los trabajadores dirán presente cuand9. 
comience el censo el próximo día 3, no sólo 
por la -importancia que tiene en si esta tarea, 
sino por la superación técnica y educacional 
de los tral!ajadores. 

• -Para terminar, es bueno relacionar la edi
ción del libro Vademécum con la próxima 
convocatoria libre que se efectuará entre el 
15 y el 20 de junio, que como particular sig
nificación, la distingue de las anteriores por
que abarcará dos tipos de exámenes: por un 
lado agrupará a aquellos que no tienen nivel 
para el de sexto grado, y podrán presentarse 
al 3er. nivel, y el otro seri ya el· del 4to. 
nivel. Los programas serán dados por los 
sindicatos y oficinas municipales del MINED. 
Los que logren el 3er. nivel podrán presen
tarse en la próxima convocatoria y alcanzar 
el de sexto grado: 

-Los Sindicatos· en todos los niveles es
tán trabajando ampliamente para hacer de 
ésta la mayor promoción que se ha logrado 
en convocatorias de examen libre. · 

Por: ,TIJAN COLLAR FRAGUELA 
·Fotos: CTC Nacional 
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PA,RA· 
EL SALUDO DE 

¡: 

· A UNQut'c}e aquella melena de adoles- · 
· . .cante. solo quedan hacia el centro de _· 

· · I& cabeza algunos pelos siempre en mo
vimiento al compás de su inquieta porta- · 
dorq, Raúl Roa continúa siendo básica· 
inente la misma persona que entró como 

· alumno de la Universidad de La Habana 
·q los 18 años. Y no sólo es el mismo por
. que todavía hoy es ;inquieto, jocundo c:aal 
lllmpÍ:e y lenQuérras a toda hom sino por

. que desde ciquel mes ·. de septiembre de 
1925, . Roa formó pc:xra siempre en_ las 
filQS de los lachadores por la 1'8VOlúci6n 

. . social. · · 

. Metido desde el principio en la · vorá
gine revolucionaria del ·enfrentamiento· a · 
Gerardo Machado, Roa creció a la som
bra de Tulio Antonio Mella y · de Rubén 
Martínez Villana, indudables , guías . de 
aquel combate por la transformación so-

.. dal, y fue-actor y cronista de- muchas de 
. las Jornadas · de · aquellos años; miembro 

d4:1 la sección cubana de la Liga Antim
perialista de las Américas; profesor de la 
Universidad Popular "José Martí", · inclui-

. do eri · el proceso de los éomwdataa_ de 
. · 1927, redactor de la revista antimperialis-

J 
..... ta América . Libre, . protestante contra. la 

prórroga de poderes, fundador del Direc
torio Estudiantil Universitario, manifestari

. · t~ del · 30 de septiembre de .1930 cuando 
r tayó mortalmente herido Rafael. Trejo, mi
' litcinte desde su fundación en 1931 dé la 

. m~ta Ala Izquierda Estudiantil; Ylsl
. kmte asiduo de . las cárceles mi:tchcidistas 
que tuvo el honor de lnCl\l9llftD' junto con 
Pabl~ de la Torriente Brau, Gabriel Batee-

. ~ ¡~ y ·Juan Marinello, entre otros, el céle-

•

. . me. Presidio Modelo de Islcr de · Pinos, y 
· , participante en el movimiento huelguísti
. co de agosto de 1933 que derrocó al régf-

. men machadista. · 
1 

• En los 21 meses que síguieron· al 12 de 
( · agosto, la lucha de clases en Cµba alean
. · zó su clíni~ y se vivió un período de in
/ _ dudable auge revolucionario . . Sin embar-- . 

.· . 

ooDo®aooDm 
90, el imperialismo norteainerloano púdo La cátedra y_ el escrito pericxlístico fueron 
capear el temporal y afianzar en el poder las armas de Roa. En un momento de re-
a sus aliados y servidores de la burguesía ceso revolucionario se trataba de formar 
nativa tras el fracaso de la huelga de mar- a la juventud dentro de las mejore.a vir-
zo de 1935 y la muerte en combate de An- ludes y tradiciones de la nación. El auia 
tonio G1c1iteras en El Morrillo. Raúl Roa le sirvió para difundir el método de aná-
se mantuvo día tras día en aquel huracán lisis marxista en aquella -universidad don: 
revolucionario que,. como él ha dicho, se de hasta el positivismo . era visto como ·_ · 
fue.a-bolina. -Pero, sobre _todo,. aprendi6 . moderno en el terreno de las ciencias so-
con rapidez admirable- que la desunión ci,ales, y para divulgat, _animar y explicar . 
fue la causante de 'que las fuerzas revo- la cultura cubana como fundamento iJ'.n • 
luclonarias no alcanzaran el poder. portante de la nacionalidad. En periódi-

Desde sus propios epígonos, Roa estu- · cos Y revistas -:-eon frecuencia desde las 
páginas de . BOHEMIA-, además de re-' dió cuidadosaménte el proceso revolué;io- 1 · . nario del 30 Y trabajó después de 1~ . petir a tarea cumplida en la colina uni-

~on PQQlo de l.a _Torriánte desde 1a·Or- . versítaria, combatió las lacras del régf-
ganización Revolucionaria Cubana - An- men burgués existente. . 
timperialista (ORCA) én diversos proyec- .. · . Y fueron esos afanes también los que. 
tos unificadc>res quelcnnentablemérite fra. .le hicieron enfrentarse de modo sostenido 
casaron: Sus es.critos nea. hari dejado el ·. -al lado del digno ijamiro Valdés Daussá -

. -relato de muchos de aquellos á.contéci- . , quien cayó en el empeño-,- al pandiUis
míentos históricos Y, en especial, un aná- mo, cuyo carácter sociológico como excre
lisis muy lúcido y completo sobre aquel cenefa resultante de la frustradón del '30 v 
proceso. , · · caracterizó en diversos escritos. , 

· · La experiencia del 30 sirvió a Roa pata, . Desde el 10 de marzo de 1952, Roa se. 
junto a las lecturas de Martí desde sus situó en abierta oposición a . -la tiranía · 
mocedades, comprender que Cuba como ,batistiana y dio su calor y apoyo a ia~. ···.· 
país neocolonizadO y dependiente del im~ vanguardia que tomaba el ccimino dé · 
perialisino yanqui Iiecesítaba; como pa- las armas par_a hace_ r leí: Revo1uci. 'ón. ' so previo al socialismo, el rescate de sus 
riquezas Y de su · soberanía nacional. " ' Después del lro. de enero de 1959 la · 
Fue de los primeros que reconoció el vida y la obra de Raúl Roa son parte fu- . 
significado ievofoclonario de Antonio GuL tegral de la historia de la Revolüción Cu- -
teras y fue . tambi~n de los primeros bana, que ha hecho realidad sus -ideales -
que supo asimilar las iluminaciones· de juventud. . · 
primicialés de Mella . so~ José Martí' 
y califfC'ár su obra política· co~ antimpé- ·· ·En estos días magníficos de Revblución, 

. · rialista y de liberación nacional~ · · · la palabra rauda y torrencial de Roa, des- . 
de· su cargo de ministro de Relaciones Ex-

. Los anos de democracia burguesa entre teriores ha sido voz de: la no:ción cubana 
1940 y · 1952 los pas6 Roa .atrincherado en frente al imperialismo yanqui. Su· vtvaci-
la .Universidad de La Habancr, en vez de dad para la polémica, su cert~o modo de 
.dedicarse como hicieron otros ·antimacha- calificar, su ironía cáustica frente al ene-
. distas al onanismo inteleclual como re- migo son facte>res que han hecho de los . 
fugfu ante la triste realidad social Y mo- · discursos de Roa en org(Inlsmos interna- · 
ral del paÍs, o la integración al sistema cionales, además de piezas clásicas parci 
por la vía de la corrupción Y el pecÚ!ado. la compr~nsión de esta etapa de -la po. 
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lítica cubana, formidable muestra de có
mo manejar la actividad diplomática re
volucionaricimente, con la idiosincrasia 
c:riollf.r, para que sea también arma en la 
lucha de los pueblos por su liberación y 
rio mero torneo de oratoria críptica. 

Un mérito adicional, y nada desdeña· 
. ble, tiene la palabra de Roa. Sus esc:ri· 
· tos han introducido en ese généro serlo 
que es el ensayo la palabra y la frase 
de uso popular, y así lo mismo nos dice 
que Machado se mangó el poder en 1925 
como que Grau San Martín demostró ser 
el mesías de la descoliflautación. Si Pa· 
blo de la Torrien!e escribió por primera 
vez un periodismo en cubano, Raúl Roa 
ha hecho algo semejante en sus ensayos 
sobre temas históricos y políticos -al : 

· . igual qu~ sus artículos de cronista veh,e--
mente y de polemista apasionado- que 

L 

• • • 

! ---·- . 

-

. echan 1lll ple ante la metáfora oscura, el 
concepto CQrgante y el adjetivo hueco y 
están repletos de la lozanía y sonoridad 
del habla cubana. Quien lea a Raúl Roa 
puede estar seguro que se halla ante el 
idio~a español que se había en Cuba. 
presentado siempre con altos vuelos lite
rarios; 

Es 90sti.unbre festejar la fechá del na
cimiento, y es casi una obligación hacer
lo ·dllartdo se trata de hombres que rep¡e· 
sentan un pedazo de la ~!orla de su pue
blo; Sin lugar a dudas, y · soslayando to
dos los convencionalismos formales, esa 
. es una manera de estimular en vida a 
tales h1'mbres con lo m~jor que se mere
cen: el cariño y el afecto de sus compa• 
ñeros y de su pueblo. 

Ese es el caso de Raúl Roa, siempre en· 
fraseado de lleno en las tareas de la Re-

' 
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volución; hoy ·inmerso en la: más nueva 
labor que ésta ha emprendido: la lnslinY 
cionalización del ' t:stado · Socia!ista mf 
el Poder Popular. 

Por eso BOHEMIA se une al homenaje , 
a Roa, quien, además, ha sido durante · 
muchos años como un miembro más de , 
la Revista al préstigiar sus páginas fre., 
cuentemen_te con sus palabras y escritos. 

Como sabemos que Roa mantendrá 
guardado un siglo el ropÓn morado y él 

- gorro rojo con un.a estrella rutilante y nó 
se ha recluido en su biblioteca a leer les 
miles de libros que le aguardan y a es
cribir sus memorias lmpublicablee, no po- · · 
demos calificar éste COJ'.110 un aniversario
de vejéz. Porqué sabemos que hoy, c;omp 
siempre, TIENE LA PALABRA EL . CAMA-, 
RADA ROA • . 

1 • 
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¿EN QUE 
CONSISTE 
EL DERF.CHO 
A LA 
EDUCACION? 
Por .MMY IWIZ DI ZARATI 

VI 

EL derecho a la educación en Cuba se trata oo· de una posibilidad 
jurídica plasmada en la Constitución -Capitulo VI, Arf. 50, en 

QODCQl'dancia c011 los Arts. 38 y 39 del Cap. IV del propio cuerpo 
legal, sino de una garantía real para el desarrollo :integral de la 
personalidad del ciudadano al recibir la instrucción requerida para 
la vida y el trabajo en la nueva sociedad. . 

Este derecho está asegurado por el hecho de que la instrucción se 
imparte en todas las escuelas y en todos los centros docenteJ del 
país gratuitanente, y por el sistema de becas otorgadas por el Estado 
a todos los niveles y ramas de la educación. En vjrtud de su condi
ción de centros estatales y de realizarse esta función por el F.stado 
la garantía es efectiva. 
· Aparte de eso, el derecho a la educación se cumple positivamente 
al alcanzar a todos los ciudadanos por una extensa red de estable
cimientos de Educación y Superación de Adultos con aulas didtcticas 
lo mismo en una fábrica, que en una cooperativa campesina o en UD 

centro de servicios o de administración' estatal, o en cada barrio, 
destinadas a los trabajadores, a los ciudadanos todos. · 

La organi7.ación del sistema de estudio técnico y de superación 
profesional consecutivo a cada nivel vencido, para los obreros y Ú'8c
bajadores de la producción, agropecuarios y de servicios, segdn su 
esfera de actividad laboral, constituyen fiel expresión material del 
derecho constitucional a la ensefianza. 

En la misma medida la calificación superior en las universidades, 
diversifica el saber, lo ahonda con la investigación en la prtctica 
docente y lo eleva, en los cursos de especialidades para graduados 
a la suma científica, posibilitándose el pase a centros superiores en 
el extranjero para aumentar el conocimiento y formación académica. 

Los Cursos para trabajadores, dirigidos y conformados a las carac
terísticas de las condiciones laborales. constituyen una aplicación 
consecuente del derecho ciuda<lano a la ecluead6n. · 

Las facilidades que otorga el F.stado a los trabajadores estudiantes 
y a los estudiantes trabajadores se encuentran reguladas por una ley 
ordinaria concordante del precepto constitucional, y se favorece esta 
condición con horarios especiales y salarios correlativos. A la vez se 
han fortalecido los vínculos entre las Universidades y los centros de 
trabajo mediante convenios y las relaciones contractuales generadall 
por los intereses comunes. 

Rasgo distintivo de este derecho fundamental de la ciudadanía 
es. la unidad entre la enseftaliza general metodológica y la educación 
polltica, ideológica y moral, producida por la interrelación y coope
ración de la escuela, · la familia y la sociedad en la formación de la 
nil)ez. · · · . 

El Consejo de Padres y el Movimlento de Madres Guerrilleras en 
la Educación y el estimulo de Padres Ejemplares por la Educación 
en kis CDR junto al Apadrinamiento de Escuelas por los centros 
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laborales expresan la actividad, entre otras de las organi7.aciones 
.sociales . de masas a su ..._. jurídico, constitucional -Art. 39. 

También la Unión de Jóvenes Comunistas con su alta misión de 
educar a los jóvenes en pro de su formación cou;iunista; la FMC, con 
sus trabajos de educación de grandes masas, por 1ograr la plena 
igualdad, y los CDR f otras organi7.aciones que con sus cireulos de 
estudios, sus seminarios, coadyuvan a enriquecer el acervo cultural 
y polftico de sus miembros, educando también. 

Cuba es una inmensa escuela; una gran universidad actualmente, 
pues como dijera el Comandante en Jefe Fldel ¿Quién no estudia aquí? 

Por tanto la educación es obra. y tarea colectiva, de todos. Porque 
estos preceptos fundamentales se orientan en la poUtica educacional 
y cultural del F.stado a los que guia acorde con la concepción cientí
fica del mundo, establecida y desarrollada por eJ marmno leninlilmo 
y que aparece en la Plataforma Programática del Partido Comunista 
de Cuba, fuerza dirigente superior de la sociedad y de la Nación. 

Y el clerecbo deviene deNI' como mutuo complemento ~uando co
rresponde como UD DEBER constitucional a la sociedad, ta · educación 
de la niftez y la juventud en el espíritu comunista. 

EL SIGNIFICADO · 

El significado del derecho a la educación está en que es necesaria 
para el desenvolvimiento multifacético de las personas, en la misma 
medida e intensidad que para-la preparación de cuadros del aparato· · 
estatal y de especialistas para la industria, la agricultura, la ciencia, 
el arte, la cultura .. . Ya que la ensedanza general ejerce una influen
cia enorme en el crecimiento de la productividad del trabajo. V. l 
Lema, respecto a lo anterior, indicó en · el artículo 1- Taras lnme
cBat. del Poder Polftico cuAles eran las dos condiciones fundamen
tales del auge de la productividad del trabajo: 1) La creación de la 
Base Material de la gran índustria y 2) la elevación del nivel cultural 
y de la instrucción de las masas de la población: · 
· La edificación de la sociedad socialista como vía de trtnsito a la 
sociedad superior, al comunismo, requiere una actitud consciente de 
los ciudadanos ante los hechos de la vida cotidiana y ante · Jas pet5-

pectivas de progreso que esta vida engendra para el país. De ahf la 
tarea de unir la enseftanza áJ trabajo productivo r de acumular COD<r 

cimientos que produzcan el armónico desenvolvuniento de la teoría 
y su aplicación prtctica. 

El fomento de la enseftanza, es en suma un poderoso factor que 
contribuye a la amplia participación de los trabajadores en la gober
nac;ión del F.stado. Ya que el inculto, el ignorante, de hecho se margi
na de la actividad polftica y del . acceso a UD nivel de vida mejor para 
sf y su familia. 

El Poder del pueblo exige cada día mAs capacitación, educación, 
saber, cultura para revertirlo f!n el bien del comlin, de la sociedad 
ya. que el futuro nos pertenece. 
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· _HABLA HAYDEE SANTAMARIA 

CASA ES 
NUESTRA AMÉRICA, 

, NUESTRA CULTU;RA, 
NUESTRA REVO·LUCION 

Gómo surgió la Casa de .las Américas. -Cuándo empezaron a alrael'le los problenic9 . ~ . América _!,atina. . ~ 
lucha · por ac~ entre . sí las cu~ del Continente • . --Los libros que la hon lnt(N"esionaclo mas. _--cr.cen 

ta Woteca y el d-.pca 1a11M1lo de Canfe. -¿Cómo conluga sus '---- de dirigente con ·SI!· ~a 'hogarenat -las · relaciones con . el Presidente Allende. - La . contrlbucl6n de la Casa de las Américas a la culfura leil'lnoamerlcana. _ --Et momento de mayor alegría y el más triste después cle 1959. --una de b más valiosas colecdo .... 
de arte popular, pinturas, HCUlturas y grabarlos de Amérlcct Latina. . --la · penetración Imperialista. -SUS 

relaciones con los escritores y -artistas.- ---1.a muler y el ~ que admira más en la historia del ~lnente • . ~ 
ediciones Casa, el QL y el depca1amento de Teatro. --un puenf9 eiitl'e. las aílturcd 

· · lall11oamertcanas y socialistas. --Pwspectlvas 

Á las once y ocho minutos de una mafíana desacostumbradamente· 
. . . . habanera por lo aplomada, iría y gris, encontramos a- Ha)'dée 
Santamaria en el primer piso .de la Casa de las Américas. Para 
quien no ·conocitta su singular penonalidad podia parecer extnú1o 
y hasta sorprendente que fuera ella la que preguntara dónde esta
riamos más cómodos para realizar la entrevista e incluso que coo
perara en la instalación de un cable -adaptado a la grabadora. . Se 
sentó en un sillón -un sillón que epenu meceria ffl el <lUl'80 de la 
4mtrevista- del despacho que comparte con el pintor Mluiano 

·. Rodriguee, · subdirector de la Casa de las Américas. Sobre la mesa 
donde estaba situada la grabadora. colocó una sencllla carterfta de 
-donde 110bresalia -su 'inseparable aparato irihalador para el asma. ~ 
davia después dé formularle la .primera pregunta sobre las clrcunatan
cias en que fue creada la Casa de las Américas, Haydée conversaria 
sin formulismos, con la. espontaneidad y la pasión que la caracterizan, 
de distintos teauµl. Luego, retomando el hilo de la. pregunta, dijo: 

1-Aquí habla una institución que llamaban Sociedad Colombista 
Panamericana. que se suponia tenia que ver con los escritores. CUan
do vinimos eri -1959 aqui nos dimos cuenta de que se · trataba de 
un fraude. Pedían presupuesto para esto y lo otro. Cogian dinero 
aquí y . allá. El Ministerio de Educación ee hizo cargo de la instjtu-

. ción. Yo trabajaba con · Armáftdo CHart) en ei ministerio y me 
encomienda que venga para acá. Designé entonces a unas personas 
para que se info~n de todo lo que babia aqui y para que sugi
rieran 1P que podria hacerl!e. Pensamos que podria crearse une. 
institución que seria cubana y a la vez latinoamericana. Permanecl 
tres meses aquí y me pJ'.OPusieroo dirigir ese nuevo organismo. · 

-,.Asi Blll'P Casa de lás Américas: ~o una necesidad cultural. 
Un organismo, · si se qWere, de intercambio con los gobiernos de . 
América Latina:. Pero cuando vi que casi todos los .gobiernos del 
Continente, con excepción de México, rompian sus relaciones diplo-

. ~ticas con Cuba, empezamos a crear · Jos mecanismos para· que 
Cása de las Américas pudiera seguir existiendo a pesar del ~ 

· miénto que nos imponian. Inclusive me entusiasmé mú. Una mez
da un poco rara. No es · que yo quisiera.,que· rompieran relaciones 
con Cuba, pero vela en ~l hecho un desafio que nos obligaba a 
luchar, . a trábajar duramente. Además, me preocupaba sobre todo 
que el rompimiento aislara a Cuba de su cwtura, de 1a cultura 
de toda Nuestra América, no sólo de la de América Latina, porque 

· tambíén somos muy caribeños. Todos los pueblos de esta AmériCll 
somos una mJsma cosa. y me decla: rompen con nosotroll, ¿hasta 
cuándo!, y asJ, por muchos afiós, no sabremos nada, de ·Guate
mala; . ni de . Oúle, ni de Boliviá. o -de Peru, países con una gran 

. tradición,. con similares raíces. . . . . • 
-Me di cuenta del papel tan importante que ·podia deaem~ 

Casa de las Américas. Pertenecemos a este pais. Somos.: hljoi de . 
· esta Revolución; y Casa de las Américas naoe con la Revolución, 
Iniclainoa contactos · e intercambiós con organismos culturales lati· 
noamerlcanos que no estaban oficializados. Establecimos rélaciones 

con ellos. Son cientos de organismos de todo tipo: bibllotA!cas, · gaii:
rias, orquestas sinfpnicas, grtipos de teatro, editoriales. Asi logra~ 
mos, aunque pmw.ca mentira, que no ·se rompiera totalmente el 
lazo cultural con nuestro Continente. · 

-,-Se nos ocurre entonces crear el Premio; Lo convocamos en 1959, 
. vinieron los jurados, y a principios . de 1960 se otorgó por primera 
vez. Luego, en el momento DiÚ feroz . del bloqueo, Oisa ~ las 
Américas siempre reci1>ió . intérpretes que representaban· la autén.
tlca ·música de sus- pueblos, como los Parra de Chile; Viglietti· de 
Uruguay o .Mercedes Sosa de Argen1:lna. Vinieron esclitores y arti8- . 
tas plásticos Y .cuandO -sóJo --temamos ---~ -c:cn ~. -:a 
Casa de las Américas no dejó de llegar la liten.tura, él t.ettro, la 
plástica o la música de todas partes del · Continente. Recibimos a · -, 
los creadores o sul obras y· en el caso del teatro vana un director 
o un dramaturgo. Y nace la revista Oenjmlto Plll'J difundir las 
obras y las actividades . teatrales de los grupos en América Latina 
y llel"Vir de vinculo entre ellos. Si ffl aquel momento Casa de las 
Américas no desempeña su papel, , los creadores se hubieren visto 
totalmente aislados del Continente, sin saber qué estaba sucediendo 
en América Latina. · 

Cuando Haydée Santamaria habla .de la Casa de las . AméricáB 
suprime el articulo la: ''venir a Casa", "invitado .por Casa", como · 
si por un sutil mecenisJ:no la 'Casa fuera para ella mucho más que 
la institución; como si Casa fuera decir Revolución, Cuba, América 
Latina, nuestra cultura común, su hogar, la ·propia . Casa. · 

-Pero, Haydée, ¿cuándo y .cómo empezaron a atraerle los pro-
blemas de América . Latina'! . . . · · 

-Te decla que yo soy de un centralito donde el tiffllpo parecla 
detenido y uno se podía permitir el lujo. de . pensar ~ucbo en aque,. nos tediosos dias. Por. eso primero: creí . que mi. patria era ese cen
tralito (el antiguo "Constancia", hoy "Abel · Sant.amaria"); después 
me pareció que mi patria era -~ el pueblo más grande; 
fuego, mien~ estudiaba un grado superior en la primaria, crel 
que mi patria .era Las Villas; vi posterionnente que mi patria era 
Cuba; pero más tarde, muy jovencita, senU que mi patria era este 

· Continente, porqllf! · asi me lo hicieron · sentir Marti y Bolivar. Como 
pudiera decir . hoy que mi · patria se ha emanchado -un poco más . 
y ya no es esta América solamente, sino . la humanidad. F.a1aba 
clarisimo ,Marti, como siempre, cuando dijo que patria es huma
nidad. De todos modos somos intemacionaliltas. F1del nos ha eme
fiado a ser internacionalistas sin limites. No importa si 1e lucha 
en Angola, en Africa, hay . slempre algo que nos . ace-rca... . . 

~Usted se refm,a a ese tema hace un momento cuando expn. 
caba la lucha que libraba detlde la Casa de ~ Amétjcas por acer- · · car entre si las culturas del Continente •.. 

-Preciaamente. Vimos que era necesario creer un veblculo para 
lograr --sa comunicación; crear UJlll revista que debla ser latino
americana. No era tan fácil esa tarea. Salieron los primeros níune
fÓB hasta 1964: :Pensábamos en una revista seria, que podriá poli,, . 
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tíe Ímpresionó Ínucho im cuadró. Ai mar¡en dé. ese párrafo escribi: . 

Alguna vez estaré -no en una galera sino en una galena y · tendré .- · 
que .ver ese cuadro". · · · · 

. --Ya que . hablamos de libros, ¿ recuerda ccmio fueron creciendo. 

la Biblioteca:. de la Casa y el departamento de Canje? . · · 

· ~ la Bibllofeca, actuaJi:mda constantemente, que ae e1-

·pecializa sobre todo . en arte y literatura del · Continente. Quiere 

decir q~ los . estudiante!¡ de Letraa, · de Humanidades, los escritores 

e investiga~, pueden trabajar alll con los · materiales y -la Infor

mación _actualizada de América Latina; pueden encontrar las mejo- · 

l'eJ. ~ y las . que no son· tan bueaaa. A pesar del bloqueo 

nos .llegan obru de Uruguay -o de Bolivia, de Ecuador o Nicatagua. 

Porque la labor de canje .no se ve.-·Péro sin el trabajo ,de Canje -no. 

· . tendriamos· la Biblioteca que tenemos; Y por . tanto, .· ni la revista 

Conjunto _ni el Boletfn de Hmlca. podrian disPQllel'·.de materl.alea, 

ni la Biblif?teca estaría tan actualb:adá. Además, se daba a conocer 

en el Cc?n«nente lo que 1& produda en Cuba;: Querfemos que Cuba 

no ~ . aisl(lra de las formas artísticas y culturales del Continente 

Y conseguimos que el Continente tampoco se aislara de. Cuba. Asl ' 
es como las · novelas, los libros de cuento o de poesfa de los escrito- · 

~ -nuestros llegaban a América Latina; · obras y revistas que rene

Jabl!n nuestra ~!dad. El m~ que creamos dio resultado: 

en el ~o de la culturá, ni ~ Continente ee aisló. de nosotros ni" 

nosot.ros _del . Continente. · También les llegaba · nuestra inúslca. A 

tlzarse . sin dejar de sei- cultural No teniamos a quién designar , muchos lugares lleg¡ibe. nuestra -plástica --e.~ue . sólo fuera a tra-

para dirigirla y entonces viene Retamar para acá. Recuerdo que vés de los carteles que haclamos en Cuba. A Cuba llegaron, invita- · 

yo no sabia cómo proponerle que viniera a dirigir la revista y asl dos por Casa de las Américas, artistas, · escritores, incluso un diri-

se lo decla a Marcia (Le1seca)·, entonces Secretari!l ejecutiva de gente campesino . quedlua: Saturnino Huilca. Un peruano obtiene 

Casa. Cuando se lo digo a Retamar éste da un brinco y dice: "¡Lo el Premio de TestiIIionio relatando la vida de este dirigente. En 

qqe he soñai1o ,toda la vida, hacer una revista literari_a!" Y, claro, Cuba no se sabia qué era un.quechua. Huilca vino a Cuba después 

no nos fuimos quedando atrás porque nada se debe quedar como regrésó a Perú Y le hatiló a todos de esta: tiena. Ahora pÚbucamos 

nace, todo tiene que crecer y desarrollarse. y la revista Casa crece una . obra en quechua Y español De esta forma el quechua, un 

también éomo lo exige cada _momento. A través de ella se expresán idioma de este Continente cuya escritura · no habfamos visto siQuie-

los escritores del Continente y nos llega lo· que está aconteciendo. ra. se ~ a CQDOCer · ~blén. Del_ Caribe hemos publicado . valiosas 

Fe una revista dificil de hacer -porque es literaria y no deja de ser traduccrones, en un numero especial de 1a revista Cua; e incluso 

politica. Muchas veces _ la elogian y otras veces le ponen reparos el" Premio de la categorla angloantillana en su idioma original, Asi 

Pei'o creo que una de sus carácteri.sticas es que no le tememos a que ya no ~ -solamente América Latina; se ·enu>lfan y desarrollan 

le. polémica.. Después de todo, _la polémica nos sirve para medir nµes. los vinculos culturales con toda Nuestra América. . · 

tras fuerzas. La ReYOlución es muy fuerte, pero tiene que enfren- La 1:ardé gria y fria ha a~. Reclaman a Haydée, y se.le 

tarse a un enemigo poderoso: el imperialismo. y un articulo polé- del despachO. Desde una ventana entreabiert.a vemos las crestas 
mico no le arranca ni un pelo a un cubano. En muchos casos • ese · b!ancas de __ las olas ~ verlos metros · para lUl!go caer des-

articulo es de un escritor con una magnifica posición polltlca; qui- ~ más allá. Y , más . acá del muro del Málecón. $obre la ·· 

zás no coincida con· mis puntos de vista, pero si es intereaante lo mesa; m~. })ermllneéen unos _t:,ocadltos y todavfa ella, hijos .de 

publicamos y -~ debate es · saludable. . niOstrar SllPJ?S de eansanclb, parece aCm más .anime._da. A pesar del 

- Asf, pues, .se va haciendo la .revista; des¡més yamos trabajando "brusco_ cambio de71!Qlperatura no 'ha .· t.ocado el ilihalildor. Haydée 

en otroa e.spect.os. Ya ~ estaba en Casa. a cargo de hl Plás- ~ Nos trae dos eaese&tell, -~.abe que .tal .wa: no.ea aufi... 

tlca; Gallch del ~tró; empjeza lá" Biblioteca. Pero pienso .que .ciente la ~a de _que~- -Y de_ repente, por una qyt . 

. debe ser una Biblioteca ~da en los problemas de nuéatro t,able asociaCJÓn de ideas, pienso en la •cornb¡atiente; en SU· firme • 

Continen~e. capa; . de servirle . a J.oi estud!OIOI de adentro y de a.fue,. voluntad Y esplritu disciplinado, que se nier.cian con i. forma espon. · · 

ra. Hoy la Biblioteca cúenta . con más de 77 mil · vQblmenes, casi . táifell Y ecogedora tan caracteristiea en ella. - . · 

todos~ dedicados a ~ Latina. En las cuesticmes de música -~. : ¿ cómo CQDjup sus tareas . de dirigente, miembrQ del 

tenem~ aquí a Argeliers León, un especla)ista. . Pero ·en ~ deparo -~ Central, del· Consejo de Estado. y directora de la Casa de 

.tamento de esa naturalem. se nos plantea ün, _p~lema: 11ay · que las Américas con su _vida ~? . . 

... preguntarse, ¿ Qué múslea? . ¿ CUál éS, la ~adera música me,c;ica-, .~ lo ~ _las mujeres · trabajadoru · de este pafs: mis 

na? ¿ Cuál la peruana? ¿ CUál es · la auténtica , música · chilena: o hijos, mi hogar, él • trabajo, lo que es hoy la vida de una mu.iei'. 

. · venemlana 1:· Los problemas de la música aon nµiy amplhil. Eatm trabajadora, casada, en Cuba. lo que no entiéndó e$ la vida de 

muy ligado/; -al ·· ser humano, porque el qu~ . no canta se mueve una DiUJe". que- no trabaje, t>oi;que me pongo a pensar cómo serla · 

que ec un fenómeno, aob.-e todo -~ Olba, ¿nor Altor¡¡ estamos mi vidá sJ yo no tra~a. Teqo dos hijos y he crll(fo cuatró más, 

- publicando el ·BeléUli de lll'dllea y algúJi ~ tendremos _una MVJsta, por. ~ tanto son seJS. Y ya hoy no tengo problemas, IIOJl tQdos 

un dia no muy lejanO. AquI hemos c$bi'ado Encuentros de músi- hombres Y· mujeres. Pero en la · époea en que filel'on pequefiitos, •• 

. cos <como también de --~ plásticos, teatristas y escritores). yo no te dina que .. ha sido ·Qisa de las Américas la que me ha 

Hay un proyecto de editar '~ con músic,a i;~. Abo- · dado problemas para a(enderloe, ha:n, sido .tareas de otro .tipo: con-

ra, te repito, . ¿cuil es la auténtica músiea la~? Nl loa gresos; ~erendái _viajes que he_ t,enido que . hacer. AÜDque pare 

. mismos musiCQiogoe se 'han i)Uellto ae acuerdo. EstA la llama4á . mi ha sido menos ,~ciJ que para CWllquier ~újer. Lo wo entre 

folclórica que de~ tec;ogel-, y la ~ de contenido que, 8UD· laa mismas compañe-raa de Caaa, que a las .cincx) de. la· tarde ya 

que no _éS .folclóric:4, parte de rafees muy propias. .Con los _dilcoa · _estái:1 lócas po_r ji- a :&uscar .a . loa mu.cbach95 ll Orculo. y yo 

que hemos editl!dt> sienll)rf ha ~ido controversias: que si es o tt!CUérdo que iba, dejaba a los seirl DµJChachos en casa con Llbu!, 

-no verdadera t1)61lca ht,~cana ••• - pero sin esas ~ Y , podfa, regresar a trabajlu-. Pero no todo . el mtuido- tenia esas 

.slaa no se aclanrian, 'lú (l(lilal. , • . · · · . . facill4actes, . · · .. _ · · • . · · . . . · · · -· · . 

>Si hay Wl!l áfiéi,ón profundamente .~ en Haydée· Santa- · Se equrvóea :quien piens~( q~ la en~~ Haydée Santa- · 

maria ·--qulzú )1lU ~l,le . áfiéión, hábi~ coJ;idiano, constan~ es . "1arfa ~ ,egiJir el. tradicional y socorrido cai1ce de las ~ · 

i.. 1ectura. Todá.via 'recuerdáJas )argai jliriiadas de ~ a veces tas Y ~ta. Su palabra viva ~ -ai él -tema tratado y 10 .. 

'Jiasta la .~ de su ~ y su adolescencia, y las _repnmen;. · qota: pero, a veces. -~tñ:ulmente, lo enriquece con una' ~ 

;das f~ para que se ticolmlra a dormir. Lela ávidamente Los ~6':l má_tizada por· el relato de una. ~ un · juició penoila1 

~ --El .~ .de Mónt.eertaf* o Los TrM. -~ - Noe o la deicrlpclón de un .episodJo tuunoJ'istico, sna lntem.unpé-, s1n 

dice que lefa ,CQIDO ~ hoy, incansablemente. Comenta o- in_tercam. duda se privará . de una vividá namíción de •tra hiitQlia revo

llia 'ÓpiJliories sobre los b1>ros con sus allegados o colaboradores luclonaria º· tal ~ ; del lúcido -análisls de una personalidad ~ 

--~- , _ -, _. . tlca· o liteniria de. nuestro mundo. y nüestro tleinpÓ. En Ja eaenda. 

· ~ de t«IaJ sus lécturas, ¿recuerda· el · libro que Je ~ Jm- todavl.a ., noa . quéd$ui rezagadas deis pregúntas. · 

presionado JDÜ? ·· · . _, · · · -¿Pl;Jr qué no DOB. habla de sus ntladones con el Presidente 

~ ~ de las épocas. I.a &la d(I Ioá PIDglriao., de Anatok! Allende . tanto en él ord.eti personal" como con . la Casa de ias 

France, me ,.impresionó mucho cuando lo Jel en la cárcel; al cabo Américas" ·· · -· · 

de los aAorí lo voM a leer y ya no me impresionó tanto. Creo que -N~ relaciones fueron muy 'estrechas. Coincid~ en al

loe 1ihml .lir;lpresionan,. más o menos, aegún las c:ln:unst.ancla y ,:unos eventos y conferenclu internacionales y siempre nos buscá-

en el momento; Por e,JemPlo,_ cada .wz que uno lee. a Matti des- bll,:nos para almorzlu' o ClOIDer juntos. Recuerdo que la . útUma vez · 

:• cubre algo: DUf!\iO. Yo tenla SUB -Olll'ils. ~ én , la circel. ! ,;- . que D°:8'-enooatramos en ~ eontere,icia intemaci~ penonu que · 

clUIO no i.s terminé ae leer. Laa dejé en el segundo tomo y-- las · lo quedan y estimaban mucho usaron una ~ con él IlamAndoki . 

_marqué • .Becuerdo haber leido que .Martl·.lue una ~vez iuma ,pieria "el eterno candidato". No 41,liae callar y i. .Gije: "Bueno, ji -.éri 
. . 
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. el eterno candidato, pero . cuandd setl Presidente tiene que • el ' que en América Latina la gran mayória son, cuando menos "ántiin-
. eterno ~idente'·'. y de 1!8(1_ .iai:ana resultó una gran verdad, porque perlalistas. Los elcritores. que vienen invitados por easa' de las 
Allende siempre ~rá el eterno ~nte. Dias después le dije: Américas lo hacen por la Revolución,.por venir a Cuba. Claro, cuando 
"Cuando. usted sea presidente nos tiene que enviar una colecclón vienen.Ja primera vez ya quedan amigos de Casa, y luego, edemú 
~ arte popular . chileno y - . exposición la vamos a µ¡augurar .el de amigos, son colaborado~ nuestros. Aqui han . visto todo lo que 
nusmo dia de su toma de. PQ!leSión". Y -asl f~ Nuestras relaciones . han querido ver _ y -lo que -han encontrado nial y estaba mal se lo 
fueron muy estMCha&. A ~quier clp¡eno que viniera a Cuba, él hemos aceptado, _ porque nunca _ le hemos ocultado -nada. Siempre 
siempre le decla: "No de;¡e de .pasar por Casa de las Américas". Je decimos la verdacl: "Mire, esto anda m-1, esto otro está. feo, 
Y todos.--venian. · · - · '¡. aquello está b~no, ~quiere ir? ~ invitados de Casa andan_ solos 
-,A juiclo suyo, ¿ cuál ha sido .la contribución de la Casa de las ~r. ahí. Buscan, qweren ver _PQr si fD!sm.os- y luego hacerse un 

Américas e la cultura latinoamericana? · · Jwcio. Y han hablado la verdad de lo que han visto equi: le educa-
~ que en varias oportunidades -ha desempeflado un. papel ción, )a salud pública, los grandes logros de -la Revolución. Peri, 

importante con los escrltorés y artistas latin~cános. - Ha -dado también llan hablado del racionamiento. Han tratado de comprar 
a conocer a muchos esctitorés que hoy tienen nombre en el Con- algo Y se .les -ha dicho que ese articulo esta- "por Je libreta". Les 
tinente. Claro, a . través de ·la Revolución Cubana se dan a conocer, hemos explicado qué efi _la librei¡a y han comprendido perfectamente 
excepto los ya niad11l'OII, los consagrados . . ~ -Europa se desconocia porque· . también · saben q1.1e en sus paises el PUeblo no tiene el 
la literatura latinQemericana. No sólo la _ de los -jóvenes, hasta 1a poder adquisitivo de· este pals ni existe la misma equidad en la 
literatl,ira cléslca· del _ Continente. La Revolución logre que _ allA se distribución. . _ 
interesen en la América Latina. y también en su literatura y sus· ~ · Revolución Cubana es determinante pare la literatura Iati-
ése:ritores; Asi en UJi momento dado, Editorial Casa de.,.las Américas J1Qamericana. -por lo menos pera su difusión. Es la Revolución.- la 

~ es un vehicwo muy importante porque no solo publica a los escfÍto- . qllé despierta ese interés, tanto en América Latina como en Europa. 
res ya CO!l'?Cidos sino. qüe da, a conocer a l()f . jóvenes, inéditos que . Después de la_ Revolución . aparece . ese afán por conocer la literatura 

-- antes tenúii:t que. separar ~a cantidad de su salario para costearse la 4e n~ Continente. Y es cuani:lo Europa nos .~ y subrayo 
-, .edición, digamos, de. un libro _de 300 ejemplares. Pero a esé misrru> · eae reconoce. . . 

escritor, Gasá,,io pUbliea en · la colección La Honde, de autotts -con- · La entrevista se inter,rumpe unos instann!s. ~ la antigua 
temporáneos, y Jo da a conocer en América Latjtia. Inclusive lo admiración de Haydée POr Bollvar, su devóeióri por Mart1 desde los 
buscan en sti propio paúJ, .. donde es apenas conocido. Ademü, en la tlemPQS. de su liiñez rebelde y fan1:asfosa cuando se mventebe un 
re\1ÍSte ea.a se pµblica ·la ~tica a wi -libro · de eise -autor _. o una abuelo maml:11 y le llevaba Dores a su tumba imagifiariá; o aquellas 
colaboración s11Ya. · Sabemos de_ la lucha de esois ·escr1to~ lQli iacri- ardientes · Y· candorosas -composiciones patrióticas el · Apóstol que w • 

ficios que ' hacen. Ha $ido una C011tribueión a la cultura que ~ ella decia los-viernes en el acto clvico de ~ escúelita de Encrucijada. 
propios escritores J;"eCOnoé:en. Para nosotros, ha sido grate esa cón- ..,.;.Hctydée; ¿ recuerda el mom~to de mayor alegria PIU'il usted 

· tribución. · · · · · · después de -1959-1 ¿ Y el mú triste? -- · _ · 
--Al Premio ,casa ile envian amuilmente seiscientas o setecléntaa . .....La respuesta es un poco, dift!:il porqUe : yo no .ié . hasta <lónde 

olmls. Los Premi~ ~ ·• .~. Si se tratiCde un¡l' obra de a llega el dolor y adónde Jlep -la ah!grla. Cri!o :que se entrem~ ·. 
Téatto ..,no premlada, pero 4!le. -el Jurado estima que tiene _ ~ La alegria fue saber al Oie lucllando-en Bolivia, una alegiia sin 
pera s'er pUestá e~ ~ la -él_Wimnos á un . grupo o _gl'Ul)08 limites, infinita.- También fue .un,_dolor _ muy grande n~ !l&bel'.lo en 
de. teatro de CUba . y ~ La~ para -~ la conozcan •-y CUba con nosotros, ¿ D6iJde .. el aolor y dónde 4!8ti Ja alegria!, Tal 
la monten 111 asl Jo ~ - Ptras · Qbras de cualquier géilerp con . m ya no recontaba- dolor .más" profund4) qo,, cuando -~ que ya 
calidad para ser publieadú; las ~os a editoriales -con bis' cua-' '. el .Che no .estaba en qibá; que -ya el a.e. JIQ . andaba; no ~ 
les ·sostenemos ~ y recomendamos &e las atierida. Hemos __ El Che no --se podia . aeabar asl,· de pronto. ¡No se podfa acabar 
cooperado y q~os seguir coc:Ípenmdo ·porque Í1() olvidamoii lo con: el Che! ¡SUs ideas, lo que hizo y lo que dijo, ~! ¿ Cómo 

· .que era nuestro~ antes del trilµlfo de la Revolución. · · pensar que el Che no caminárja más? ¿Cómo pemar que el gran 
-Hay· escritores de una gran .honestidad . que no se entregan a caminador Ya no camihaba? Nó sé si habrá dolor más ~ q~ 

la presfonan~ comérdalizaclón q11e existe y ·no son capaces de _ ése, pero los años-\l)U811 •.• ·Si el dolor persjstiera con la mJsma · 
escribir _ ún capitulo Pornográfico pare que su novela tenga más intensidad eño tras afio, yo_creo que ÍlOII mat.aria o nos baña anor-
W>nta. I>icen lo que -tienen. que decir, con la crude-za o la viol.encla males, El dolor sigue, o está _ ~ ~ Y*t»rel81íiJ~r!t-G'fill,-

- necesarias, pero no hacen ·concesiones a ese tipo de comerciafüá- de que nos_ h8Cé t>lvi_·dar_p~.,<l.~ t"' '..mi_Ó/1 ,_~,guir _siiric:ln •,,,w,,,,.1.,. 
ción. La vida del -escritor en nuestro Continente es m.uy dura. ~- -Ahora, no . cabl., la menor -aüffit- de -que · ca:aá"~ ·qúe:"'flabJrm>1!!- _ 
torea de una gran calidad, COQ10 Mario Benedetti, han logrado del Che, no sé Si la esplnita ¡, la punzadita que está escondida, íalf; · 
imponerse; pocos escritores ·-~~ su obra, y sin _enibargo -_todaviJl Pero, bueno, -pe~: ''El lletW', y eso •quiere decir ,que tamb,iél -• · 

· Benedetti no puede vivir de BUS derechos de autor. · · ._ otros pueden llegar. Entonces, l'l!CQl'daba U!Jllbién lo. del avión; ~ 
_ -Nuestn. vinculas con los . escritores latmoámericanos han siclo · · 1'!Cuerdo haber sentldo iilclilltáclóri tan gl'andé m tanta im~ 
muy estreéhos y muy positivos1 _ ~rqu_e _no cabe- la menor duda de por qué nos hacerl eii9. del avión _CÓJl· nffiQs qué venian, con nuestros 

DE -FIDEL 
DICEHAYDEE 
-LO conocí -siendo -oompañe-

ro de mi hermano Abe!, 
:, cuando era un joven que iba 
·:i unas veces allí (al apartamen¡ to de 25 y O) a comer, a dis- . 
-~ cutir, a buscar a Abe! o par.a 
· ·¡ hablar con algunbS compañe
! ros. Y a pesar de los años, de 

todas maneras, cada vez que . 
lo -:veo me emociono, tal como 

, _ teaccionam0$ ante aquella per-_ t sóna que vemos por primera 
. .-,_ · .,vez. Y eso me OCUrI'9 siempre, 

aún después ._ de tantos años 
y de que nunca he estado de
masiado tiempo s1n verlo. S6lo 
cuando estuvo en la cárcel o 
cuando estuvo en México. In
variablemente - nos . encontra
mos,· aunque sea de lejos, y 
hay un saludo con la mirada. 
Bueno, es tan emocionante sa
ber: que lo tenemos, y que es 
~ nosotros .. 

hijos. ¿Qué.culpa tenf¡ui eil0iB ~ f Eitaba sintiendo lo ~ -sentta 
cadá madre, cada hennana, cada . mujer, porque era ci>mo. ún dolor 
repartido._ Sé. 1o que es perder un hijo, lo que es perdet .ún padre, 
lo que es perder un ~rmano. Abel unas -veces en mi hijo_ y otras era -
mi padre; ·pen; ¡perderlos asl, dé esa fo~ . .. a niños, porijue Je 
da la gana e alguien! Como no podla hacer nada el dolor era de&
garrante. y si ahora tú me preguntaras si soy inás triste que alegre: 
pues soy mucho m*5 alegre que triste, siemp:r&. 

-¿Aun estando oprumdá por _el dolor? . 
-Aún oprimida por el dolor. Yó siempre he sido _tnás ~ 

q11e triste. No qUX're decir que por _ IU.l _ minuto, o por un secundo, o 
por unas horas no pueda estar triste, Pero si las midiera, auniaritm 
muchas más las horas de alegria 'que de tristeu. -

-Hace unos momentos usted nos hablaba de lá: colección __ de arte _ 
• populer chileno que le pi4fó ~ Presidente y que. posteriormente fl le 

envió a-la Cssa de ~ Améneas. Pero sabemos que ,esa colecclón es 
mui:ho. más amplia, valiosa e importante y que abarca, adernú de las 
piezas_ de arte popular, pinturas, e$Cultul'es y grabados de . todo 
el ~ontiriente. ¿Podrla decirnos .qué proy,ecta la Casa de .las Amé-
ricas con esa COiección? . . - ._ . , : 

,-Hace muclios años que tenemos esa C!)leceión. Siempre parto 
del concepto de· que -este · Continente es una _ y la -misma · -cosa. En 
Casa de las Amérié.as hemos . pemado. que, por ser Cuba el pais que 
es, · somos los qué tenemi;,s tnás condiciones para ~ a.qui el -arte . 
verdadero de los .pueblos, Me apasionan esas fonnas de expresión 
· 1ngenuas, menos elaboradas. - Son familias dé ceramistas con _. una 
tradición de cientos y cientos de años; .No son improvisados. Basta"' 
con ver ~ veces el é.rte PoPular de una de esas famill8$ de Puebla, 
en México, y ya ~ -lleCOllOC:e 11u estilo; 'llenen un oficio. Hasta los 
más jóvenes hailell ef tinte, buscan . la tierra, incluso la mezclan. 
Pero_ darle forma , y meter lá pieia en los hornos, eso lo decide el. 
que ya _sabe de ·la filmilla. Y el :resultado son ·piezas de formas 
maravillosas. Es un arte emi'nefltemente popular que hay que dis
tinguir dé lo que es "populero". Y utilizo el término popuJ,ero en el 
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sentido más peyorativo. Lo popular lo hac;e gente del pueblo -que 
no son improvisados y por eso los respeto- y lo asimilan con a1;1ten
ticldad personas del pueblo. Los "populeroa" son los que q~1eren 
comercializar ese arte y, ademéa, si es el caso, se van por la "onda": 
si la moda es lo africano o lo_ japonés hacen COS8$ africanas o 
japonesas, y es un fraude; porque ni do lo uno ni de lo otro üenen 
nada. 

-Me temo qué ese arte popular latinoamericano se puede Ir 
extinguiendo. Por las más diversas razones. Incluso se puede produ
cir una ruptura -en la tradición de familias que durante cientos 
de _ años, de generación en generación, se han -ido trasmitiendo los 
conocimientos. Y eso hay que conservarlo porque es una de las for. 
mas de expresión de la cultura de los pueblos de este Continente. 
Entonces · Cuba tiene esa coiección que· es muy importante. 

-También México, Bolivia, Peni, Guatemala, tienen muy buenas 
colecciones. Pero aqui tenemos las de todos esos lugares y, además, 
del resto del ·Continente, incluso del Amazonas. No sé qué nombre 
tendrá el lugar donde se exponga esa colección. Habrá que encon
trar un nombre apropiado. Esa colección .de mas de mil quinientas 
piezas la tendremos aqui, · no para Cuba sino para los pueblos de · 
nuestro Continente. Si Casa de las , Américas es capaz de acometer 
!lSa tarea, esa colección estará algún dia donde decida esta América, 
porque ya seriamos un solo pueblo unido. A .cuba le ha tocado 
el papel de guardar y cúidar desde ahora esa colección y será Casa 
de las Américas la que desempeñe ese papel. ¿Seremos .capaces .de 
hacerlo? No sé. . · · 

-¿Dónde quedaría expuesta· la colección? . 
-Tenemos una dificultad con todas esas piezas. . Se nos plantea 

el problema de espacio. Se requieren ciertas condiciones climtticu 
para que no se deterioren. Esperemos que ahora que hay un Minii

.. terio de CUitura también se vea:·esa necesidad. No tiene que ser 
imito espacio. Con un arreglo· adecuado bastaría. Hay que pensar 

bién que no se nos pueden echar a perder esas piezas ni las de 
Plúiicas que forman una gran colección, la mejor de Amé

. rica Latina a .juicio de conocedores como Mariano, Soto -el pintor 
vene-zo~ y Matta, el chileno. Ellos consideran que es un con
junto de obras de gran calidad. Muchos cuadros de valor de pinto
res latinoamericanos están dispersos en distintos paises. En cambio, 
el que quiera vi!r reunida una colección de todos ellos juntos, sólo 
la va a ·encontrar en este país. Bastaría que el Museo Nacional. 
donde hay preocupación por recoger las · obras de los cubanos, nos -
entregue una pequeña muestra de nuestros pintores ~ra que CUba 
esté representada. CUba seria depositaria de · todos esos valores, , 
pero partiendo de un criterio continental. Y dentro de cincuenta o 
cien afíos esta colección estará en el -pais que convenga. Será res~ 
ponsabilidad de las nuevas generaciones y . las próximas, cuidar celo
samente esa colección, conservarla por encima de todo hasta que 
esta América sea la América. de venJad: la que quiso Marti. 

Se suscita el tema. de la · penetración imperialista en el campo 
de la cultura en América Latina. 

-El Imperialismo ....:ctlce Haydée- lo que hace es saquear toda · 
la rique-za posible de América Latina. A los hombres ya hechos los 
llevan a trabajar a través de una bece.. Lo han heého y lo hacen 
porque tienen dinero. Muchos escritores han resistido afíos y afíos. 
A vECeS la vida les es terrible y no pueden resistirse a una de esas 
-becas, que por ahi pintan de ~tintas formas . . El imperialismo ·ya 
no se conforma con explotar a los pueblos. Ahora explota también 
nuestras culturas. La política del imperialismo es contra los puebloa 
latinoamericanos, porque lo -mismo pretende arrasar con sus eco
JIOJJÚU que con sus inteligencias. 

-A propósito de ese tema, Haydée, ¿cómo se, han desarrollado 
sus relaci.<>nes con los escritores y. artistas? 

. •. -siento que !Jle comunico con los artistas, tanto con quienes 
trabajo y veo a diario como con los demás, con los que de una · 
u otra manera he tenido relaciones de trabajo. Para mi -ha sido 
fácil. · Cuando comencé a dirigir Casa de las Américas tal vez no 
tenla muy claro el concepto de lo que ~ un escritor o un artista. 
Suponia que debla ser algo snob, extravagante. Y es aqui, en Casa . 

· de las Américas, donde aprendo _ a respetar a los ~ores en el 
arte y la literatura, y donde . además, no permito que no se les 
respete, porque sé que son luchadores, inquietos. De los compañeros 
que trabajan en Casa de las Américas desde hace muéhos años, como 
M'.ariand," Galich, Retamar, Lesbia, Pefla, · Benedetti, Benltez, Arge. 
llers, _todos figuras conocidas del arte y la literatura, aprendo mu
cho. Són mis \'erdaderos asesores en los problemas estéticos. A la 
vez, yo he podido brindarles una dirección; creo que de mi recogen 
orientaciones positivas en el orden político, en los problemas pollti
cos que surgen, quizás por tener más información y estar más 
actualizada en ese sentido, y por -niovenne en campos que no son 
especlficamerite los suyos. De ese modo, he podido ser un · punto 
de equilibrio, diría yo, entre las distintas manifestaciones artisticaa: 
ni prepondttancia de lu artes plásticas sobre la poesía, ni desven
taja del teatro con respecto a la música'. 

Frente a Haydée Santamaria uno no puede dejar de pensar en 
la historia de la Revolución CUbana desde sus _ albores; _ uno tiene 
presente el .. importan~ papel revolucionario ~ por la 

. . 

mujer cubana a lo largo de nuestra historia _ y _ de la historia mi.ma 
de la América Latina. Y me pregunto y le pregunto: ·_ _ 

........Haydée, ¿ quién es la mujer que usted adi1µi'a más en la -bJs.' 
tOl'ia del Continente? . 

-Micaela Bastida, la mujer de Túpac Amáru -msponde sin vaci,. 
lal'-. Me siento muy cerea de Miéaela. A Juana de · Azurduy, tam
bién ádmirable, los afios le van dando e~ y muere anciana. 
Tantos hechos, todo lo que le <iCUrre, la van engrendeclendo, porque 
los afíos empeq~ o engrandecen y a ella los aftos le dieron 

· la oportunidad de crecer: oportunidad a la que ella supo aer -fiel 
Pero .a _Mlcaela no le dieron oportimidád; y sin · embargo permenece 
grande. No siempre se es justo en la historia. Generalmente no se 
mide a aquella persona que no tuvo la QPi>rtunldad de vivir, y fue 
grande, A lo mejor muere en su primera · acción, o múy joven toda
vía; ¡y . ya es tremendo! Eso quiere decir que · ii hubiera _ v;ivido 
veinte años más ... Sin que la vida le dé la oportUnidad de"bacei'se 
grande, ella se engrandece en seeuooos. Cuando la vida da oportu. 
hidades, siempre hay más posibilidades. Pero aprovechar. el_ minuto, 
saber medir ese instante, ¡qué dificil es! Agarrar d segwído _ que te 
da la historia, la hora que te da la historia, y engrandecerte en eie 
segundo, en esa hora, ¡es tremendo? ¡ Qué tiempo, qué oportunidad 
le dan a Micaela para hacerse grande? -¿ A qué · edad muere · Mi
caela 1 Era joven. ¿ Qué -edad tenia entonces Túpac Amaro-? . E1 era 
muy jovén, y ella en más joYeli aún, . y era simplemente su _ mujer, 
su compaiiera. Y hay que ver cómo Micaela, sin ser dirigente, en 
las pocas, poquísimas oportunidades que le da la ~ · y la vida. 
se mete en lá historia de nuestro Continente, -y cómo pei,nanece • 
.Mi admiración por · Micae1a es .la misma que siento hacia aigulen 
que en un instante de la vida se hiu:é grande, sabe hacerse grande. 
-¿ Y el hombre que adr:nira·más en la historia de América Latina? 
-creo que sin Márti -1ice Haydée- ninguno de nosotros ~ 

cuando digo nosotros, digo Fidei, . -~ hubiera sido _ quien ha 
sido. También tenemos a Zapata entre las grandes figuras del Con
.tinente. Con Marti me pasa un poco lo que oon Micaela ~ 
Parece imposible que un hombre con 42 afios 1$,ya sido capaz de 
hacer tanto. A esa edad · es . cuando un hombre empie'Za a vivir, a 
madurar. y Marti hizo cosas extraordinarias, como-crear un Partido 
para dirigir la guerra y para gobernar después. Algo increible para 
IÚ época. ¿Cuántas cosas nos deja? ¿Cuántas cosas nos aporta? 
Martf _ prevé el imperialimoo. ¿ CiJmo Plldó hacer tan~ coaai sin de-. 
jar de escribir incansablemente? Todavía estAn-apareciendo escritos 
suyos inéditos o no conocidos. Creo que ea la figura que deja más 
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~ ~: .' i Haydée ·santamaría, miemlwo del CQmité Central del PCC 

11 directora de la Casa de las Américas, 
c<m . tl líder campesino peruano Saturnino Huilca, 
quien invitado por es:a institución, visit6 
nuestro país a mediados de· 197 4. 

más dificiles de nuestro pais1 cuando algunas veces por ne<.,esidad 
y otras por despreocupación no se le daba importancia al disefío 
gráfico, para los diseñadores de nuestro departamento lograr una 
obra con la máxima calidad fue tarea fundamental. Con los pocos 
ma~es que teman sacaban lo mejor. Si para .la editora era . 

· importante el contenido del hl>ro, para el departamento de disefio 
lo mAs Importante era el disefío. Con esto qiliero decirte ·que siem
pre, se trató' de coordinar las dos cosas, porque no habla contra
dicción en escoger · entre contenido y disefío. Igual logramos hacer 
afflches de verdadertt calidad para nuestras exposiciones. 

·. -Por otro lado diri¡t que nuestro Centro de Investigaciones 
Literarias (CIL) ha hecho un gra.n ~bajo. Benedetti ha. desempe. 
ñado sus funciones con mucha eficiencia. Cuando-él tuvo necesidad 
de irse de Cuba lo sustituyó Trini (Trinidad Pérez), una compañera 
muy · joven. El personal con que cuenta el CTL es escaso. Pero los 

. compañeros elli trabajan con rigor. Hay . que ver la cantidad de 
Valo~- 1'116JUpJea que han hecho. Porque nadie calcula cu§ntas cosas hay que hacer O a cuántas personas hay qué , COÍlSUltar O 
entrevistar para confeccioriaJr una V-1orad6a. Durante. dos o tres 
años se han insertado en el en. algunos estudiantes universitarios: · 
Después los reclaman, porque los ·necesitan como profesores. Y yo 

. he dicho que se les debe permitir que vayan, porque el profesor es 
muy importante. Además, yo no soy <Urectora de Casa de las 
Américaa solamente. Me siento _ part~ de . todo el proceso revoluciq;. 
nario, y tengo que tomar en conaideraclón dónde será más útil o 
necesaria la persona . · · 

-Por. otra· parte, tenl!DIOS .relaciones -CO!l el movimiento teatral 
latinoamericano. Muchas véces se considera qué traer un grupo de 
teatro es lo más im~te y no siémpre es así. La revista Oonjlmte 
publica las obras y coment,a la labor de los gnipos latinoamericanos. 
De ese modo ,se valoran los grupos, sus formas y -estilos, y se cono-

. cen las obras que están representando. Seria más · fácil traer un · 
grupode teatro y que presente tres o cuatro obras en Cuba. Y, sin 
l!Dlbargo, deseariarnos traer grupos. Por ejemplo, hay uno me>QC8DO muy in~te, creo que se llama Téatro-Café o. Cafe-T.eatro. El
grupo está compuesto por cuatro o cinco áctor,es y un cant¡mte de .cosas . en concreto a pesar de los pocos afíos que vivió •. Y todavla un alto nivel, Y creo que seria poií~ presentarlo en nuestro paja. ;continúa eon una vigencia incalculable. ¿ Cómo se puede hacer tanto -,Usted se ha referido si interés Úiostrado por lá · Casa de les en 42 años? Le ocurre -un poco como a ·Micaeia. .¿A qué ~muere Américas en la difusión de la literatura latinoamericana en los Bollvar? y era .una figura ~rdinarla, era, el giJem!ro con una . palses socialistas, ¿entiende usted que Iá Casa de las Américas .. gran visión. ¡Msrtf fue ~ por la visión que tuvo de su podria ser el puente idóneo· entre las culturas latinoamericana y tiempo y del futuro! . . . . . . socialista? ( . . . . -

Ahora, de nuevo se hace p~tA!i la contradicción entre~ cun- ·-No _se trata .. de si podria o puede: Casa· de las Américas debe tlonario previo y .las respuestas espontAneas: una entrevJSta a ser ese puente, de todas formas. QuízAs cumpla. esa. función o no, Ha:ydée es v~ entrevistas poeiblea; pero-el oficio obliga. , pero si no es capaz de cumplirla, no. es .Casa de las Américás. Se -Volviendo al tema de J&, Casa, Haydée. No nos. 11a hablado están_ estableciendo vinculos cada vez más estrechos.: La úl~ vez aún de la importaneú!. de las ediciones, de .. .los diseftos de esas que vie.fé ·a un pals socialista, se entrevistaron-conmigo todos aque-publicacionés, qüe por ciertc;> algl.Ul\)S son de excelente calidad, -ni llos_ que teman responsabilida,:les en: las revistas -dedicadas a la de la labor del en. o Centro de ·lnvestigactones-·Llteraria$, ni del América Latina, Y mostraron WY gran iñterés.. Ya hemos estrechadp departamento de Team>: · · · · · lazos con la Unión Soviética, y debemos estrecharlos cóli institu-- · edi clones similares de otros ~ socialistas. No hay tantos centros '-Bien. Creo que con respectó ª Am~ · Latina las · ·c1ones . """"""'alizados en · la América . La+<-ª pero donde existe>, =mq en Casa tienen una Importancia . inealculable. De las univenidadel, H..-. ....... .... .. tántó de Cuba cómo de. otros países del Continente, recibimos cona- la URSS, la República Democritica Alemana y . Checoslovaqwa, tantes peticiones, Las necesitan lbs estudiantes, ··spl,re todo los de BOStenemos relaciones. En general, hemos colaborado Y seguiremos Hwnanidades. -Asi que. se trata de -dar a conocer nuestra literatura. colaborando mutuamente. 
La literatura siempre refleja la vida de los pueblos; y era necesario -¿Podrla ampliarnos esa respuesta? ¿Cómo ve usted las pers-divulgarla en América Latina y otrt>s palaee. En general, la literatura pectivas de la Casa de las Américas en el marco de la lnstitucio-latinoamericana era ·desconocida del gran público. En los paises nalización del pafs y de la creación del Ministerio de Cultura? · socialistas a-a poco conocida '-Con lá excepción de Vallejo, Nerixla, .!.Puedo decir --efirma Haydee-- que estamos bastante estabill-Gulllén y . otros-7d?ero ellos. i'ébasan la litl!!r8tura latinoamericana. zados en nues:.tro trabajo, en lo que hemos becbn y podemos hacer · ya · son wüversales. ·Cu'ba a través de Casa de las Américas -las ·y . creo q~ debemos hacer mucho más. Creo .que el Ministerio' de ediciones, los Premios--- ha dado a coriocer a los escritores Y • le Cultura pudiera darnos una eyudita. Todo el mundo tiene puesta ·. literaturil de nuestro Córitinente: ·Por ejemph, aqUi estuvo reclen- . -una. esperanza, en-el Ministerio de Cultura, que no d• fallar a -·· temente Victor Volski, .director del Instituto de América Latine ·de . esa .esperanza. Pero tampoco de'benlos esperar . ·milagros, y esto . la Academia de Ciencias de la Unión Sovié~ca. A, través de peno, no lo digo porque el ministro sea mf marido. Y les aseguro que . na.a como él, hemos podido .· difundir muchas de . esas: obras. · La novela ·· de milagroso no tiene: · ~da. . .. . - · · . · · de Solet' Pilig Bffli06ll 186, que obtuvo el Premio 9! J.9!i!)1_,fue q-a. ~ entrevista toca a su ·. fin. Para mi han pasado_ laf! horas 'sin dtlcida a vari«. idiomas en los J)IIÚl!S' !IOCiallstas, Y ~ -• han . edv~Ies, M'ientras Haydée hablaba, he seguide> sus ·i;ialabras apa--- traducido y pÚblioado muchas otras obras que no ~ premiadas. SÍ<>nadlis o serenas -donde siempre está preaente Ja ' unidad de los Aquí hemos conversado C(>n los. Agn!gados CUltui'aleli ·• lo. paiaes pueblos de Ndiistra América fundidos en una sola y_ m6ltiple cúl-socialistiis aéerca de los -escritores latinoamericanos, 1'fo $eña éza- - tura soctalista. Bien Je escribfa el Olé en cierta ocasión: "Veo que génido · decir · que Casa de las · ·Anil!ticas ha delempeñado · .un .papel te· íias convertido en· úna literata con dominio de .Já sintesi& • • • " . importante en - la difusión óe la li~tura_ del Continente. y ul . y ahora, mteitras-torna-la carterita CÓlí el inhalador ~ -.el asma debe ser. · . _ . · '.- . ·· : -- · · , _: - ·. · ' que no · tuvo .necesidad de utilizar; cteúunos• · percibir, aun en su · Contamos con un departamento; de disefío . que desde hace _quince singular y e.trayente IJé:rSOlialidad, en muchas . de swr ideas, en su afios 1o dirige Uinberto. _l'efia. y efectivamente,· ·coniQ· tí1 has llicllo, particúlar ~ modo de ~l'dar ]OIJ · problecnas de · nuestro mUJido de alguni:>á de. sua tra~jos .están muy bien logrados. Considero que · boy, ·en su inextinguible rebeldia, el sello que distingue a ínAs áe la .~ creación de ese . ~to ha sidó que en los afíos. una generacl6o _ de cubanos: el Bello -de FideL .. - • - · · · 
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-ISLA DE PINOS . 

EL PODER ·· POPULAR 
ENTRO 

RESOLVIEND:O 
PROBLEMAS 

En las asambleas de rendición 
de cuentas d-e Isla de Pinos no sólo se 

plantearon problemaa Bino 
· soludones. 

Por MANUEL GOHZAUZ. l. _ , _ 
fotos: CARLOS PII.DAf!I -~ ,t 

Quien visite a Isla de Pinos ~ puede dejar de ir al centro de recreaci6n. de 
la presa El Abra, cerca de Nuev<;1, Gerona, una dé la-s obras del Poder 
Popular. Junto a l<i brisa de las agu.a.s 1J la montaña, un lugar ideal para 
el de$canso. MJÚJÍCa,, pistas a.e baüe, -Cómida.s 11 bebidas, 
caseta$ rú.8ticas, rudimentarias p(Írrillas para asar pollos. ;,Para dónde vaJJ? -
Para El Abra, un diá.logo común en la joven Isla. 

- --c==c--c~ - ---,---___,.,~, 
··i?~:l,--
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- Ei··IO}-aquena ·maJiana ca1a c1e · UDá manera -especial soo~-e1 patio 
contiguo al pabellón donde guardaran en el antiguo Presidio M~ 

· ~ prisión Fidel y Jos otros aaa1tantes del Cuartel Moneada. Era 
. 31 de óctubre c1e· 1976 y quedaba t!)nstituida · la Aaamtitea . M'llnlcipa1 -

del Poder Popular · de Isla de Pilló&. Horas más tarde, en . el parque . 
• ·-El Guerrillero Heroico, de Nueva Gm>na, el pueblo expresaba 111 

. · IPOY!) a los delegados électal durante. los dias 10 y 17 de octubre. . 
Transcurridos tres meees, en la segunda quineena de febrero, lol 

_delegados se ·_presentaban ante sus electores, para réndir. cuentas de 
111 gestión en la solución de ros problemas planteados en los despacbos . 
semanales e informar la 1~ del Comité Ejecutivo • 

. . · Calles y loca]es · IOl'I correctamente habilitedoa en ciucMdes, escue
lu. unidades militares; en las 73 circunacripciÓn ordinaria$ y 'eipe. 

. clahs que componen la :lshL ]i:J Escudo Nacional preside la actividad. 
· a Hhnno Na~ ll8le enérgico, solemne. viril. de las gargantas del 

. . ~ ¡iueb)o . . En el ánimo de lol presen1.ft, el deseo de reeolveJ" todo Jo 
·Qlle afeet.e a la comunidad.. EJ deJegado .explica que el 5 de febrero · 
lé reunió la Asamblea Municipal para discutir las cué8tiones funda

. mentales del . municipio; da e conocer los principales ecuerdos. 

. AsÍ · ,i menciooa la contaminación ~tal e higiene 'de la ciu
dad d&' Nueva . GErona, afectada por el desagüe de los ~uos indus
triales y domésticos que se vierten sobre e1 rio Las Casas y 1a 1mpo
llbllidad .de uµlizar Playa Gerona, por las condiciones en que se en
cuentra el sistema de descargue del_ alcantarillado. Un ingeniero estu
dia la solución de estos problemas,' según nos explicaroo los cempe- · 
_fieros de la Dirección Sectorial de. Salud. . 

:A través de las asambleas de rendición de cuebtas de los delegados 
. · i. 8!11 electores, se puede comprobar en Isla de Pinos el propósito de' · 

todos: re;solver 'l()a probleinas que atafien a la comunidad. Se sitúan 
de6dencias y dificultades, se supren IOluciooes. 

Falta de Instrumental· para realizar experimentos y la necesidad 
· de rartablec:er un medió de transporlé. . aon temas que ocilpen a loa 

participantes de una asamblea estudiantil \ 
_En 1lll8 circuÍlscripció especial ·de las FAR,' se ana1i7.& Ja .J)OSibllidad 

. de COlllltrUir ~ ~ta para 1a parada de los ómru"bus, y los soldados · 
expresan IU disposición ·de· hacerla ellos DÚSDl0IJ si se les ofreeen los Jlllldlol.· . . 

. Del ~ modo aparecen en Ía asamblea 
I 

proposiciones de cons-
truir mes deportivas -· · · infántnes · · . tiláciooes: . • p&nJUe8 . . . • supermercados y otras iDI-

En Í1Da asamblea de uno de Jos D\lev,OB -~ de la Isla. ·. se SU• 
lient formar una comisión pera estudiar las nécesidádes de materia
les_ Jllll'B reparar y preael'Var . las viviendas. El delegado, •!Cbede 

. la proposidón, explica que aún Ja Empresa Constructora nó tiene defi
ilido 11!, plan de menteilimiento . y reparaciones, pero que )Q plantead<, . 
· era: Cierto y que el método que ae implantarl en el municipio será 
liml1iu: 'll sugerido. 

Uno de Jos aspectos más ·Íefialados en las esambleu es el deporte, 
la cultura y la recreeci~ ~~ t.odo en · las cin:un$CJ"ipciones ·espe;. 

· · ,ciales de estudiantes. Integrada- la sociedad pinera por una mayoría 
de·-~ estas preocupaciones resultan lógicas, mis · aún cuando a 
pesar dél desarrollo de este mutúcipio, el campo de la · ncreación no 
se corfflll)Ollde con las ~ de una poblacloo en ~te ere,; ' 
cimiento • . Les Direcciones Sectoriales del Pode!- ·Popúlar relacioliadlul 
de un modo u otro con la tecreación, se han propuesto n!90lver elta 
situación. 

La ~ Sectorial de Cllltura, luego de un anállsia minqcfoeo 
de la actividad cultural en. '1 municipio, definió los objetivos COJJCl.'e
tos que dében ~. a p,µ1ir de la máxima •1tiltmrión de kia re-
cunos propios. . 

Mucko de lo que ocurre en la comunidad se le habia 
plantea.do · al delegado en los despachos, ya la población 

podía esperar respuestas con"cretas. 

. Los estudiantes orientales y habaneros. están representados 
en la Asamblea Múniéipal; Ellos no s6lo · 
se preocupan-por los problemas de _la eacuela, sino 
por los dé (oda .la Isla; · · 

El. deÍegado más joven rinde cuentas de su gestión, al 
terminar la ásamblea se despide: "Los espero 
en la pr6zima asamblea, en el pró~mó despacho". 

Esti orientado. por eJ Poder Popular _el WIO e&!cuildo de Jos drcu
loa BOCiales, que puaráJ!. a ·c:onvertine en casas de la ~ donde · 
ae ofrecerán cunos y aeminarios sobre distintas manifestackmes artia,. 
ticas, ae celebrarán veladas culturales, encuentros y acti~ re-
cniatlvaa. . . 
. J:>ara desarrollat 111 .trabajo, la Dllección de Cultura estableeerá 

zonas -que · serin atendidas por brigadas de profesores e inl;tructores 
de arte y técniCOII. · F.atu brigadas .ebalq.rán los ·secfures fundamen
tales de las zonas de . acuetdo a una programación general: escueJu 
y preunivel'ii~ en el campo, ~ primarias· y circulas infan-
tiles, movbniento obrero, CDR, FMC y ANAP. , . 

. Por · su parte, la Dift«:ión · Sectorial de Deportes se propone alcalí
zar 1a máxima explotación de ws 6n!as deportiVlll!, la mayor partici.. 
paciíia. en JU actividades prugurmadas y en espedfieu eomo · la pric. 
tica del ca:mplamo en ESBEX?. e lPUIX:. 

.. _EDÚOAOION, A L& VIB.U: DI: TODOS 

·. La · educación · constituye ob~ de trabajo de . todas · las Direedolles 
Sectorialea _del Poder· Pof;lu)ar en Isla de PinOs, que eneanrina IU8 

.. ., 
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esfuerzos hacia el mejor funcionamiento de Ju escuelas y preuniver-
llitarios en el campo, escuelas primariu y dmlloa. infantiles. A pui. 
tir de directm!s ooncretu del Comité Munidpal .del Partido.. iie 1lan 
fortalecido las dÜ'eCdolJefl de 1os centros , estudiantiles, se vela en 

· forma ~tlea por . la propiedad IIOclal y la limp1era, .disciplina y 
orden interior de. loa , plapteles, y se organiza una cantera de ~ 
dros, para evitar la· ·hllprovisacl6n . ct.iando sea ·. necesario llituar· .. UJI . 
director de escuela. ' , , , , , , ,: ; 

Para posibilitar el funcionamiento óptimo de los centros de eme
Aanza, se, C011110lida y coordina el aseguramimto que deben dar las 
empresas. En este . sentido ya pueden verse algunos frutos, como 90D 
el abastecimiento de . ,productos alimenticios y medicamentos; · estos 

· últimos a cargo ,de la Empresa de Suministros de la Dirección de Salud, 
. sistema ·mjs adecuado que el anterior, que dejaba esta respomabi
lldacl a los administ,radons'. cíe escuelas. , · ' · 

~ participación de cada dlreccl6n sectorial en el aseguramieriio a 
la edlicaci~ también se patentiza en la revisión de los equipos de 
bo.mbeo y el asesoramiento técnico a los jardlnel"Odl para el cuidado 
y conservación de las áreas verdes, por parte de la Dirección de Ser• 
viclos Comunales. Similar labor: reeliza con loa barberos y peluqueras 
la-Dirección de Servicloll Pel'IIOll8les. · 

IIUOMB LOS SERVICIOS, UNA . PBlllÓCUPACl()N · 
I UN -OBD:'l'IVO .· .. 

. · lJna ile las .pri,ncipa1és preocupadcmes dél .Poder Popular én . Isía 
de Pinos · ea la lucha por mejorar los aél"iicios que prestan sus unida
des a la poblil~ i>éade su· creación, DlM!ló el propósito de dár un 
welco tótal..a: -la situación que existfa. Prindpa)mente se analiz.ó la 
gastronomia y ·~ diciembre, la próxima celebración del triunfo rew-

. lucionarlo de 1959. servia de estimulo. En diez dlaa se hicieron dos 
cafeterias, ie ampliaron centros, se remozaron álrededor de veinte 
unidades.· En algunos ·~ se dieron IOluciones transitorias que serán 
superadas en la inedida que la práctica indique. · 

En ias asambleas de rendición de cuentas, los ~ · ocupañ la 
atención, de .!)Is · ciudadanos y aparecen quejas -IIObre el funcionamiento 
de las bodegas; 4ll Plan Jaba, .la rotura .de teléfonos públicos, falta 

_ ~e vasos en las cafeteries y mal trato. a loa usuarios. 

El problema fundamental de la Empresa de la Industria . Alimen
ticia es lá falta _ de calidad del pan; asunto que aparecfa como cut 

' A-hora la playa Paraíso brinda. mcí, comodidades 
'fl_ posibilidades de diversi6n. "Esta carr~terp, se hizo con 
· · · el Poder Popular", nos titee el t?,Mfer que 

· nos conduce 1asta la-pla11a~ 

La, limpiej a, de la car1i~ fÚ,e UM de las deficiencias plan,. 
teadas por la poblaci6n. En el combinado de la carn.e 
"Abel Sa,ntamanii" e:riste éu.ida.do y co~rol . desde que 
comenzaron a llegar la4J quejas, corresponde ahom a los 
empleados de las carnicerias brindar su aporte para que 

el público obtenga el producto oomo debe recibirlo. · 

Mientras los mayores ·se . divierten, los niños también l') 
hacen. El centro de recreación de la presa 
El Abra cuenta con un parque infantil . 

una constante en las asambleas . . Tres factores fundamentales inci~ · 
en ello: la poca calificación de los panaderos, la demora ,en llegar · 
el producto de la p~ a la población y la ausencia de ún .che
queo sistemático por parte · del maestro jefe de tumo d~ todo el 
proceso de e~ FAita es una . dificultad a vencer en Isla dé 
Pinos; la población espera una respuesta para la próxima ~ 

Sobre la critica situación del transporte se pronunciañ también ·lol 
vecinos, citan rutas especificas y el transporte urbano en general. 

La Dirección Sectoriál de Transporte está compuesta por tres em.: 
presas: Transporte Público, Transporte Ellcolar y Talleres. Todas 
afrontan dificultades similares: falta de equipos y piezas de repuesto, 
careflcia de personal ~ y administrati~, lo ·que-prorica negli
gencias, desorpnización y poco aprovechamiento de la ~ lal:Jo. •. 
ral, cuestiones .que nunca E1ltarin justificadas y que el Poder Popular 
trata de erradicar. · 

El dificil estado del transporte_ urbano se benefició recientemente, 
cuando en los . últimos dias de febrero él Mlnlsterio de Tramportés 
situó nuev01 ómnibus y autos de á]quiler. · · · -

A partir del impulso con que comenzaron las actividades para me
jorar los servicios, el Poder Popular de Isla de Pinos se propone COb,, 

solidar lo ya h(cho 'mediante una· mú sólida ·organización, mu exi-
. gencia a laa administraciones y la capacitación de los trllbajadorel. , 

La Dirección ·SectQrial de Gutronomia y Comercio ha dado alguJIOI 
pasos, como 90D el cambio . de horario en: las bodegas, que ~ abren. 
a las 7 de la mañana; ordenamiento correcto -de los productos y 
limprea e. higiene, en los establecimientos. 

La red comercial de. la Isla es reducida y no ae COÍ'l'ellponde eon el 
número . de habitantes. La Dlrecci6n de Comercio ha orienáldo la · 
óptima explotación de -sus unidades, por· ejemplo, en el cuo de .la 
única tienda por departamentos que existe, ],os _ productos de IIIQ01' 
demanda se sitúan en · varios lugares de la propia unidad para.,descon- , 
éentrar el público. Ademáa, los productos liberados· se venden en ~ 
bodegu con coodici91M!S para ello, . lo que ha tenido IICel)taci6n ~ lol 
pobladores de la Isla. , , , 

En el corto tiempo transcurrido, se oblervaD en la 111& a\llUICIM 
en la · prestación de aenricios penonales, como IIOll · la reducclóo del 
ciclo de entrega en la reparación de equipos dectrodomésl;ic:os y ma-
yor calidad en los servicios de tintoreriu y lavanderias. · 

· Muchas deticiellcias están por aer elimhladaa, como la llepda tarde 
de la leche a los consumidores por falta de camiones y la entrega de 
refrescoe,. ,por serios Probielnlls de equipos en la unidad . i;lroductora. 

Los efectos del Poder Popular , ya pueden - oblervane en Iala de, 
Pinos, no sólo en los servicios, sino en todos los aspectos de la wi. . 
social. Por supuesto que poco ae ha hecho comparado con lo que 
falta por hacer. Pero · en la · mente de mda delegado pinero puede 
estar la idea que nos expresaba Idelfonio L6pe-z, miembro del a,. 
mité Ejecutivo: "Eatu uamblees de rendid6n. de eueotu nos dijeron · 
~ clar1dad que los ~ de aotución de loa · problemas . deben 
acortane, hoy- dices que VlljJ. a . ñ!SQlv'l!r y mafiana Jienes que decir 
que . l'ftQlviste; La poblaci6n plantea coeaa ob~ justas". · f. 

w .......... 
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LA "SANTA· 
ALIANZA 
zAJU es e1 cobre. Es tambifn 

una fuente potencial - de pri
mer orden ea el auminiltlo de ma
teriales estra~ para la iDdu, 
tria b6ica de loe moaopollns. La 
provincia de ·SbalJa. antigua .Katan,; 
p, donde se mantiene délde mar
zo un levantamieato armado de las 
fuerzas del Frente Nacioaa1 de U
beración del Congo contra el go. 

ºblemo fantoche de Mobutu Seee 
Seto, sirve de uieDto a _uaa de las · 
empresas mis importantN . del ca- . 
pital IIIODOpe,lista . -Gecamillee-, 
111Ce10ra de la antigua Unión MJne. . 
ra del Altó Katanp. Pero. . ademil, 
Zaire cueata con grandea yacimien
tos de oro, Dlllft8aÍlelO, estdo bau-

. :sita, zinc, uranio, ctiamaates, etc: 
Ea el primer productor de cobllto 
(85 por ciento del total muadial). 
Se ba dJcho que el cromo y el ni
quel escondidos en el tubluelo . de 
la regi6D de Kasai, IOD eo·~ 
11blmd1ates, ul c:omn las ,wrv,,1 

que se le calculáa éll túltalo, o Dio-. 
bio, imprelcindibléa en la comtruc
ción de cabiezu. de ·c.ohetea. Seg6D 
loa analistaa· la industria .de guerra 
mis IOfllticada wnbim cuenta .en 
Zaire coa otro producto atraUgi
co: la colamita, que .lk'ft para la 
mezc1u de materiales refractarios 
para Ju tuberfu de - propioá . 
~ 

Pero, Zaire • timbim. · como · 
coatrapartida, el mis . uemendo 
IUbdelarmllo, impuesto por lol m
tereses del capital financiero ele 108 
utiguDI y modernr• c:entzoa me
tropolltu08 que ligueD domia1ndo 
al pala y de los cuales Mobutu es 
una de Ju "facbadu" IOlteDedoru, 
ya que.en Zaire, COIQO en la ma~ 
parte de Africa, no· se.• ba . podido 
deAm>llar una burguéda il8Cionll 
propiamente, que daempe6e tite 
papel intermecUario. Se la pretende_ 
"fabricar" IIIÍpll- loi euot. como =~=-y~~~ 

Zaire CODltituye, bmepblememe, 
un ejemolo ac:abado _del saqueo en 
Africa negra. Y -es uno de ro. pun
tales de la NIICCión. No obltlnte 
ocupar el tercer lugar en _ ia. •· 
portacioms de cobre y el leúo •upr mundial en la ptoducción de 
ese mineral es IIDQ de loe . territo- · 
riol mis iabdelanoUadol, por obra 
y delaracia del capitaliamo. De 
acuerdo a las estadflticu de IOI 

, "'PDIRDOI intem¡M:ioaalea . 111 in• 
pao uual por habitante es·de loe 
Dib . pobres del lllUlldo. Conviene 
1u'-'yar el agravamiellto en 1111 
61tiniae aftos de la lituacldn-ecoa6-
mlca de Zaire, et~ .. ba ~ 
en una critica escasez de divisu 
para la -~dura de Mobutu, en el 
marco de la crilJa general del sis
tema' capitalista. 

Con el cambio · de correlatión de 
flrerw operado en la región, par
ticularmente . con la independ~la 
de Angola .y Mozambique, la pro· 

·,,.. 

cipal beneficiarlo de la ...,. .. 
norteamericana con az •• 116-
i.n. para el a6o filCal de 1978. De 
esa partida se baD ~ Ql'!IU
radamente los dinénJa pua el 
apantalainfentó. 

En esta Dlle\fl. y particliW' "anta 
aliuza" de Ja reacción intfflllcio
nal no queda m:luida China. El 
"maoísmo", convertido ea un flc. 

· tor de apoyo a muchos regfmenel 
reaccioaarios, ba . hecl» . tambWn 
.... 111 aporte al faDtoc:be lfo. 

.butu. . ' . . 

. _Lol focoa de _la pr«lplpÑI -
peri.U. lllll tratado de eoaftlDdir 
, la opfnidn nnmdia1, CIOll ao· ~ . 
ademú. prepe1'.m IN . coadidoM 
·~ para futuru ·a,ies1o
nea; y baa bal>lado bilt&k:a y ·men, . 
tirollmlllnte de una auJMSta -... · 
aeiicia" cubana y . .oviMica · en el 
conflicto. Eato ba quedado .,.,,... 
meat.é deamentido y • ~ a la , 
decisión de ilv'l()f'Dder .1- rdacioaea· 

. diplomiticaa ~ Cuba, tal medi
~ - CGIDO seaaJó la ~ eD 

La Habana, ·uumidá lin ninguna 
·razón vtlida y MOptada toaw!do 
-liechio, lnailtmtel y . meadaoel; ' 

muestra mded~ la -flllfa 
de UD ñlimen que emibe IU _lfa. · 
IIIGftlÓlmiento ·y falta de _li!riedad 
'elemental". . . .- . ducción ~rifera de ~ _~la 

sola aporta el setenta por ciento 
de lu divi111 al rflimen- -ba El rfgimeD ele Haaan D decidl6 
enfrentado una situación diffcil pa- a prfnciplol de abn1 IJlterwalr ini-
ra -su acceao a.loll puertos.del At; Utarment.e en_delellla del gobierno · 
IAntico y el Indico. Fa plOCluc>, . de Zaire. Piel a III ti'lldidoliaJ pa-
ción tradldonalmerite ' alfa ba- pel como bale ecat1aaae•cjucua-
c1a .1a ·co1ta · atlútica por e1 ·~ ria en Africa, --~ - caaJua6· 
carril dé ~ :que lol colonia• 1US intereeéa CIOll Parfl y en diez 
u.tu purtll¡ueues llOQlbUyetw a aviones _ tipO Tl'álllall y un DC8 
trawa • .Ango1a.·:~ _. 1a· .- fraJiceaei. tlulad6· m11 soo solda-· · 
vfa que permite llepr por uaa es- ~ en apoyo del Jillmen. de Kin-. 
trecha franja balta el parto zai. .. légdn ba ~ eite -
reme de Matadi, tambim . en el · mo. El gobierno de Rabat ha. ejem- . 
AtlAntico remita illiidicieote. AD- _do_ llll p¡ape1 neptiw; y _entrep a · 
gola ba bedio 1oll ma:,uns .... , .,._ ~ "doble pqia ·y · Ulll . 
Z01 por aaormaliDr 1U1 reladocaei fuerte prima" · (APP, iJirll U). La 
con Zaire, pero siempre ba ti'ope:p- . "lolidaridad" CIOll el -~ zai._ 
do con lu policioDea agreai~ y '. reme en apuros se hizo ~va i 
PJ"Ovocadoraa del gobi~ de l!fo- f.cipto; Sudü y, natwQneiite; a 
butu empdado en entorpecer el la _ racilta . RepGblica ~ 
dearrol1o pacfflco de. la . joven r&- · por lo que · _repn1enta para ésta .di,; 
pQblica angolaDI y crear UD roco tima · que el IOCio no • ~ -
de · tensiones en la región. · · · 

Pele a . todo este apoyo algunu 
F.n este CODtato de relativa u,fi- fueQtes han infonmldo que gnípol 

zia interaa, de endente mi-1a Y de -- -1-----· de descontento de la población, es'talló · -.....- _........,., ur como · 
a __ princl ........ de marzo 118 movi-- civiles .en lajlRWiJlcla de Sbaba, ae 

..-- han estado unll!lldo a lu fuerr.u 
miento ·.luurreccioaal and-Mobutu del .Fffllte Nacional de Uberad6ii 
en la rica provincia de Sbaba. del -Coaao (PNLC). LC11 jefes de .la . 

La ayuda de Ngiéa, de. Francia - iD1urreccióo anti-Mobutu baD c,U. 
y de loe Eltacloe (Jnidol DO le hizo ficado -la intenem:i6a de ·algunoe 
esperar. Ngica ba estado ligada pafaea -europeos, -africanos, de -&
umbilicllmerite, de antiguo, a la tadoe Unidos, y de la Répdblica • 
aplotacMn en Zaire. La actitud . Popular Ollna como lngereacta a 
francela a esplica dadas 1111 viejas UD problema que solo compete 1 1111 
apeteaciu sobre esa zona del mun- zairm1ea. Afirma el PNLC que el 
do, ~ en 1974 cuando · operativo puesto en man:ha tiene 
intentó apoderarae de alguau ri- por objetivo impedir a lu fu.erzu 
quezaa de Angola. · ~ rebeldes ~ alcancen el hnportan-
del petróleo de Cabinda, como de- . te punto minero de ICo1wez1. para 
awaci6 recientemente Lucio J,.ara, - salvar ur el cobre y otros minera
secretario del Bur6 Pulftico del Mo- lea ~ Allailmo, ' leftaló . 
vimien.to Popli1ar de Ubención de el Frente. que los IOldacloe em,n. 
Angola. F.n cuanto a los F.ltados. jeros "llevua uniforme norteame- . · 
Unidol . no se . requieren .mayores · Jic;ano" Y que. el reclutamiento de . 
interpretacioae ya .que no ba cam- mercenarios • . ba · intenlificado en 
biado 111 condición, no puede aun- lnglatema y Eat&dos Unidos. 
biar, cie artmce aupremo de la .. 
trategla contrarrevolucionaria en 
Africa. En el cuo de Zaite c:mvie
ne DO olvidar .que • trata del priD-

:-. • • . --:-· _ <: •• , 

fa UD COIDIIDicado del Ministerio 
de Defensa. Angola ba subrayado 
que "Dada tiene que: ver COá la si- -



tuaéión que reina en la provincia 
de Sbaba, en Zaire" y previno con
tra · la creación de "un nuevo Viet 
Nam" en ese territorio, ya . que "una 

. rebeli6n interna, contigua. a la 
frontera nordeste de Angola, se de
llftDlla eli tanto Jas·.autoridades de 
Klnshasa tratan .de · intemaclonali
iarla para perpetuar al régimen ac
tual". El preeidente Agostinho Ne-

' to, eif mensajes al presidente en 
ejercicio. de la OUA, al jefe de Es
tado egipcio y al rey de Marruecoe, 
i'ei~ enérgicamente el rechuo a 
las versiones que ligan a Angola 
con los acontecimientos en Zaire y 
advirtió que no toleran\ ninguna 
illt!rVención extranjera. La canci
Oerfa angolana también emitió ~ 
nota donde ~ que todo inten- · 
to venido del exterior para -salvar 
al dictac,lor Mobútu conitituye una 
afrenta y un ataque directo al pue
blq de Zajre. 

. Al finalizar la semana anterior 
el inquietante clima internacional 
creado . en el antiguo Congo Belga 
·aparecla confµso y contradictorio .. 
f'or· lo pronto "medios. autoriZl!dos" 
seftalaban que el puente aéreo 
puesto a disposición de Marruecos 
por el gobierno de Francia se pro
longaba mú allA de los términos 
originalmente . expresados por el 
¡ln!Sidente Valery Gisca.rd .D'F.s
~- .Del propio modo y a trav& 

ffALIA 

LA CUERDA 
FLOJA 
EL gobierno Andreotti se tamba-

lea mAs peligrosamente que 
nunca en el rmo hilo de la cuerda 
floja sobre él que se mantiéne en 
precario equilibrio sólo en . virtud 
de Jas abat~iones· parlamentañú 
de los partidos de oposición. De&
de su creación, hace nueve meses, 
el · pbinete democristiano homogé
neo no ·ha logrado conjurar ni si- . 
quiera parcialmente la espectacular 
crisis econólliica,R9r la que atravie
sa It.a,lia )lace ya mucho tiempo. 

Recientemente, a fines del mes 
de marzo, el gobierno, tras .largas · 

· negociaciones, logró . ciertos acuer
. dos con los sindicatos y los parti
. dos pollticos en la aprobación de 
algunás · condiciones de austeridád 
exigidas por el Fondo Monetario In
ternacional (FMI) .,.ra conc~er un 

· préstamo de 530 ~es de dóla-res. , . ·-
. Pero todo parece indicar que yá, · 
'·· 1as abstenciones merced á las que 

• M )butu Sese Seko. 

le diversas fuentes se ~jaban 
:if~· a propósito ~e la . presencia 
llilitar francesa en la zona delcon
Ucto. Incluso el Frente Nacional de 
Jberaclón del Congo (FNLC) repor
aba la muerte de dos soldados 
raJiceses ~ las proximidades de 
[olwezi donde se combatía dura-
Ílente. · · 

. . . 
Otra de las incógnitas se refería · 

, la posición definitiva de los paf· 
e; del *rcado Conilln y la OTAN. 
ocios y aliados de Parfs. Huta el 
ilOIDento se manten1- una actjtud 
le cautelá oscilante. En tanto Ale-
1811.ia · Federal anunciaba . el envfo 
le ~yuda" a Zaire, el canclllet ita
UO-Foriani,. despu& de una reu
i~ del gabinete, se pronunciaba 
:1ntrario 'ª toda lntervenció!l, · ex-
1resando el temor de que se· inter
tacionalizara e) cymfiicto. 

.IUMI SMICHIZ .. 

··A.ndfeotti malgÓbiema, ya no re
sultan suficié!ires ante el monto de 
dificultades. . Por otra parte .. adn 
flota en el . ambiente .el . éSCándal~ 

. de los sobornos de la empresa DQr-
. teamericana Lockheed a algullás · de 
las figuras · de_ la democnacia cris
tiana y · f!e producen grandes huel
gas y protestas ·, de · estud.iantes y 
trabajadores en vist.a de que no se 
resuelve la grave situación de de-
sempleo e inflación. · 

La administración mi119ritaria de 
Giulio Andreotti, que. gobierna des
de · el verano pasado, se ve ~n .la 
disyuntiva de tener que. aceptar 
fórmulas provenientes de la oposi'
ción J)!les la democracia cristiana 
no da més en el ejercido unilate
ral. del poder. Los partidos de w
quierdá, encabezados por los co
munistas estiman que deben ejer~ 
cer un · control mis directo de la 
acción del gobierno, que en defini
tiv.a subsiste gracias a la absten
ción de la izquierda. 

La tensión polltica permanente 
se vio matiuda ·e1 mes pasado por 
la . exigencia del secretario· general 
del PC1 Enrico . Berlinguer quien 
~6 un "répido cambio político", 
mientras que el partido Socialista 
preparaba "un programa de acción" 
frente a la inminente crisis política. 
Por su parte, el presidente de la 
DC, Aldo Moro seftalaba la posi
bilidád de . llegar a "convergencias 
pollticas m6s amplias en momentos 
en . que problemas esenciales con,. 
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tribuyen ·a oscurecer la inquietante 
situación actual". Estas declaracio
nes del dirigente deinQcristianO 
fueron inteo>retadas por los espe
cialistas como e) inicio de una evo
lución en . la actitud de la demoqa
cia cristiana que no babia admi~ 
an\es modificación alguna en la iµ
tuación política. 

cos -exceptuando al liberal- re
claman una participac;i6n en el gi> 
biemo junto al partido comunis~ 
se produce en Italia un secuestro 
de carácter polltico: el de . Guido. 
de Martino, hijo de Francesco de 
Martino, ex -secretario general del 
l'ibtido Socialista, presionado a di
. ~tir tlJs. .• el _resultado de ~ elec-
c1ones-fte · JUDlO. • 

Esta nueva ola de violencia ha 
,creado gran intranquilidad debido 
a que se trata de personalidádes . 
pollticas entre las que se encuen
tra el hijo de De Martino y el mi· 
·rustro deJ Interior quien fuera vic-
tima de un atentado. · 

Los partidos polfticos estudian un 
proyecto económico presentado 
por los - socialistas, que pretende 
hacet salir a Italia de la crisis. No 
obstante, en las consultas · que lle
van a cabo la DC, el PCI, los socia
listas, socialdemócratas, republica
nos y liberales, los observadores 
estiman que se abordartil básica· 
mente asuntos politicos ya que se ... _. Por lo que se ve, ·.1a solución que 
trata de decidir el :nivel de . pa:iti-. ·se daré por el momento a-"la crisis 
cipaciOn de los comunistas en las se · sitda a nivel de Ji1s negociacio-
decisiones del gobierno, Esta discu- nes entre las fuerzas polftlcas al 
sióri, tropezaré desde luego con la margen del parlamento en el · que 
opo.sición de los sectores menos .los partidos llamados ·"constitucii> 
realistas de la democracia cristia- nales" sostienen a la DC con su 
na. Entre los partidos laicos, ,sólo · ''no desconfianza". El próximo paso 
los. liberales de Valerio Zanone, se serta <!!l "gobierno de emergencia" 
opónen tenazmente a la . participa- en el que tendrla que participar, 
ción com.µnista en un "gobierno de por supuesto el Partido Comunista. · 
emergencia". De no. llegarse .a un ~uerdo que 

Moro, por su ~e. opina que permitiera dilatar mAs el "apoca-
. "los partidos no pueden eluc!ír la lipgis", áJgunos observadores opi-
exigenéia polltica de restaurar el nan . que se celebrar:fan elecciones 

. estado democr4tico". Esto fue iJl. anticipadas, cuando.aJln estamos a 
terpretado por el diario L 'Unita co- · menos de un afio de las illtimas. En 
mo un imPOrtante ucambio" poi(. . ese · ·caso, contrariaJ111::Ute ·a lo que 
tico. ya :que · "Moro plantea el priD' pudiera creer el ala derecha de la 
cipio de Já uni4ad · nécesaria entre d~ocracia cristiana; la izquierda 
les partidos, fflllamando que se. su- reforzarla a11n mAs sus posiciones 
pere la· discriminación". . -·-· • con el aval de mayor cantidad .de 

Los comunistas,·. que obtuvieron vot~ populares. -
el 34,4 por ciento de los ·votos ·en UWM ·ucHUGA 
las ~ecciones legislativas del ~-
do afio, .parecen estimar que· éste ··-· ··--· - -· · 

, es el momento oportuno para su .in- . · 
greso en el got>l~ como primera 
etapa de el "gobierno de emergen
cia" que el PCI. demanda ju"to a 
socialistas y republicanos. . 

En ·medio de esta sltuac16t1, aOn 
incierta, en la que el lfder. 11emo
cristiano, Aldo Moro se pronUIICia 
por un cambio polftico, l)f"le ? 10 
que puedan pensar los eiP&Uer•os 
m61i" conservadores de la oc: 1L:en
tras que los IIBJPlldos partidM lid-

.• 

.. 

PUERTO RICO 

CONTRADICCION 
.INEVITAiLE 
LA. realidad . ~bjetiva ~ de . 

. ··-- pie, .en medio del camino del 
tiempo, a pesar de que los-dírigen-

Aldo Moro sale al ruedo . . 

. tes de los . partidos coloniales, Po
pular Democrático (PPD) y Nuevo 
Progresista . (PNP), se empeílaran en 
ignorarla. En ¡a anterior adminis
tración, · el gobernador Rafael Her
néndez Colón cayó de. bruces al . 
tropezar con ella: Y, apenas a unas 
se~ del inicio del actual gi> 
biemo, el gobernador estadofsta 
Carlos-Romero Barceló da también. 
su tropezón. Entonces, prudente
mente, comienza a ponderarla, a 
barajarla con · las cartas que tiene 
en mano en . pro de prepa1'_¡lr COÍl
diciones .para sus .Planes anexii> 
Distas. Sin embargo, seré esfuerzo 
vano porque la realklld eeon6mlo 
colCJDial puertorriquefia contradice 
coda una de las promesas m6s sig-



~-,_ 

inverBionietas 
quieren ma11ores ganancias. 

niftcativas de 111' programa electo- -
ral. 

En su campafta por la gobema
cióJI, Romero Barceló prometió 
aplicar en Puerto Rico la ley de sa
lario mfnimo que rige en todos_ lol 
~ de la metrópoll Ofreció, a 
la vez, dar mayores ingresos a la 
economfa mediantes. una reducción 
substancial de la exención contri
butiva, que ~iben los consorcios 
norteamerú:anos en el pafs. SiJi 
contar otras proposiciones que, en 
conjullto, definieron la mayoría de 

· la votación. a su favor, son eata8 
dos los · puntos n~cos. 

Romero quiere "emdoizar" -a la 
población boricua. Pretende· aplicar 
de antemano condiciones económi
cas átractivaa que se man~ 
cuando, supuestamente, Puerto ~ 
co se . convirtiera en el estado 51 
de Estadoi Unidos. Aunque la ·pe;;. 
JWca del PNP ha protegido siempre 
los intereses de la empresa . priva
da, estas nuévis medidas -;,ara 
vender el iema de "la estadidad es 
pan los pobies"..;_ no lntéresan a 
loa. inversionistas ~.·que van 

. " sólo · en pos· de m4a pluavalfa, de 
lli&yores gansadas. 

El . salario püertorriquefto es 
áqúel que dan los capitalistas, y 
eat.á muy por debajo del salario mf. 

~ nimo norteamericano. En busca de 
ventajas de mano de obra l!arata 
es que . esas empIUU lle estab!ecie

. ion en Puc..-to Rico. 

A . fines de marzo se discutía en 

Pero no era como para asustarse, 
en esos mismos días, el comialooa· 
do residente de la Isla en Washing
ton, Baltazar Comda · del Rfo, in
~ que "la presente adminis
tración -bajo ~ón de la comu
nidad de -negocios, para que no se 
aplique el salario mfnimo federal 
en. Puerto Rico- estA conaideian
do el . concepto · de • w.tarMD 
......... Esta frase ambigua 18 pue
de traducir como. .... ~ .. 
patn,aes .,..._.,...._Yes obvio 
que esas compaftfaa jam4s estarúl 
en diaposición de ~iar volun
tariamen~ a mayores ganancias,. 
Loa · inverslóniatas yanquis no están de acuerdo a cooperar con los pla
nes de Romero. 

~==de~~ nente. -Loa salarios miserables de 
~ trabajadores se reducen 1111n 
mú por el alto costo de la vida, 
que es· de un · ·catorce por ciento 
superior aJ de Estados Unidos. Y a 
esto hay . que agregar el desem
pleo, cuya cifra oficial es del 20 
por ciento, · • del · doble que 1a · 
desocupación en la metropoli. 

La exención contributiva consti
tuye el mismo caso del salario mf.. 
Dimo. Con el pretextA) de dar mú 
empleos, las empresas filiales de 
grandes compa11fas norteamerica
nas, se instalaron en la ·colonia 
puertorriquefta sin pagar impues
_tos, y reciben todas las facilidades 
de infraestructura, incluyendo - la 
coostnu:clón de carreteras, y el 
consumo casi gratis del agua y 
electricidad. . 

A Romero le interesa eliminar 
estos dos factores determinantes 
para mostrar a la población "lu 
venta~" que traerfa -consigo el 
status de estado. Pero he ah[ .la 
contradicción Inevitable, en Puerto 
Rico no se puede gobernar econ6-
micamente en contra de la J1!8lidad 
colonial. 

fMIA CAIIOl 

relaciones entre Amérb. Latina y 
el resto del mUildo hao cambiado; 
las relaciones entre América Láti-

. na y F.E. W. han ounbiado; el 
papcil de EE. UU. en los asuntos 
mundiales ha cambiado". 

Eatos conceptos, que incluyen 
·amargas ~exiones para Washing
ton y que podrfan suponer sabias 
lecciones para la grey imperialliita, 
no han provocado el ~ente 
cambio de . conducta que cuerda-
mente aupondrian. 

Dentro del complejo de. IUIAlilis 
y recomendaciones que el citado in
forme propone, la presente admi
nistración ~ericana parece 
haber extraldo sólo conclusionea 
~ ®atoriaa y cautas. 

Por eso ea acoasejable; cada vez 
que esta administración se apresa 
sobre las cuestiones latinoamerica. 
nu, · -:--O aobre cualquier otro as
pecto de la_problemttica mundial
efectuar un eacruiinio de 8U8 pabl
bru .Y actos an~ una espe
cie de "travelling-oacic-- (recorrido 
hacia atrú) citiematogrtilco, bus
cando en las mú sustantivas reaJi. 
dadea o . en las palabras anteriores, 
loa verdaderos déaignios que mue
ven la poUtica -norteamericana pa
ra América Latina. 

. . . 

En sus Iniciales manifestaciones 
· aceica de una probable política de 
111 administración para con Am6ri-

ca Latina, ,-en pleno proceso eléc· 
toral:- el Presidente Carter- expre
só apficativamente, sus propósi
tos de "trato bilateral" apoyo a 
loa reg1menes "democmb", etc. 

Esti claro que, entre otru co
l . ' as, Carter busca el modo de lle-

nar . UJi vacfo político,_ que cacla día 
. - hace mú hueco y profundo pa
ra loa E& UU. en sus tradiciona-WuhingtoD · un aumento en el sala

. rio mfnimo estadounidenae y se es
peraba que el gobierno. colonial ~" .. ~....a.~;.,,,;;iir.....,...,¡,¡~~~ 
puertorrlque6o solicitara 1a 1nc1u- Err .a .,.....5 1r ... IDO, 5 

les _Areu depn!datoriu. 

sión ele Puerto Rico en esa ley, de ••,..,,.,,, vn . 

. -~eu:r:-~ ~ ~-~:; a HUECO 
Sus movimieDtoll .particu}Jres con . 

respecto a determiiJadoa pafsea Y·. 
procellOI; elect.orales o -~ 
tales, que tienen lugar en algunos 
de ellos;· dipmos: Pl'OCel08 electo-la Asociación Pro Defensa .de la 

Ubre Empresa, Francisco Unanue, 
·· lll&Jlifestó atemoriz.ado · que "8erfá 

peligrosa la aplicación en Puerto 
Rico de un salario mfnlmo federal 
si el mismo vi. a resul~ en p&di-

. das de empleos". Alladió que "es 
necesario fortalecer loa incentivos 
de -inventón exiatelltn,. no. atacar- . 
los''. . 

.ral.. . bruile6oa; probl-- de la 
· I' TN() de loa. prl.meroa_ ~- . os del "IUCISlón" COllllérvadora.-llbei'al en 
lJ ~ ~e Línowitz" &obre Amé-- Colombia · y movimientos alrededor 
rica Latina, preparado_ y entregado de aituaclones como lu · de- ·Arpo
por una comiai6Q de 23 miembro& tina. Chile; etc. ú( como lu for,: 
presidida por el ex-enbajador de mulaciones de la · AdmhdltnciOn 
EE. uu. ante 1a .OEA. Sol Unowttz. earter con respecto a 1oa milmol, 
el 29 de octubre de 117'; dice as{: DOI permiten ai,lar al¡umiJ ac. 
"~ Latiu. ·M ·cambildo; lu ~ e~tlfallelas - -· 
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Aunque en la actúalidad el_ ~ · 
1>1ema: mú apremiante para esta 
aclmini$tr&Ción en Am,rica Latina, 
perece seguir siendo la c:oatrover
silt con Panami sobre el atatuli del 
Canal, otros IUtiles vieiltos, IDO'. 
vidos por loa aires de los socilll 
europeos de la OTAN y Ju tran,. 
DaCiollales aobnt todo, se mw,vm 
sobre lu florestas polfticu austra
les. 

. Por &tas y otru muchas -
nea, y a pesar de la ~ propa
ganda ~ ... . de JoiJ medlol 
publicitarios de Washington, lol 
que esperaban plOJIUlláamient 
sustanciales en .el discurso de1 Pre
sidente Cartei' ante la Asamblea de 
la OEA, el puado juewe 14 de 
abril, encontraron • bien la 
oquedad de la no-corresponden 
de lu frases. con.el aentido hiat6rl
co de los llechos. 

-Eldst.e una evidente lnconcordin
cia .. en el cliscurao, en el que la m. 
toria sale al paso del Presidente y 
diluye el sentido de sus pnimesaa · 
en el mar de caviJacloaea de lol 
pueblos ~ que hall 
escuchado esos "cantos de lJl.rena" · 
en otru oc:asionea. · 

Fue, simplemente, UD diac:uno 
"tipo OEA ", y loa pueblos de Am6-

. rica Latina puaron ya hace mu
c:hQ tiempo el pm]elo de Ju pala
bra y -~ Jatitu&llt mú fao.: 

tuales en su inexorable man:ha )ia, · 

~ ' del cual IOll leg(timol 

~ de .una laboriosa tana 
de eicrutinio, e1 mu avezado c1e . 
los analiatu no podrfa extraer 1m1. -
que UIIU . cuantas fJuea · pnera1i- . 
zantes.· latiguillo algunaa de ~ .. 
eat ineficacea por lo vago e Irreal 
de lu formulaciones que casi toda c:oettenen . . . 

Cartei' .lulbló de que EE. uu .. 
apllmri un "enfoque mu_ amplio, • 
Y flexible" en AJD6rica Latina. !i
ta formulaclda. siempre en _fllturo, _ 
pone en 8'ridencia el juego aa,• ef 
futl!IO. y la _ Ingrata imagen dél pa
lado, que deja un llllkn de fn. 
credlllkladee entre ambu. . 

F.s probable que Carter liO. llap . 
PQdido .. coacentranie debidamente 
en losaeriol· ¡ln!blemu. de la· relll 

· dad .la~ acuciada- ~ 
mo eílti 111111111te_·Jior lu ,,._. 

. 1 . . . .• 



- de la crisis permanente y progre
siva del sistema imperialista y por 

.. Jas rémoras internas, q~ .se resia-. r= ·~m:-~ _¡ :~r-~?:~:·:· 
· Pero; 1~ cierto es que su t_¡e : :Pi.;i; · .::.,:;i ~;c..;,~:.,.. 

pañoles 'organi2:aron las Milicias 
Antifascistas · Obreras y Campesi
nas en casi todas las provincias en 
el a6o 1933 y las milicias de la 
Juventud Socialista que recibieron 
su. bautismo de. sangre en la insu
rrección de Asturias en 1934 en
frentándose a la reacción q~ que
na establecer el fascismo en Es
paña. Mú tarde orpniz6 a las 
milicias en el célebre 5to. Regi· 
miento en el que . se ,concentraron 
civiles y militares de diversas ten· 
denciu bajo mandos comunistas. 
De él salieron los primeros tan
quistas y lo.s primeros aviadores. 

Plagada. de sacrificios y actos 
heroicos estl · la hermosa trayecto. 
ria del Partido Comunista de Es
pafta; que contó siempre con . la 
solidaridad y ayuda geneniea .y 
desintmaada · de la Unión Soviéti
ca c\lyoa bertos llenos de alimen
tos, armas · y hombres surcaban el 
Meditemneo en busca de los . 
puertos espaAoles pése a· toda la 
hostilidad a que se . velan IOllleti
dos en la travesía. A Espafla -llega
ban ~res amantes de la justicia 
y la democracia. que estaban al Ja. 
do de la lucha de la claJe obrera 
y contra el ·fascismo y que sabían 
que &e era el éamino a .egu1r pa
ra combatir a la reacción inter
nacíoaal. 

discurso, si ha movido algo mú '/ti: ·· 
que el "obligato" de ai>)aUIOI de.loa .ff·};,,. . 
curules de la OE.\, debe haber_sido · · ·· · •. · 
IIÍI reflexivo. p~upado y amargo 
vistazo a un paíádo latlnoamerica. 

·DO, que toca . con sus . dedos de lo- · 
ellas y mlse"-, tO!fa palabra pro
~ -·que Intente halagar BUI • f$B•A.a 
oldol¡_ desde el. Norte.° r ftffA 

GRAN VICTORIA 
DB. PUEBLO 

Maflana dejo mi casa; 
Dejo los bueyes y el pueblo. 
¡salud! ¿Adónde vas, dime dónde? 
-Voy al 5to. Regimiento ..• 

Y las _CompaAfu de Acero, gru
pos de choque que abrfan el cami
no a las fuerzas republicarías (¡En 
el crisol de ese acero / Se funden 
en un af4n: l el ptolétario; etobre
ro, / el arisco guerrillero / y el 
invicto · capitin!) 

Ese Partido .Comunista cuyos 
militantes sufrieron después de la 
guerra el exilio y la ctrcel duran
te 38 !lfios ea el que se legaliza 
hoy en Espafta. ¡Y todavfa prelen· 
dfan desconocerlo! 

Tras la controvertida legaliz.a
ción se produce la histeria entre LA legali7.acióD . del Partido Co

mlini~ de Espafla es quiás 
uno de los bechos polfticos . mú 
trascendentes del · perfodó post
franqu~ Y por ~dente re
sultaba inevitable. El goblemo de 
A,dolfo Süirez estaba obllgádo a 
reconocer mú tarde o mú tem
prano al PCE si desea . realmente 
el desarrollo de un proceso polf• 
tlco conducente a la liberatización 
clel pais. . 

Carrillo: primer~ reuni6n -,,ública; 

El ez-embajador 
Sol Linowitz. 

Sin el Partido espaftol, cargado 
de una . hermosa . historia - su 
legalii.ación CWDplia cincuenta y 
siete aAol de crea~ no se po
~• · legitimar el cu¡tdro po)ftico · 
en un-pafs donde. el • Partido .Comu- · 
Dista ha representado siempre las .. 
i,osldooes de vanguardia, contiµido .· 
en sus filas con los hombres · de 
pensamiento mú avanzado. Desdé, . 
su creación en 1920 sus . cuadro$ 
se . d~ a la tarea de _orpnizar . 
a lo¡ obreros élotándolos del arma 
ideológica para-la lucha. Observó 
una . éonducta digna y heroica a 
través de los aftoB de la Guerra 
Civil espafiola en el duro combate 
contra el fascismo; conservando 
siempre una justa comprensión del 
l)ll1lel de la clase obrera y .de · su 
partido polltico. Los comunistas es-

SBDION Peret, ministro de .Defensa israell, lmpu)sado ~ un gol-
.pe de escándalo que lanzó por la borda a BU compafiero de viaje 

Yitzhak Rabin, fue elegido C0111C> ~candidato al cargó de pñm_er mi
nistro del pala en las eleceioiles de mayo próximo: Rabin, quien venia 
disfrutando de una discreta aureola de moderado y de polltico un 
poco · al JIW'len de . Ja corrupción que mina aígunos .$ecl0rell guber
namentales, ~ . desplazado ál eonocérile que . ma,itenia · una: cuenta · 
de varios miles de dólares en un banco de los ·Estados Unistos, lo · 
cúaI esiA penac1o Por las 1eyes ilraelles. Fue defenestrado b!IJo 1a 
·aeusadórt de haber-·cometido-."dellto de corrupción'.'. Loa laboris
tas que ocupan el gobierno desde la fundación del Estadó !1f Israel 
en · 1948, tratarin ahora . de ganarse a los dirlgentes .de! partido . . 

· )[ÁPAN, uno de aus aliados en la coallclón Qficial, pero ~ta abo-. 
. ra, contrañoa a la polftica de .intransigencia manifestada por · Sbi· 
mon Peres en cuanto a negociaciOIIC!II eon los irabes que· ~uyan 
di!voludón de territorios. Peres figura en el grupo de los "halcó
nei" en el ~ Laborista mvli y ·• un. viejo cwnbila· de Molhe 
Dayan, 

73 

lu momias polfticas del pala ibé
rico. Indudablemente que S\I inte
lecto no ha evolucionado del ado 
39 acá. El ex ministro franquista 

. Manuel Ftaga Iribame ~ifica -el " 
hec;_ho de "grave eff9r polltico" y 
"farsa jurídica". ·Y como si fuera .· 
.,oco agrega:. . "Espalia es el llnico 
pafs que logró vencer el comunis
mo y ·ahora resulta que lo reco
nocemos .~in . ta menor contraparti-
da Estamos ante una grave trans
gresión J)lllltica". Es indudable que 
el seftor iraga no se habla · perca-. 
tado que la 'década del setenta . no 
es· la décatfa deJ· treinta- ni del cua
renta y esto lo ha tomado por sor
presa. 

Más atrú renunciaban el ~ 
tro de Marina, almirante Gabriel 
Pita Da Veiga, otros dos jefes de 
la marina, un gobernador civil y 
dos procuradores todos ellos pre
sas del p6nic:o ) .'ofendidos por la 

. legalización del Partido Comuni$
ta. Por su parte les cfrculos miÍita-

1 ¡ 
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res más reaccionarios condenaban 
la legalización del PCE por el go, · 
biemo de Adolfo Suúez. Un docu-

. mento emitido por el Consejo Supe
rior del . Ejército seftala que desde 
hace meses asistían en silencio la 

· "los abusos intolerables de la demo
cratización a ultranza y a los perju
rios repetidos de los dirigentes po
líticos frente a la herencia de 
Franco". Realmente, hasta su VOCll:
búlario es obsoleto, aunque la fra-. 
se 11.!SU!ta muy elocuente y no ne
cesita comeatarios. · 

FA secretario general del Partido 
Comunista, Santiago Carrillo áfir~ 
mó que "la monarquía trabaja para 
restablecer · la ~racia en Es,. 

pa11a". v agregó: ''Defendimos 18 RUMANIA 
Repllblica en . el · puado, pero la · · 
opción hoy no es entre monarquía CENTENA. RIO 
y repllblica sino entre dictadura y 
democracia". . DE LA 

Luego de las primeras declara- CJA 

rrible · terremoto, que sufd6 en el 
mes de . marzo. . El.- Partido cumplió . 
bonroamente su papel de fuerza 
política rectora de la IOCiedad so- . 
cialista rumana. 0"gllninndo y di- , 
ripDdo al pueblo. Mostrando lina 
alta '. conciencia cfvica, los activis
~ . del Partido, w. unidades de 
las Fuert.as Arm..su y del mlnil
terio del {llteripf, laii formaciones 
de ·1u gúardias patrióticas, la ju
ventud, y todos los trabajádorel 
aétl,laroll. -«. energla Y abnegacl6n. 
para salvar numerosas victimas y 
para/ ~ . los servicios de 
gas, agua y electricidad, y luego, 
poner en marcha las empresas y 
centros de producci6n que sufrieron 
daftol, y .eliminat los escombios. 
abastecer a la población en vive
res y propiciar la welta a la ilOl'
malldad de la vida ecou,ómico-so- . c:ial . . . , 

Los trabajadores de la industria 
estma comprometidos, con todas 
sus fuerzas, en la respuesta · pos¡.. 
tiva al llamamiento del Partido pa
ra que, pese a los grandes dáftol, 

' 
clones del Partido y el jllbilo pre>- INDEPENDEN .. 
pio de . sus. militalltes. en los mo- . 
mentos posteriores a la noticia, eJ l!!l!!!!!!!!@!!!!i!!!!!!!!l!ii!~!!!!!!i!l!!!i!!!!~i!iÍ!l!iílll!l!!!!liiiiiiilli!liiíiiiiiiiil Comité Central se reunía para se- --- - ··------
sionar por ºprimera vez" fuera de 
la clandestinidad. Hasta el momen
to de escribirse esta nota el PCE 
había aprobado un proyecto de pro
grama electoral de 11 puntos entre 
los que se cuentan las libertades 
políticas, de prenst, sindicales, re
ligiosas, culturales,- separación .de 
la Iglesia y del Estado, Igualdad de . 
derechos para la muj~. transfor
mación de las estructuras socio
económicas. 

F.n . tanto, el Partido Comunista 
· · de Espafla mforma que Dolóres 

Ibarruri, "La Pasionaria", quien es- . 
t4 al llegar a Espda · procedente 
de la Unión Soviética donde vivió . 
todos eatos affos cíe exilio, encabe
zart la lista electoral en la pnmn- En el centenatio de la independencia. 
. cia de Oviedo, Asturias, mientras 
el . poeta Rafael Alberti que . llega ESTE afio, cuando Rumania aca-
a su país también en . estos dfas ba de sufrir un tem1>le ~ . 
enca_bezani lidista electoral comu- ~ d':1~ cu:!..el V:: 
nlsta de Cádiz, . Andalucla. José 811 heroísmo, ahora frente a la ad
Gonmlez . .Jerez io hart en Pam- venidad, es el afto que correspon-
'-"ft N · tanto Ca de al Centenario de la lndepen-p--, avarra, en que • deácla del ·pafs, al liberarse del in-

. ,mllo Y otros dirigentes figuran\n vuor otomano. Los rumanos de 
en las· candidaturas de otras pro, . · hoy . honran la memoria de. sus an
villcias. F.n este ambiente pre eleo- · tepasados, que ofrendaron sua vi-

ral · los .. ,ft_ das en la ll!Cha victoriosa por la 
to transcurren · ......, en qu.e independencia, desple¡ando un es-

. los partidos políticos se preparan · fuerzo del mismo espfritu patrióti-
para la contienda. ~. · en la hacha contra las caJami.. · 

Los primeros . comicios paru:mell· 
dades naturales. · · 

tarios en cuarenta. aAos se lleva- La Guerra de Independencia u~ 
nin a cabo en Elpafta el -dfa. 15 de brada hace cien aftos (1876-1877), 
junio. Este paso. barA posible la parte de la lucha de ~n de 
existe:icia en el pafs del primer loa pueblós de los BakaJae9 (ser
parlamento conipuesto de una c:A· vio, montenegr!Do .Y bdlpro) fue 
mara. de diputados y UD senado. el 41timo y el" mú dramAtico ac-

to, en el cual el ~lo rumano se . 
Los observadores ya hacen . con- enfrentó · con el Imperio Otomano. 

jeturas a cerca de qué tendencia eoro..da de ézito en los aftos 
ganará lu elecciones, si la dere- lffl-1878, la lucha de los Pue,
cba o la izquierda. Lo.más impor- blos balcAnicos, apoyada por Ru~ 
tante, sin embargo, es Ja celebra- sia. permitió la aparición en .el ma-

. pa de Eliropa de nuevos Estados . 
ción de comicios democ:nlticos en independientes, entre los · cuales 
Espaftli, pese a las fuerzas derechis- Rumania. que • um comnemo
tas, lo que constituye UD logro del ra el Centenario de · su Indepen
pueblo espafiol y de lál . fuerzas ciencia . como Estado, pero Ju clr
políticas unidas en la oposición de- cunstancias son diffciles, pues Ru-

mania se esfuerza ahora por resol& 
mocniliCL 'Ver · los problema de la . recons

trucción de lo que destruyó-. el te-

/ 

pueda asegurarse el cumplimien
to · de las previsiones del· . Plan 
Quinquenal para este trimestre, y 
en muchas empresas que sufrie. 
ron menos daflos, se tratan\ de 
n!Alizar una producci6n por enci
ma del plan, para compenm el 
estancamiento temporal de las 
unidades averiadas. El pueblo na
mano, movilizando todas IUi fuer-
zas y su capacidad creadora, se 
propóile. tratar de compensar lo mú 
rtpidamente los daftos en la medi
da de lo poáble. Por ejemplo, en 
Bucarest, deben · · construirse este 
afio 5 000 apartamentos por enci
ma de . los . que estaban planifica
dos. para · 1a solución de . lu ne
cesidades de la · población sinies-

. tracia. Las orpnlzaciOnes de CODl
truc:ct6n. de los departamentoa DO 
afectados tras!adarm ·equipas a la ·. 
capitaJ. 
. F.n la agricultura, las granjas es
~tales y las. cooperativu, aseau
ranin . lo mejor posible los traba
jos de la primavera, para poder ob
tener una cosecha. iuperior, que 
permita el buen abastecimiellto·,de 
la población. . 

Ál conmemorar el Centenario de 
su Independencia, e1 pueblo ruma
no· se es(uorza por mantener su 
avance por . .. v(a . del socialismo. ,. ,. .. 

· -- 14. 
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UECH1ENS1EIN 

CHl9UITO . PERO 
ELOCUENTE 
ESTE· principado independieJite, ·. 

situado entre Suiza y .Aliltria, , 
aunque e, min1lsculo de tamafto ad
quiere ahora, c:ircunstancialmente, 
Importancia. por la manera cómo . 
aobre él -se refleja la crisis sene-. 
ral del sistema capitalista. 

· I.Jechtenstein tiene sólo 62 mi
llas cuadradas o sea · 157 km2· de 
superficie, y su . poblaci6'i es de · · 
WlOS 25 ooo habitantes, lo que C8'. . 
~ a 142 personas por ki
lómetro cuadrado, que es una gran 
densidad. La capital Vaduz· til)ne_ 
4100 habitánte9. El pafs, en P,0- . 
porción a su poca extensión tem, 
torial y a sus pocos habitantes, 
cuenta con ~ industria de '1ta 
calidad: instrwnentos de precisión, , 
·como sus wcinos suizoa, m6qulnu
berramlentas, teztileru, y, ci.to 
esfj, ·Ja ;ra. industria de los pue
bk>I pequeftos: · las . emialones de 
aellos de Correos, QUe coastitllyell 
el placer y. el terror de los ftlát6' 
Ucoli del mundo. · 

!En Liech~. no hay ejércl- 
to, y como pueblo pequefto y tra
bajador, tampoco necesita muc;ha 
policfa, ésta sólo consta .de 33 tiw, 

.. lares y 50 auxiliares. Tampoco gu, 
ta mucho dinero en la polftica, Y · 

· con un P.arlamento de 15 miembnll 
tesue1ve e1 problema de la c1eme>
cracia representativa, sin que · el 
uunto distraiga mucho a los liech- . · 
tenstiemes de sus ocupaciooes y 
distracciones habituales. Una en
mienda tendiente a aumentar el nd- . 
mero de parlamentario9 de 15 a 21, 

· fue rec:barAda por el pueblo en el . 
~ del. 2 de julio de· 19'12. .- · 
El ejecutivo lo asume el · prfnclpe 
Franz J~· n; con un. c:omejo de 
gobierno, responsable ante el Pal'
lamento. Suiza se encarp" de la ie,, 

presentaci6n diplomltica y COIIIO- . 
lar. . . 

Sin embargo, _este pueblo tan 1t-· · 
ddo. se muestra· obstinadamente 
retrogrado en un punto: Liechtem- . 

. ·te1n - · el 1lnlco paú de Europa, : 
donde las mujeres no tienen dere- ... 
cho al voto, sendos plebiacitol¡ • . • 
1971 y 1972, mantuvienm en ~ , 
gencia la prohibición de ._qui! · las 
mujeres .se acerquen· · a lu ütnas 
electorales. Los liechtenstienies ÍIO 

. creen en la copla espalola que dice: · 
"Si las mujeres manduen en ·vez 
de · mandar loa hombres . - aerfu . 



pueblos y 

. F.a Leichtenstein los impuestos 
IÓbre · 1a rénta son muy bajos, y 
eitá golosina ha atrafdo a mu
chas transnaciooales, que han ins
!alado sus sedes en · este país tan 
~- Estas grandes empresas 

. no son vanidosas de sus enormes 
. capitales, los ocultan modestamen

te, y por un sentido nobilfsimo de 
_pudor, vienen a esconderlos · en paf
• pequeftos, apartados, inadver
tidos y minQsculos, como Andorra, 

· Luxemburgo y Liechtenstein, que 
les piden por ese servicio, una in
tima aportación en forma de im
.puestcs reducidos. 

Reducidos sf, pel'!> que hacen que 
esa atracción sobre. el gran capital 
internacional· sitóa a Liechtenstein, 
despuk. de Kuwait, ~ el segundo 
lugar en el mundo, en lo que , se 
refiere a Ingresos por impuestos; 
En 1976, Liechtenstein tuvo una en
trada global de 600 millónes de 
trineos suizos, lo que viene a ser 
como unos 250 millones de d6lares, 
o sea un prOIJlediO por habitante 
de unos 26 000 francos suizos, 

- · UD01 10000 dólares: Si ése es , el 
·producto de los . impuestos mfni- . 

. III09 ¡qué clase de capitales se han 
domiciliado allf! . 

Dicho todo f]Sto, podría parecer · 
que Liechtenstein es . un. paraíso. 
Pues no es as!, la crisis capitalis
ta . comienza a roer esa felicidad: 
Liechtenstein cuenta ahora con '17 
des:ocupados totales y un desocu
pado parcial ••• 

¡Qué . tragedia! Parodiando una 
true célebre puede .decirse: · 

¡Ya ni en la paz de los paraí
sos capitalistas creo! 

J. r. e. 

. .!\''·\ . "\)'·.l. 
~ _::·· .. , .. . 
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PANAMA 

.A. PASOS 
¡:, .DE TORTUGA 
t 

~ tiempo parece ser el objetivo 
norteamericano en las nego

ciaciones sobre · un nuevo tratado 
del . Canal y su Zoo!l en Panamá. 

Presionados por la solidaridad 
Internacional en apoyo a la sobe
ranía llíObre lm mil 432 kilómetros 
cuadrados de. tierra panamefta 
-usurpada desde 'J903- el gobier
no de Estados Unidos no se niega 
a continuar las c:oaversaciones, pero 
se empefta en alargarlas, tal vez 
con la aperama · que aJ¡o impre-, 
visto ocurra y vuelque a 111 _ !8'Vor 

Bi1.1~ker, principal. 
representante 
de las negociaciones 
canaletas. 

,.,. 

el curso de la bisto_ria. No impor
ta si la administraci6!). . es republi
cana o demócrata, co~o prueba el 
hecho :..Que se mantenga asignado 
como principal negociador a Ells-: 
worth Bunker, quien rea1ii.ó la mis
ma función en los gobiernos de 
los presidentes Richaril Ni!lion y 
Gerald Ford. 

La posición del equipo panáme
fto. integrado en el pasado encuen
tro por algunos nuevos représe&
tantes del gobierno, precisó a los 
negociadores norteam~. Bun
ker y Sol Linowitz, a entrar en lo 
esenciil del problema, dos puntos 
no tocados · anteriormente: la per
manencia. yanqui en lá 7.oDa' y la 
neutralidad c1e1 . <;:ana1, una. Ve'.{ 

entregado el tenitprio ~ en 
manos .panameftu. El ~ del 
gobierno de· Panam6 aeAa1a el afto 
dos mil como té''mino de la presen
cia estadOUJlÍdcuse en SUB tierras, 
y que sea Naciones Unidas el or
ganismo . internacional qúe tenga 
por misión ocuparse de la neutra
lidad del Canal. Pero el gobierno 
de Washington está empecinado en 
extender el contrato dos décadas 
más al!A del vencimiento de este 
siglo, y .que la "neutralidad'' sea 
controlada por Estados Unidos. · 

Cuando James Carter solicitaba 
qlle, en las recientes conversaciones 
por diez d1ás efectuadas en la Isla 
Contadora hasta finales de · febre
ro, el' equipo panamefto actuara de 
"buena fe" e.s posible que se refi
riera a que los . istmeftos a!diera_n 
en estos puntos · tundamentales a 
cambio de una flmbilidad yanqui 
en asuntos de menor Importancia:. 
Pero él general Omar Torrijos hi
zo claro, el 21 de marzo 1)1151!,do, 
que "las negociaciones terminar4n 
cuando los norteamericanos. trai-

. gan órdenes precisas de arreglar 
• el problema". . 

Entretanto continwm las viola-
. ciones de los derechos panamefios 

en la Zona del Canal. El día 5 de 
este mes. dos soldados estadouni
demes secuestraroJi a una . estu
diante pananiefta de 14 ailos: . El 
día 7, las a11toridades "zonefstas" 
acusaron de clesacat,o a una ciuda
dana panamefta, miembro de · las 
asambleas de corregimientos. El • 
hado 9 agredieron al · paname&, 1g-

-· ~ =i;r;.====.;;.: ___ 
nado Iberli eñ ~ia de su es- · ' to costo de producción, · modifica
posa y swi dos bjjos. Lo arresta- · ción de la esca1a· de precios y del 
ron y,. posteriOl')!lente, dejaron en sistema de votación, asf como la 
libertad con fianza de 50 dólares, participación obligatoria de 108 paf
para qué se presentara el dfa 14 ses consulÍlidores en sus aportes 
a un tribunal norteamericano, don- al buffer-stock (existencias de· re
de rigen leyes de Estados Unidos. serva), se logró qµe en lugar de 

A mediados de marzo, el gober- la indexación de los precios del es
nador norteamericano en la Zona, taflo al alza de los productos manu
Harold Parfitt, anunció 15 puntos facturados que exportan las nacio
qué debe tener en cuenta el nuevo nes consumidoras, dichos precios 
tratado, de manera-que sean mante- . sean sometidos a una revisión se
nidos todos los privilegios de los mestral. La primera de dichas re
trabajadores nortelbnericanos · en el visiones se efectuará al entrar · en 
Canal. Una semana después, el pre- vigencia el nuevo acuerdo interna
sidente de los sindicatos paname- cional el primero de julio próximo. 
tlos, William Sinclair, seiialó que Con ese objeto se constituyó un 
en el nuevo pacto ' "debe prevalecer Comité de Estudios Económicos · y 

. . la igualdad para toda la fuerza la- de revisión de precios compuesto 
boral". El negociador · panamefio, por cuatro pafses productores (en-
Rómulo t:scobar Betbancourt, ha,, tre ellos Bolivia) y cuatro consu-
bló de la discriminación de los sa-. midores, que determinará las nue-
larios, las escuelas y la adjudica- vas escalas de precios en forma 
ci6n de viviendas, y denunció que semestral, para lo que se tendrá en 
el 30. por ciento de la fuerza labo- cuenta factores de producción, con-
i'ál norteamericana gana el 70 por sumo, inflación mundial, mercado 
ciento de los salarios. internacional del estafto y costos de 
. El día 14, Ralf Mectalfe, repre- producción. 

sentante a la Cámara de Washing- Si bien los observadores consi-
ton, después-de una visita de cua- · deran que se aseguró a Bolivia que 

, . tro dfas a Panamá, declaró que en esa prime~ reunión se eleva-
"son remotas" las ppsibilidades de rán los márgenes de precios (máxi-
que el Congreso de Estados Unidos mo y mfnimo) respecto a los vi-
apruebe rápidamente el contrato. gentes en la actualidad, no se . to-

- 'í.AUA CMOL mó ningún acuerdo sobre el pr.e
cio máximo de cinco dólares soli

BOLNIA 

SOLUCION DE 
COMPROMISO 
~IANTE una . solución tran-

saccional, Bolivia aceptó rati
ficar el Quinto Convenio Interna
cional del Estafto, dando asf fin a 
un impasse de varios meses que 
puso en peligro la misma existen
cia del Consejo Internacional del 
· Estafto (CIE). 

Después de las gestiones de ' los 
integrantes· de la Asociación de las 
Naciones del Sudeste Asi4tico 
(ASEAN) productores del mineral 
semi-precioso, en la mini-cumbre 
celebrada en La Paz, un comité de
signado por productores y consu
midores propuso a fines de marzo 
úna . fórmula de compromiso que 
fue aceptada de inmediato· por 

. el CIE. 
En base a la misma, Bolivia deci

dió suscribir el convenio al que
dar superadas en ~ las dife
rencias con algunas naciopes .con
sumidoras en el seno del Consejo, 
entre · ellas los tres consumidores 
mú imporlantes, Estados _Unidos, • 
Alemania Federal y Japón. 

De las condiciones exigidas por 
Bolivia, cotización · de cinco dólares 
la libra fina para compensar su al· 
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citado. · 
Aunque con la fórmula establecida 

se logró un paso de avance, éste es
tá lejos de los objetivos planteados 
y la vfa elegida para regular los 
precios provocará negociaciones en
gorrosas cada vez que deban ser re
visados y que podrfan haberse evi
tado con la hdend6n (Relación 
entre el precio del esta11o y loii pre-

. cios de los productos que adquie
re Bolivia en el mercado interna-
<;ional). -

Las palabras del ministro de Mi
nerfa, general Alfonso V'ülalpando, 
de que el acuerdo de revisión pe
riódica ''permitirá conciliar los in
tereses de productores y consumi
dores" basadas en la "esperanza"· 
de QUe entre ambos "haya lealtad 
completa" y '"buena fe y compren
sión de los países cosumidores, pa
ra conseguir precios justos y equi
tativos para los países producto
res del estaiio" enmascaran la con
frontación mundial entre los países 
productores de materias primas y 
los pafses capitalistas industriali
zados que las · ~orman, a la 
cual aún regfmenes como el de Bo
livia no han podido sustraerse. 

En los medios económicos se ~ 
tima que en· la "flexibilización" de 

· la actitud boliviana influyeron las 
fluctuaciones del precio del esta
fto en el .mercado londinense, bajo 
la constante amenaza de Estados 
Unidos de lil>erar parte de su stock 
estratégico. 

Sin embargo, los países conm
midores, también debieron ceder al
go pará llegar a la "solución del 
compromiso" con Bolivia, y en es
to influyeron las conversaciones y 
acuerdos en La Paz por · Bolivia, 
Malasia, Indonesia y Tailandia, · 
(principale!I productores mundia
les de estafto) - gracias a la ges
tiones del que la prensa pacefta 
califieó de "embajador puente" en
tre los intereses de los países pro
ductorés y consumidores, intereses 

. antagónicos en el mundo capitaJi&: 
ta. como lo demuestran los resulta
dos alcanzados. • 

,. A. 
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Pese a la falta de precisión en nar una solución al problema del 
las. declaraciones presidenciales, el ciclaje energético que producirá la 
contenido de lu efectuadu por Aze. usina de Itaipd cuando entre en fun-

Al desarrollar el combinado pe-

redo da Silveira permiten presu~ cionamiento y que está cont.empla-
mir que las conversaciones se ha-. do sea el utilizado por Brasil, · de . 
brfan centrado en el problema de · · 60 ciclos, mientras · el que usa Pa
la . utilización de las aguas del Pa- . raguay es de 50 ciclos. La solución 

troqufmico, cerca de la ciudad _de 
Burgast fueron concentradas en_ un 
lugar 1as empresas .petroqufmicaS 
y · las refinerfas de. petróleo. Eil · 
consecuencia, los gastos de explo-

PARAGUAY 

UNA 
CAUDALOSA, 

··. CORRIENTE 

' 

' , raná y los pafses .involucrados en la de este difícil . problema técnico, 
misma: Bruil, Argentina y Para- de realizarse, impliéarfa Wl'. aumen- . 
guay. to considerable ~ l<,s costos de las 

Desde su inicio las tratatiVas pa- obras, estimados en la actualidad 
ra la ~ón, de la gigantesca . en mú-de 5 mil 700 millones de ~ 
represa . de Itaipd, geiieraron. las lares. - . 
protestas de Argentina por el uso ' Las fúenás de la oposición pa-
sin consulta previa por . parte de raguaya cuestionan las condic~es 
Brasil ·de , las aguas de curso suce- -leoninas del Tratado · de ltaipd, que 
sivo, en este caso el Paraná, tanto · hipotecan al pafs guaranf por un 
por. sus consecuencias ~gicas plazo mfnimo de 50 aAos y aumen-
como por afectar la factibilidad de ~ su grado de dependencia res-
construcción de la hidroeléctrica de pecto a su poderoso vecino,. seia-
Corpus. . . !ando que el · sistema de 60 ciclos 

Sin embargo, a fines del pasado impedirfa la utiliiadón por Para-
aAo , el litigio Brasil-Argentina in- guay de 1a energfa eléctrica gene-
vlrtió aparentemente los términos, rada. ' 
en :una 'polémica que no pas6 -del . Parte de lo tratado a ' puertas 
4mbito penod(stico. ~- seria _ cwraclas por Geisel · y Stroessner 

cuando éste viajó .a efectwu" con
sultas con .su "socio mayor", se·ba
rá evidente en los ' próximos días 
cuando Videla viaje a Asunción. 

IMA MIAS 

Stioesmer consulta a aü socio tna1(or.- BUI.GARIA 

PLANIFICACION. SIGN1FICAnvAMEN"rE diez . días Corpus, segwi su cota : de -restt-
. . . ant.és de la vilita oficiar del je- tución de las aguas. la que podrfa 
fe de. es~ argentino a Asunción.. perjudicar a Itaipil y oéuioaar pér-
el jefe del ~ paraguayo, Al- elidas Incalculables a Brasil con Ja 
fredo Stroe&sQer, se entmiltó con bnmdación de parte de 1111 territorio ENt!, '! ~=~lhapa:!t";: ·. 
111 colega brasileAo, F.nasto. GeileL aledaAo a la. rep-. ' . - gado por la planificac'"'- a largo_ 

F.n ·e1 inten:ambio de · cliscursol La realidad es que Brasil nunca ..,.. 
efectuados en' la base .aérea de San- ren~ó a sus planes ob5trucx:fo. · plazo, cuyos peñilei se extiencleit 
ta Cruz, poco ~-·de su arribo · n1stas para los proyectól bidroelk-- ya basta 1980, Y se · están oonfec-
a Rio de Janeiro, s&oessner expre- tiicos de sus vecinoa. En conferen- . cionando pronósticos, cientffica-
16 que era portador de un abrazo · cla de prensa el cancilier brasileflo mente argumentados, SQbre • el des-
sincero y cotdial "f"tel expresión despuéS de af'armar que· ta usina de. ar-rollo basta 1990. Para ello se uti-
de una caudalosa corri4!Dte de amia- ltaipd no perjudicart a nadie, _ se liza en gran escala los métodot 
tad". lA que era evidente para temió al programa de Corpus oomo económicc>ma~ticos, y los eqw-
lo8 . oblervadorel pó1fticós es que un asunto concernjente a Paraguay pos modernos de cálc:uló electróni-
uno de los ~ lnsoslaya_blei 1&- . y Al¡entina, pero aeftaló que el co-cibemético. 
ria el de Ja cáudaloaa corriente del pal$ del Plata "deberi obedecer a La base de estos estudios la cons, 
rfo Paraná y lu represas ' en cona- una cota normal para evitar , las tituyen los programas de los di-. 
trucción y a c:onatnlirse en el mis- inundaciones de nuestro territofio". ferentes complejo& económicos na-
mo en condomhú!> con Paraguay: La prensa brasilefta .en su conjun. · cionales. Por ejemplo, el desa.rro-
ltlipil con -Brasil y-el ahora cues- to -menos cauteloaa que las decil! llo de 1a agricultura. y su integra-
tionado proye¡:t.o de Corpus ,con raciones oficlales- .publicó bajo; ción .con una serie de mnaa lndus-
Argentina. · - · · · grandes . titulares: "Geisel debate triales y de ser\licios -que elabo-

F.n la . reunión, en la que tam-' Jtaip4 con Stroessner", ''Geisel . ve ran su producción y la ofrecen al . 
· bi~ participaron los cancilleres ampliada la colaboración COll Pa- consumidor-, impuso la creación 

Aieredo da Silveil:a y Alfredo No- _ raguay", ·~ -el tema de los de un coinplejo nacional agro-in-
gué9, uf como altos o(kialea de las presidentes", artfculos en que con- dustrial que abarca la agricultura. 

- FF.AA. bruileftu. ae trató sobre . ~ normal q1,1e Paraguay, acu- ·la industria de la all¡nentaei6n, 
• los problemas ~ en el rio sacio por los diarios argentinos de la elaboración primaria de las ma- -

Panm4, loi uuntos binacioDales y utilizar en su beneficio una -actitud terias primas para 1a industria li-
la polltica hemidérica actual, se-- pendular entre Buenos Aires Y Bra- · gera, el transporte ·agro-pecuario, 
gdn trascendió, así QIIIIO la aueva áiI1a, couultara con Brásil antes la CQDStrucci61t de obru de riego . 
_pol{tica del presidente norteameri, de adoptar cualquier ~ sobre y drenaje, etc. A todas lu ramas 
cano James cartet. ·· la represa .de Corpus ...-Qlya reali- _citadas ae Integran ciertas aetm--

Terminado el encuentro ··Geif1L. __ , zación sed trata~ durante la visi- ·ta dades de las líneas .creadoras de 
declaró a la prensa que "hay to#' de Vulela a Asunt:ión- ; . , medios de producci6n: industrias r i ' - coincidencia entre BraaiJ y ,ara- duPor .'!!"' ~- • fuentel allega-di' jo de maquinarias agrícolas, ele fertl·. 

l::-~_ _ guay en todol les asuntos de in- . a ... CGlllttift paraguaya se liantel, -de materiales de CCllllltruc· 
¡_-;: ~ terN . entre ~ países". que I• acuer\fOI podrfaD determi- cion. etc. 
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tación quedaron reducidos en un 
12%, disminuyendo a la vez las ''. 
inversiones necesarias para la pro- · 
ducción .· de · substancias qufmicas, 
a veces basta en un 35%. I.!t pla
nificación con perspectivas a lar-
go plazo determinó ' esta unión de - ,· 

· la elaboración del petróleo. con la 
Industria peti:oquímica y sua det:I· 
vados, lo que dio lugar a la ~- -.. 

. ci61t de un oomplejo:productivo.de 
extraordinario volumen, que abar
ca el territorio ele varios distritos. 

, Así pues, la planificación general 
de la ubicación territorial · de las 

, fuemia prodcctivu, a largo pluo,. . 
basta 1990, permitirá ~rfeccionar · , 
la estructura -territorial de . la pro- · 
ducción social, al crear combina
clones territoriales, que -faciliten 
una prod,t!éción óptima. 1' 

El efecto económico de la con
centración de las empresas en cer
canfa inmediata es mucho mayor 
cuando presentan · caracteñstlcas 
similares y se completan mutua
mente en el aspecto · económico y 
en . el ~ológjco. • 

Los yacimientos de sal gema, las 
reservas considerables ele caliza y 

-_ los manantial~ existentes en el 
valle de Devnia han servido de 

-base para la construcción de lina 
serie de plantas de la industria qw-
mica pesada. · 

En este desarrollo planificado 
también ha sido Incluido el puertó · 

, de Varna, uno cie los principales 
·· centros de importación de materias 

primas y de equipos. 

: La planificación cientffica l>úlga
ra, parte de la planificación de la 
división internacional dél trabajo, ' 
dentro del CAME, ha permitido y 
promete grandes éxitos en lá . eco- · 
IIOIDiá balgara. La renta nacional 
ha aumentado _ en un . premedio 
anual del 9%, y el nivel de vicia 
se mide por su relación con la 
réQta. 

-En resumen, considerados los 
nonos acelerados de su crecimien
to industrial;· Buipria socialista .es
tt ,en una fué de pll!QO desarrollo. 

'• f., G, 



PINTURA 
BLANCA-

- . -

Hiéí; muctio. sin llegar ª los sepeteclentAlS 

': ~. la lmpecunia de menda y el car

ñil Sofenio_ sólo nos permitia la diatracción _ 

del e,spectáculo de-un circo de carpa en la . 

talle Carlos m, alzádo en la intemperie de 

ic. "placeres" que alJi abundaban. Cuando el . 

circo; terminaba la "temporade," para em

prender un peregrinaje gitano -Poi' el interior 

de-la República, los fJfíes y mayores jupba

ÍIIOs en el terreno lo que se llamaba entonces 

"pelota-., manirmi", de donde salieron JUU" 

clias estre1i..; jugando_ af duro iin careta n1 
guante. -

Claro que babia otros circoÍ de ~ ~ 
lol burgueses ricos y de ·medio pelo, -"Plilll- . 
Olilei" y "Sutes y Artipa", situados en -lo 
'1edaño al Parque · Central, compitiendo casi 
frente a frente, .uno- en el teatro Payret y el 
ótrii, · el _ llamado "Naeleul", en una propie
dad ~l Centró ·Gallego de La Habana; am
-bos con artistas extranjeros de renombre in
ternacional, leones, _ -elefantes y sus ®rres
pondientes domadores. 

· Mas, volvi~o a la carpa de los humildes, 

·lqlli entre malabaristas, rumberas, tragaes

padas y comecandelas -;>roteiriall pocaa-¡ 

equijibristas' y payuos, que .dialogaban a gri

toa ,con 1.11\ público participante, cantaba un . 

trío que alter.naba las guitarras y las claves 
Coíl la trófflpeta, el gjliro y los timbales, para 
&lllbientar musicalmente los distintos ni,ime

•ros ~n el circo ~ -carpa, menos los tarugo1, 
todos hacían de tódo. Su especialidad erá un 

~rio de canciones antiguas muy gusta

do, atractivo que nos seducla, cuestión apar

te -de las rumberas. Una noche, aciaga y de 

plenilunio qúe · deda el guajiro, a un borra

cho espectador le dio la curda por pedir ·a . 

gritos, "¡otra eand6á ' .. ~ _ otra ... 

neja!" Loa artistaa _ complacientes estuvie

ron cantando un largo rato. ante _la insistencia 

del peticionario alcohólico, hasta que casi 

.:lgOtado el bagaje musical, iniciaron los. acor

des de una tonada obscena, C1zya letra l!J!lpe-

7.aba, "teaco una P.1n..,; tengo· Íiu pla..; _ 1:ur& 

.liluea."" Del público sali9 la vori bronca de 

Sofenio, protestando, "¡No tan vieja, earijo!" 

y en · la dJscUsión ·con -el curda, los gritos de 

.otros espectadore_s, divididos entre nostálgicos 

y ~emos, la fiesta acabó a silletazos. 

, No sé exactamente qué ~ Iieva a evocar 
la déscarga Pasatista, incongrua con los ha-
-bituales teques sobre la situación internacio
nal. Espero, compañero lector, .que me excu
ses esta . incursión a la edad a<l9Iescente en 
un recuerdo que regresa del fondo-de los aiios 
yividos ¡ay ya tan luengos y tan desa~l>Jes! 
Quizá, no podria afirmarlo, me indujo el · ám
bito de récum!nda a ·loa origenes,_ a la na
cencia de los ideales, que el_ presidente Cpr
ter esgrime desde cimdidato, dé regreso a la · 
juventud de su nación para reséatar Ja mo
ral perdida. Tal vez, la nueva técnica: -divér-

cad~ .meta es otro -
punto de parti~a 

m~~ww~rn~~ 
Por MARIO KUCHllAN SOl . . ,, 

sionista burguesa de "la welta a Ja natarale
u", en la contradicción Dagrante de un des· 
arrollo cientifiCO::técnico actuando sobre ella, 
contaminándola, corrompiéndola con los detrl.-

- tus de un desarrollo · industrial &pitaliita, 
enorme y · anárquico. Que ha e,q>lotado al 
hombre -tr¡¡bajador y ie ha envenenado la vi- • 
da, Pilr& inventar la Ecolog1a COlDO preocu
pación, -muy váijda Por !iertÓ, pero .burlán
dola -al mismo tiempo, . y diversionado maño
samente del real conflicto contemporáneo: la 
lucha de clases en el nivel mundial a que_ ha 
llegado una división lnternácional. del ·trabajo, 

. que ~ un nuevo orden lntemaciorial de re- · 
laciones pacificas y jus~ sin desdoro _ de la . 
lucha ideológica irrenunciable entre el profeta-

- riado y la burgÚesla. - - -

En próximos -dias, siete potencl- capita
listas, más o menos fiangue~ por la crl· 
sis económica, politica y social .que -las ago
bia, en lo · general del Sistema, se van a re-_ -
unir, para examinar- los problemas comunes 
y buscar una estrategia nueva que ~ - el · 
deterior-o progresivo en estos años finisecula-

- res. Una especie de "pintura blanca" que tape. 
. Va a ser una reunión cumbre de las siete 

ctispides eapltalistas. Todo un espectáculo, tal 
vez circense, pórqué dicho sea sin palabtas 

· suplementarias, ni hacer un drama, a1n· para
sitismos verbales, habrá desde trapecistas -del 
sofisma a .domadores de fieras, fieras, y otros 
animales, magos e ilusionistas,-- equilibristas 
y forzudos, ecureyes y, por 'qué no decirlo, 
algún que otro páyuo_ 

U11 circo, _ usted ro sabe por 11eDSibilidad 
f)Oética, es s~pre un poco de berol$mo atlé
tico i lo Tarzan, una ración ~vt~ de 
fieras doinefiadas por eJ látigo persuasivo de 
la realidad restallante; una péripecia acro' ' 
bática servida Poi' la intrepidei al uombro 
de los cándidos, que no es· lo mismo que bo
bos; un . rincón iluminado por las luces de 
calcio de Ja publicidad, desde los proyectores 
tecnlcolores que esconden, encandiiaII, y no _ 
dejan ver la oscuridad que oculta una ·fieirta 
de colmillos, voraz y noble, del viejo apetito 

-gastronómico de los capitalistas y que alguien 
llamara del tiburón por · las sardinas. Sólo 
que hoy las sardinas se han unido en el ins
tinto natural de co~ación de la especie. 

Por eso, quizá, ·este empiezo de hoy con 
un cuento, que iío es, por stlJ)W!$to, una gema 
de Maupassant y carece de1 aliento -llrico y _ 
social de los de OQelio Jorge Canloso._ M'as, 
en su brevedad, sin acento dogmttico, yace 
una moraJeJa para el septeto ~ cumbres que 
se reunirán eñ Londres; y ya II08 cantaron 
las tonádas de Rambouil1et, l(inglton y San 
..Juan, arcaicas, pese . a la-_guitarra eléctrica 
-y el "dnn" que no &tiple los -timbale&.. ¡No -
tan vieja, ·carijo! · 
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/ CARNET 
/ DE ZAFARRANCHITOS 

ANTES de ser reconodda la existencia le
gal del Partido Comúnista de F.spaña, el 

· Ministerio del Interior declaró que el núme-
-ro de paises oficialmente inscriptos desde la · 
apertura, pollt~ · era ya de · ochenta, le mayo
ria. ~ carácter regional •.. 

_ TDDIY CABTERI viajará .a Londres para 
J asistir a la · conferencia cumbre de las sie
te potencias industriales capitalistas, -USA, 

. Gran Bretaña, F:r:ancia, RFA, Japón, Italia y 
Canadá que Sé celebrará en _ esa capital en los 
dfas 7 y 8 de mayo. Se trata del primer via
je del nuevo presidente norteamericano al ex
terior en un calen,darlo de conferencias que 
permitirá a Cartei -asistir también al cóncla
ve del Consejo Atlántico, previsto para los 
dia.s 10 y 11 de ese mismo mes. La iniciativa 
fue de Valery Giscard, después de acordarla - ~---
con Giulia Andreotti cerca de Pisa. La agen-
-da de esta supercwnbre ,fue discutida en la 
visita f;e hizo James . Callaghan a W~g-
ton y wa a Carter y al premier Trudeau. 

'l'especti nte. Es una secue~ de las con-
ferencias' de Rámbouillet en 1975 y de Puer
to Rico en 1976, sobre .. la crisis económica 
Internacional. Siete es un número cabalis
tico, como el ~ los nifiOs de Ecija y el ca
racol en · 1a charada- Y como el de los mono-
polios petroleros. - -

- -

V ALEBY GISCABD fabricó soga para su 
_ pescuezo. Paris que por mil afios fue. go-

- __ bernado por' un prefecto nombrado por re
yes, emperadores · o · presidentes nuñca tuvo 
alcaldes por elección, salvo en épocas . de cri
sjs y rewlución como de 1789 a l~ de 1fH8 
a 1849 y de 1870. a 1871. El primero fue gui
llotinado y el filtim9 desterrado de la Ciudad 
~ CUando Valery aspiró en 1974 un tema 
de. su campafia fue hacer que Parls volviera 
a ªtener alcalde por elección, para desalojar, 
idos "golistas" de esa importante prefectu
ra. Entonces el interés de la reforma no reba
saba las fronteras dél interés de los expertos 
y_ politicos locales, pero cuando- Jácques Chi- · 
rae, peleado con Giscard, aspiró a alcalde de 
Parü advirtieron la importancia de un go
bierno local con 35 000 funcionarios y 2 000 
millones de dólares de presupuestos... 

pA:BIS con la reronna instaura en principio 
el mismo régimen . administrativo en vi

gor en- ciudades y comunidades de más de 30 
mil habitantes; pero. en _Paris, la cantidad 
· produce un cambio de calidad. ·_ Paris es la 

sede- de las 500 emp~ y sociedades -
grandes de Francia. aln contar las extnm,ie,-- -

· ras, sobre todo árabes, dirigidas · de9de Parls. 
AllI resi~ e1 ss por .ciento de 1ós Bancas 
y el 65 de las COlllP~ de seguros. Su po
tencial intelectúal y cientifico es impresionan, 
te: el 90 par ciento de. las editoras, la mayo- '. 
ria de los grandes .medios de información 
masiva, entre ellos, todos los diarios nacio-

- nales; el 60 por ciento de '1011 Investigadores 
del sezyicio público y el 70 por ciento de los 
que. trabajan para la industria privada. .. 

· ENORMES columnas de cazas, bombarde-
ros · y transportes grandes y chiquitos _ • 

t!n_ en un lugar del desierto de . Arizona. ¿ Se 
trata <le una fuerza obeliscal para una gue
rra desmesurada? ¿ O quizás, soñando un po
co, la reserva: para u~ golpe de Estado en· 
los _ propios -USA? No es el úmc9 depósito 
de aviones de guerra en ese pais que la ace
leración tem;>lógica ha hecho. caducar rápi
da(Ilente en · la carrera armamentista. Mari- -
. ümerlos en eitado óptimo cuesta miles de 
milkmes de dólares y cnce- en ruóii de la 
estela de material caduco. La salida _ habitual 
de ese deaecbo _ útil pero ineficaz en el desa
m>llo tecnetrónico es la venta - a naciones 
aliadas a los USA, de la periferia, por su- · · 
púeaio en pro,ramas de colaboración militar. 



CANCELAoo CONVENIO AEREO DE CUBA Y EE:UU.--EI .15 de abril 
quedó suspendido el Memor.ándwn de Acuerdo Aéreo suscrito hace cuatro afios 
Por los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, como consecuencia de incumpli- · 
'rnientos por parte dé las autoridades norteamericanas, informó Prensa Latina. 

· Recordó_ la propia fuente que esta determinación fue anunciada hace seis meses 
por el Presidente del Consejo de Estado, Fidel Castro, en ocasión del homenaje 
póstumo a 73 compatriotas que inurie~n después que una nave de la Empresa 
Cubana de Aviación resultó saboteada en pleno vuelo . . El hecho aconteció el 
6 de octubre frente a la isla caribelia de Barbados y, el mismo dia, organiza
ciones .contrarrevolucionarias de origen cubano -radicadas en territorio estado
unidense se atribuyeron públicamente la acción como parte de un · vasto plan 
terrorista. El conve.nio fue firmado el 15 de febrero de 1973. . 

Subraya la información de PL que "después de rubricados los documentos 
nuevamente los grupos contrarrevolucionarios amparados durante casi 20 años · 

. . en suelo norteámericano · volvieron a sus publicitadas incursiones contra repre
sentaciones de Cuba en el exterior". 

INFLACION EN OOLÓMBIA.-El presidente Alfonso López Michelsen decla
ró que Colombia atraviesa una-_de sus épocas más difíciles, . al admitir que no 
se ha podido reducir- el costo de la vida, según AFP. Añade el despacho cable
gráfico que el presidente Michelsen habló en la localidad del puerto de Boyacá, 
al noroeste de Bogotá, donde inauguró un complejo habitacional oficial. "No 
tengo inconveniente en admitir que a pesar de t.odos mis esfuerzos, que a· 

· pesar de ~ mis deseos y a pesar de haber consultado a ·cuanto colombiano 
o extranjero que yo creía podía Iluminarme sobre este punto, la vida no deja 
de subir y que nos encontramos . ante un gran drama social"; También criticó 
la acción de especuladores. y acaparadores que crean escasez artifjcial de los 
Productos básicos de la .alimentación ¡:,ara presionar aumentos de los· precios. 
PQr _otra parte, en una breve declaración a la prerisa, el comand1tnte general 
de las fuerzas militares, general Luis Camacho Leyva, rechazó la l)0811>ilidad 

. de ún .golpe de estado, desautorizando asi los rumores que en ese sentido circu-· • 
laron en la capital colombiana. ''Los rumores que circulan sobre demnnbe de 
las instituciones y golpe de Estado, no tienen niilgún asidero", puntualizó el 
alto -oficial. . · · - . 
,. INFUNDIOS.-En una declaración -de la agencia soviética TASS la URSS 
techaza resueltamente los infundios sobre su participación en los ' sucesoe de 
Zaire. En ~a 8l: seftala ~ue lu fuerzas imperiállstas y sus cómplices, al objeto 
de encubnr su mgereDCJa en •os asuntos internos de Zaire, pusieron- en cir
culación al principio la falsa versión · de que tropas angolanas y soldados 
~ hablan invadido Zaire. "Esta mentira duró · bien poco. Hoy, de hecho 
nadie trata ya de negar que entre los rebeldes del sur de Zaire no hay ni un 
solo angolano, ni . un solo -cubano . .No obstante, ·continúa la campaAa de calum
nias tendente a clifamar a Angola, • Cuba y ·también a la Unión Soviética, 

-afirmando que intef;.:i_enen:' en los asuntos de 7.aire. En la decláráción de TASS 
se ~ubr¡lya que "en los drcolos dirigenies de la Unión Soviética se considera 
al l1lÍ8ll10 tiempo inadmisible la intervención de ninguna clase de fuerzas exte
riores en la lucha interna de 7.aire. Todo ~lo, y sólo él puede resolver sus 
asuntos internos. Y que nadie se haga ilusiones de que logrará privar a los 
pueblos de ese den!dio que le es inalienable''. · 

LAS RELACIONES CUBA-URSS.-ILos encuentros y conversaciones de Leo- . . 
nid_ B_~ y Fidel 'Castro, asf como de otros_ dirigentes $0Viéticos y cubanos, 
contribuirán al . ~ de la amistad fraternal y a la cooperación ~tre 
ambos palses, dijo a la prensa de Moscú Carlos ·Rafael Rodrfguez miembro del 
Buró Político y del Sec!::etariado del CC del PCC y vicepresidente del Consejo 
de Estado' y dél Consejo de Ministros de Cuba. Carlos Rafael encabezó la 
delegación cubana en la reunión de la comisión intergubernamental para la 
cooperación econ~~ y cientlfico-técnica, · . • · 

Las 'relaciones cubano-soviéticas se desarrollan de afio en aiio y en todas 
las ramas de la economia cubana sentimQS la ayuda desinteresada de la URSS 
añadió el dirigen~ cubano. Los próximos años se realizarán muchos proyec~ 

- estipulados por los planes del desarrollo de la cooperación económica de C$a 
y la ~ : comenzará il funcionar la pril:pera plánta at.omoelédrléa cubana, 
se erig¡ran altos hornos, comenzarén a tra~jar instalaciones para procesar 
petróleo y produtjr níquel, etc. En conclusión, Carlos Rafael Rodríguez aeñaló 
que en Cuba será . celebrado el 60 aniversario de la · Gran · Revolución Socialista 
de Octubre como fies•.a propia. · · 

¡_· . . : .. . --~~ :· . 65 CUMPLEMtOS DE KlM U. SUNG.-La República · \ e:) Popular Democrática de Corea y el. Partido del Trabajo 
, · · · del hermano pa1s festejaron el 15 de abril el 65 aniver-
¡ . _ . · aarlo del na'cimiento de su gran condúctor, K1m D Sung. 
¡ . . _....,. t,,,.< ~n motivo del nuevo cumpleaños, el pueblo coreano ma-
' · ;.;. .,. · - ,nifestó .a su lfder · su total adhesión a la causa revolucio-
' · -· . ,i ~aria. Nacido de una familia de patriotas, desde muy 

~ encabezando la lucha a_ntijaponesa y después en 
la "!ctoriosa · construcción' socialista, Kim n Sung se 
convirtió en el mú destacado dirigente del pueblo co
reano. El ha ~do como un deber .impostergable · 
de la actual generacióJ:a el logro de la reuniflcación, pad- · 
fica ·y democrttica, de la patria. · 

HUELGA DI ESTIBADORES 
EN EE.UU. 

l · -1..os estibadores de la costa oriental de los 
• . Estados Unidol se declararon en•huelga 

contra siete compafilas maritimas que unen ·. 
los .puertos del Atlántico y el Golfo de México. 

Cuatro inil de 101 35 mil estibadores afiliados al 
sindicato --según AFP- pararon sus actividadea· 

para reclamar una ·mejoria del contrato colectivo 
y una mayor seguridad en _el trabajo de 

manipuleo de los contenedores . . _ 

. TORRUOS EN UBIA 
2.-EI jefe O~jos~ :~ 

oficial de cinco ellas a Libia. Torrijas viajó con- una 
· amplla delegación que incluyó a seis · 

·. . ministros de su gabinete. 
La delegatjón panameña sé distribuyó en·,_siete 

grupos de trabajo en los campos cultural, social, 
económico, _ agricola, edqcativo estudiantil y de 
/ política internacional. En sendas .declaraciones, 

. el general Torrijos y el eoronel El Khadafl 
· cojncidjeron en que -. respectivoa ~ .Iniciaron · · 

el camino de la liberación y -soberanía pese a la 
presencia ini,lltar estadounidense. Ambos 

gobernantes coincidieron también en que la · 
generación de -.oficiales lll>ios y ·panameños· que 

iniciaron el proceso de liberación de su. pueblo.1, 
·. nunca consultaron el preéio para alcanzarla. En la · 

ndlofoto '! apa~ Torrijos cori el p~r 
minlatro, Abd~ Jalloud, en el ~uerto de 

- Tripoli, a la D,e¡adá del jefe de gobierno 
de Panamá a Lll>ia. 

TENSA SIWACION 
SOCIAL EN FRANCIA 

3 _Las medidas adoptadas por la ministra 
• de Salud de Francia, Simone 

Veil, fuerori ei centro. de numerosos conflictos . 
obreros en .ese pais_ La Central General de 

Trabajadores (CGT) y la Confederación Francesa 
de Tra~ores Democráticos (CFDT) estimaron 

las medidas como· extremadamente graves, según -los 
despachos cablegráficos procedentes de Parls. 

· Se informó que afectan concretamente aittlguál 
·conquistas de los trabajadores franceses en cuanto 

a la _seguridad social Las medidas del ministerio · 
significan ~ntre otros aspector,--, un aumento en 

el costo diario de la hospitalización, así como 
de centenares -'-C&Si ~ medicamentos de 

· uso cotidian1>. La CGT francesa considera que estas 
medidas afectarán considerablemente a lOI 

que disponen de pequeños ·recursos para curarse, 
· como los obreros portuarios, · · 

· los de la construcción y otros. 

. BERLIN . SIGUE 
'REMOZANDO SU ROSTRO 

4. _iáveill!I integrantes de una brigada ~ 
• trabajadores de la · construcción 

en Berlfn, capit-1 de la República Democrática 
Alemana, participan en (!fitos momentos en uni 

fraternal emulación con otros compafl.eros 
constructores de . la· bella ciudad. Este desarrollo de 

la construcción no .se da sólo en Ber1fn 
_ o en ptraa . grandes metrópolis del pafs · ccmo 

Leipzig o Halle; también las ciudades mú pequefiai 
cambian au faz al compú del acelerado y 

armóniCQ desarro1ló económico impulsado por el 
sociallsmo en la RDA desde comienzos de la década 

t del clncuen,ta basta 11oy: 
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Por fUI.VIO fUINTES 
Caricaturas :de RICO 

LA ·ENFERMEDAD 
DEL 

.·ORO 

EL título del comentario su~ere una novela de Jaclt London ó 
evoca una pelicula de Chaplin. No ie ~ en este caso 1,- rea, 

lidad exhibe perfiles de fantasla, fuera de lo común, como para ' 
poner a volar' la ~aginación. De vivir en estos tiempos Kipllng . 
no buscarla situaciones · y · personajes en el Orien,te exótico. I..os 
tiene a ~ en el propio Londres sin IDO\l'erse del área de Re
gen'ts Park. La trama del asunto se desenvuelve en el ambiente 
aséptico del hospital "Wellington'', en el ~ de la capital bri
_tánica: El centro de la noticia es ún enfermo. Nada de import.imci11' 
q~ justifique excesivos aspavientos • médicos; Algo en el fémur, 
cuestión de huesos. Basta con un injerto · fQrrado en yeso, tal ve-z 

. una . temporadita viajando en sillón de niedas y hombre nuevo. 
Pero ocurre que el paciente se llama Saudi Jaled y entre otras 
actividades se desem~a . como rey de Arabia Saudita, pais que, -
como, se silbe, es el primer exportador de petróleo del mundo; Es · 
suficiente que ~ camello, hostigado por las · moscas descargue 

· una patada de . cólera · para que, lllia!, biyte el chorro espeso, 
negro por el momento pero pretitamente convertido en amarillo 
oro gracias a · las alquimias financieras de las grandes . transnacio
nales. F.sas riquezas son las que pagan lo& espectaculares periplos 
de los jeques pe~leros. 

Claro, lile imagen nove.esca de los hijos del desierto ha perdido 
. mucho de su . brillo, despoetizada por la civilización. ¡Oh! Aquel 
gallardo Rodolfo Valentino de los filmes del 20 envuelto en los 
pliegues de su chilaba, la capucha sobre el rostro' moreno, la cimi-
. tarra con empuftadura de piedras preciosas, jinete en un caballo 
árabe de patas veloces raptando doncellas. ¿ Se acuerdan· del SbeikT 
Ahora, cuando se trasladan a las capitales europeas lo hécen a 
bordo de un lumbo. Para alojarse · ltlquilan pisos enteros. En el 
"Wellington", el ·rey y su CQrte ocupan la quinta plan~. Acompañan 
. al monarca. ministros, principes, dignatarios, . traductores, secreta
rios, guardaespaldas. Lineas especiales de teléfonos y telex man
tienen permanente CQntacto con La Meca. Primero . desde la cama 
y más · tarde desde su sillón ambulatorio, Jaled dirige la vida de 
sus séis millónes de súbditos. La real dolencia evoluciona lenta
mente, sospechosamente lenia. No . hay ápuro por dar de alta al · 

# paciente. Para los empresarios del hospital el soberano saudita equi
.vale a una mina de oro o un pozo de petróleo. Iricluso inven~ 
' 'enfemledades del Medio Oriente". El cable no precisa cuáles . IIOll 
sus síntomas pero sí aclaran que es un mal · exclusivo para millona
rios. El "Wellington", · digámoslo de pasada, f(,)ffll& pa,rte de una 
cadena de clinicas, 65 sólo en Estados Unidos y 1~ ~bsidiatias 
espareidas por Europa. Peculiaridades de la h'bre ·empresa el dere
cho' a la salud y la vida se cotiza como · una óiercaderia. · . 

'No ;se conoce exactamente cuánto paga el rey por ·ia asi,stellcle . 
en eI.•''WeÍlington". Cálculos conservadores aseguran que. los iastxis 
sobrepasan el millón de dólares por ~ Ello, sil) incluir "otras 

. rutas . accesorias. Con dec:ir que ha sido necesario habilitar una 
''tienda" de ."chuéberias'' en el propio hospital. Cada saudita oom
pra sus ~nas· y paga en cheques de · cuatro y cinco cifras. Son · 

. varíes · los establecimientos que se disPlitan ti la amillonada . clien
tela · del Medio Oriente, copiando las rivalidades del Sheratnn : 
y el HiÍtón en la industria hotelera. El admlnlstrapor de la '1{ariey 
Street. Clinic'' lo. lamenta con un suspiro. "Desgraciadamente, .ex
presa, se nos escaJ)Ó el rey Jaled". En efecto, el "Wellington'' tiene, .• 

·1a exclasiva del hueso regio con toda Sil masa ·y jugo. El hecho 
puede · parecer simplemente · pinton!SCO, apropiado para . el comen, 

· tario festivo. Sólo· que· ese telón de yettóleo y oro se proyecta sobre 
el fondo de hambre y de miseria · ~ los pueblos. Hasta el dia que 
los huesos se conviértaf, en polvo. 
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TESIS DEL DESPRECIO 
Y EL GARROTE 

. co11óoo y fácil ofido el de millonario. Los esfuerzos se minimizan. 
No hay 11ue fatigar la mente con exceso desarrollando ideas y 

con~ones propias. Fmlte a cada prot¡lema o duda, por compleja 
que aee, basta oprimir el botÓD del intercomunicador y, como quien 
~ta una gwneda ~ la .electrola. se nu,viliza un ~clrno de exper-

' tos. F.n cuestión de dias, de horas si hace falta, ponen a disposición del jefe un rico abanico de variantes. DI una caracteristica muy de 
1oe yanquis. Los cerebros se compran, . y se alquilan, se contratan, 
incJuidol en les nóminas transnacionales y politicas . del miimo modo 
que se hace con . las secretarlas. los choferes, el cocinero o jardinero. 
En ,el lenguaje del imperialismo se ~ llama "'Ibinking Tanks", es 
decir, tanques de pensar. El clan de los Rockefeller, por ejemplo, dis
pone de un ancho surtido de sabihondos dlstribuid01 en diferentes 

· comisiones. Tant.o el mago Klssinger como su quiromántico sustituto 
Brzez:lnsld se cocinan en los laboratorios privados del · magnate de 
la Exoo. Uno para N'Jl&on y otro para Carter según la· fisonomía par

. tldista de la administración de turno. 
Nelson Rockefeller, cuando todavía acaricia el sue~ azul de la 

poatulación republicana monta un aparato de consultas con 42 espe
cialistas bajo la denominación de Comiaión de "Al~tivas y Criti
cas'.'. Pues bien. el cónclave, con la firma de dos de sus más conspi. 
CIIOS personajes acaba de · publicar · un informe titulado "Latino Amé

: rica: la lucha por el progreso". Desde la cúspide de · su pretendida 

4 

\ 

superioridad. en función de entomólogos, .clasifican a sus vecinos como 
Si fueran bichos de rara especie. Los autores son Roger Fontaine, de 

' la universidad de ~town y James D. Theberge, hasta ayer em
bajador eii Nicaragua. Mirando de donde viene y lo . que dice, mister 
Fontaine puece habituado a navegar en aguas turbias. El otro, más 
conocido, Theberge, es uno que bien baila. Hace dos años arriba a 
Managua con · cierta reputación de hombn! serio. Algunas almas in· 
genuaa, en Nicaragua y FAtados Unidos lo cr,een dispuesto a meter 
en dntura a los S()moiza. ¡Vana ilusión de una noche de verano? Ape
nas ~ del . avión y ya está fundido en estrecho . abl'a7.0 con el 
¡eneral Tachito, sustanciando la especial atracción de reciproco cariño 

THE 
-rHINKER 
. OF 

·EXOII/ .. 

que desde los dlas del viejo Anastasio liga, a los diplomáticos yanqujs . con ·la ~a somocista. ' · ' · · .. 
Independientmlellte de tales pref~, af~vu, el · enviado de 

Washington, en lenguaje rudo que nada tiene de protocolar no recata 
su olúnpico desprecio por los latinoamericanos empezando por. l<Jll 
nicaragüenses. A su entender de especialista, .en reciente programa 
para la televisión norteamericana afirma con docto acento que · el 
"subdesarrollo económico de la América Latina se debe a la mezcla 
de .las razas españolas e indigenas", mixtura de infima calidad como r un "paticruzeo" a base de alcohol de rev~;, Por supuesto, los So- .· . · moza no son ejemplares de pura san~ pero están tácitamente exclui
dos del juicio peyorativo. No se olvide, ademas ,que el propio prem
dente está casado con una ciudadana norteiiá·que responde por "IIO!Ni', un nombrecito üievi~blemente asociado a cabellos· .,rubioé, ojos claros 
y salpicón de pecas ~ .. ningún signo lbero-indigena. . 

A un lado lo que haya puesto Fontaine en el infonne, el documento 
refleja los criterios ck9defiolos del embajador Theberge. Conforme 
al documento. cuanto se ensaye para mejorar las relaciones de Esta. 
dos Unidos con sus vecinos del sur está im!mediab~te condenado 
al fracaso, intentonas tan fútiles como inútiles; El ~. en si 
mismo, puede tomarse en consideradón. No hay que figunu- en les 
jugosas nóminas de Roclrefeller para darse cuenia de cómo son me,; 
conciliables los int.e-reses del imperio con los derechos' y aspiraciones 
de los pueblos explotados del hemisferio ~bino. Lo qUe p~ 
el comentarlo es la instancia al garrote, 11.ap io que ba¡a Estados. 
Unidos, advierten, van a ser criticado8, "cabea de turco para los Iep• 

, mEDes q~ se sienten ~ sobre su legitimidad y ansiosos de IQ
grar una cohesión interna a~ de FAtados Unidos" •. En otras 
palabras menos pulidas, como quiera que se pongan tienen que ~- . . 
Las conclusiones caen de su peso. ~ que no hay dinero suficiente 
para comprar la amistad de sus vecinoi, ¿ a qué gastar tiempo y re
cursos rehabilitando fórmulas gastadas? La "otra América. lo ~ 
cen implicitamenté 'Theberge y Fontaine, ya no se dejan engañar con : 
el disfraz ~ Caperudta. Mejor es despojarse del guante y enseñar 
las garras. 

(, 
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Juan ll Chacón Quiala, de · 

Mayarf, Holgufn, se interesa por 
. conocer al"11DOS detalles en tor
no a la torre inclinada ele Pisa. 
entre ellos si los técnicos han 
calculado la . fecha en que se 
éaerá. 

La torre de Pisa. que se 
comenzó a erigir en 1174, por 
el arquitecto pisano Bonana
no, tuvo que interrumpirse 
su consuucción cuando se ha
blan levantado tres de sus 
seis galenas, a coDSeCuencia 
de la inclinación que ya se 
observaba, motivada por la 
consistencia arenoaa del suelo 
en que se asentaba. ~ dos 
siglos · después se terminó 111 
oonstrucción. La torre se ele-

. va 55 metros y su actuai in
clinación es de ' 4,265 metros 
aproximadamente. 

La inclinación de la . torre 
aumenta a razón ele 1,2 mm 
por afto, lo cual ha permitido 

· a los ingenieros calcular que 
a ese ritmo, el desplome po
drfa producirse alrededor del 
do 2150, pero para evitar tal · 
catástrofe, se han realizado 
sucesivos , esfuerzos encami
nados a detener la cafda. As(, 
en 19.'W, las siete campanas 
de la torre, de 'las cuales. la . 
mayor pesaba 3 300 kg, fue. 
ron · retiradas a fin de impe
dir que la vibración acelera
ra el avance de la inclinación 
y se le inyectaron. en • 111 ba· 
Sé 932 toneladas de concreto •. . 

·. Pero en i9", durante la.gue
m, tres bombas que estalla
ron en la plaza, agravaron la 
situación. 

Quiere · decir, que si las su
cesivas n:edidaa que se adop- · 
ten para impedir1C> DO dieran 

CORRESPONDENCIA A carso de IRAtfasco m A aODRIGUIZ 

¡ 
i 
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• el resultado apetecido, los pi-
811DOS deberán asistir a la caf. 
da de au torre en la ségunda 
centuria del próximo siglo, 
según la opinión de los téc
nicos, 

QUIEN EIA LA 
EMININQ. GRIS 

Gustosamente respondemos la 
pregunta que nos formula el 
compaAero Lic. Jorge . B. de la . 
Torre; de Santa etara:· 

El Utulo de "La F.minencia · 
Gris" se le adjudicó al Padre 
Francisco Leclerc du Trem
blay, monje capuchinó nacido 
en Paris en 1577. UefJ.Ó a ser 
amigo y conlldente intimo del 
Cardenal de Richelieu y el 
apodo de "l.a F.mmencia Gris" 
estaba justificadlsimo, ya que · 
era, no sólo el alma cie un 
sinrulmero de negociaciones, 
sino un verdadero ministro 

· sin Utulo oficial, pero ()l)D 

autoridad reconocida por to
dos los secretarios de F.stado, · 
embajadores, generales, etc. 
Falleció eri 1638, cuando 118-
taba a punto de obtener el 

• capelo cardenalicio. · 

No es dificil colegir la ra
zón de que se le dé también 
el titulo de "La Eminencia 
Gris" a personas de activi-

. dades ·tortuosas que actdan 
escudados en la responaabi~ 
lidad de otras de mú relieve. 

FALTA LA 
SEGUNDA MITAD 
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Var:jos lectores se han dirigi
do a esta Sección reflrimdole · 
á la pubHcación de "El Conde 
de Monte Cristo", de -~ 
Dumas, , que apareció el puado. 

· afio en dos tomos editado$ por 
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el bistitul9 Cubano del Ubro; . 
plantean quienes nos escriben 
que la obra ~ginal no termina 
con ese segundo tomo y que 
todo hace suponer una ~
nuación. 

Efectivamente, esta edición 
en dos tomos de la novela de 
Dumas, corresponde a la pri-
111era mitad. La segunda, se 
DOS lnformá, sert publicada 
mú ade!ante. 

LA EMPERATRIZ 1IODOU, 
IERNADOffl Y- DISIIEE 

Vamos. a tratar de dar satis
facción a Vioente Perea, de Hol
guúl. aunque su carta contiene · 
Yariu preguntas y algunas poco 
inteligibles. 

No hemos leido la obra de 
Paul ( Wellnian que cita, pe
ro sr ~ repetir lo que 
la Historia refiere de la F.m
peratriz de Oriente, Teodora. 
Si bien se reconoce que en 
su_ primera juventud fue no
toria cortesana. en su reinado 
dio excepcionales muestras de 
talento· y ejerció sobre su tna· 
rido una influencia benefici&
sa, conduciéndose honésta
mente a lo largo de toda su 
vida al lado del F.mperador 

. Justlniano, su marido. · .Al 
producirlle la insurrección de 
Nika, es atacado el Palacio 
Imperial, y Teodora, negúl-

. dose a abandonarlo
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restable
ció el prestigio deJ trono, 

En cuanto al Mariscal Ber
nadotte, sabemos que nació 
en Pau, Francia, en -1764, de 
familia acomodada. Estudió 
l>en:icbo y luego sentó plu:a 
en_ la · Marina Real de ~ 
lla, . alcanzando el grado de 
suboficial Se adhirió con en
tusiasmo a la Revolución en 
1791 .y por su acción asciend, a General de Brigada y 
luego ·de Di~ón. El Directo-

·. rio le confió el mando de las 
tuerzas que del:en · ir a Italia 

· a las . órdenes de- Napoleóll, 
quien le _coloca desde el pri
mer momento_ en la vanguar
dia. A6os despu&,. JJÓr· dife.. 
renciaa con ~ápóleón, ocupa 
la F.mbajada 'de Viena en la 
que ~rmanece . poco tiempo . . 
~ta el ~ del ejército 
de observación de Alemania 
y luego el Ministerio de Gue-

. rra. Napoleón lo hace Come
. · )ero, luego Mariscal '!' Jefe 

de la 8a. Cohorte de la Le
gión de Honor; O!s6 con ~ 
sim Clary, cuflada de José 
Bonaperte y que ·babia sido 
novia de Napolt!ÓJI en sus 
aloa de academia El lo de 
marzo de 1810 murió en Sue
cia el prflléipe de ~ 

· burg, nombrado rey como su
cesor- de· Carlos XIII. La na
ción está • rey y IIOJ' · un_ 
cwnulo de circunstancias fa. 
vorables, la Dieta de Estocol
mo propone a Bemadótte co
mo Prfncipe Heredero de. 
Carlos. N.,león no le opo
ne, y 1:1 Dieta declara la de
slgnación y la adopción so
Jémne por el anciano rey 
Carlos, de Betlíadotte como . · 
Carlos Juan. . Cuando Napo
león prepara la campala. coc- · 
tra Ruaia, Bernadotte; al . no 
acceder .Napoleón a la uni61r 
de Noruega a Suecia, se. alfa 
con Rusia. Tras una ae."1é de 

- v1ctoriu de sus armu ~ 
que el rey F~ deponga 
la corona de Noruega y reco
nozca a Carlos xtV como rey 
de Suecia r:, Noroega. Muri6 
el 8 de marzo de. 184.4. 

·En cuanto a Desi?M Clary; 
no conocemos la blografla de 
Anne Marie Salinke, pero hay. · 
una novela de amor, muy cor
ta, escrita por_ Napoleón, PII· . 
b1icada en 1955 por la edj.; 
torial argentina Tor, en que 
aparece un comentario sin 
duda lmpfrado por un: imAU~ · 
sis de la mlsms del historiador 

. Alberlc Cahuét, que contiene 
una sfntesis biográfica de De
siffi! Clary. Ignoramos cómo 
enfocad la vida de la que. 
después . fuera la .. esposa de 
Bernadotte y luego la reina 
de Suecia y Noruega la bió- · 
grata Selinke, pero no cabe 
ducia que esa biografla ofrece 
material incomparable para 
un bueil . biógrafo. 

PREGUNTAS YA. 
CONTIST~AS 

Muchas de las preguntas que . 
llegan a .nosotros, ya . han sido · 
respondidas con antetiorldad a 

· otro& comunicantes. · 

Se encullnt.'"811 en estos casos, · 
Y recomendamos a los compa
fteros que se relacionan busquen 
las respuestas en la colección de 
BOHEMIA, en las fechís que ae · 
citar.: . , . 

Gerardo Campos, de Bejü
éal, en enero 30 de 1976. · 

Raquel Estévez . Navarro, 
de Santa Clara, en junio 18 
de 1976. 

Juána Roclrfgu~. C.; de Ba
racoa, Guan~ en junio 
11 de 1976. · · 

Mestodio B4rzaga, de Bao 
yamo, Granma, en marzo 25 
de 1977. . 

Lenin Castillo NOftei, de 
Media. Luna, G:-anma, en mar. 
zo u de ;1977. · 



Seraffn Cruz Sarmiento, de 
Holgµln, en enero 9 de 1976. 

Rolando Pacheco León, de 
Santiago de Cuba, en abril 
11 de 1975. 

Arturo L LirulteS Corvo, 
de La Habana. en octubre 3 
de 1975 y en febrero 13 de _ 
1976. . 

Pablo Acosta, de Jamaica, 
Guantlinamo, en diciembre 24 
de 1978. 

Gustavo Delgado, de La 
Habana, en junio 4 de 1976. 

UN PERSONAJE 
.1INlll050 

- Sobre Rasputfn nos pregunta 
Juan José Castelles Esiévez, de 
La Habana. 

Se trata de un personaje 
tenebroso. Hijo de un campe

-sino síberiano. nació Gregorio 
Efimovich Rasputfn hacia el 
año 1864 en Pokrovskoe, $I
beria. No · tuvo instrucción 
ninguna. Trabajó como jardi
nero y cochero y su juventud 
de ladrón de caballos y c0&
tum"res CQrrompidas, le con
citaba el desprecio general. 
Ya casado y con dos hijos se 
declaró arrepentido e ingresó 
en el Monasterio de Verkho
ture, cuyo Superior lo reco
mienda al Arzobispo Teófa.. 
. nes, rector de la Academia 
Eclesi4stica de San Pet.ers~
go. Gana reputación de. santo 
y exorcizador y crea una es
pecie de religión semi pagana 

_ que re1lDe bastante adeptos, 
especíalmente mujeres. El 
propio Teófanes ·io -introduce 
entre los nobles y por éstos · 
en la Corte: GIUt8 la estima
ción de la Zarina, esperan
zada en lograr el milagro de 
que-cure al Zarevich de la 
hemofilia que ,padéce. Reali-

zó un viaje a Jerusalm, y al 
regreso, aunque es notorio que 
no sabia .leer ni escribir, pu
blicó -un iibro titulado ''Mis. 
Pensamientos y Meditaciones. 
Breve descripción de un via
je a los Santos Lugares, con 
Reflexiones sobre AsuntAJs 
Religiosos". Durante la pri- · 
mera guerra mundial, eran 
patentes sus simpatlas hacia 
Alemania y aprovechó su po
sición para hacer poUtica en 
su favor. Con toda la piensa 
en contra, . con la antipatía 
de la Emperatriz Madre. que 
pidió al Zar su expulsión sin 
conseguirlo, con la Duma in
~o constantemente, 
Rasputfn era intocable. 

/ 

El 30 de diciemhre _de 1916, 
atraído con algdn pretexto al 
Palatjo del Prfndpe Yusupov, 
fue muerto a tiros por éste 
y por el Gran Duque Dimitri 
Pavlovich Pa~kevich y 
otros arist6cratas y su cuer
po arrojado al Neva. El Zar 
dispuso se le rindieran exe
quias solemnes_ y se le inhu- _/ 
mara en los jardines de la 
residencia imperial de Tsar
koe-Tselo. 

CCMiiiNE DIPfONGO 

Sara Alina Escalona, del cen
tral "José Nemt!Sio Figueredo", 
Grann:a, pregunta si la palabra 
~e,¡ contiene diptongo. 

Pues sf, compafterita. _ Las 
. palabras que unen una vo
cal fuerte con la 'Y', como 
en rey, carey, hoy, convoy, 
etc., contienen diptongo, for
mado al convertirse en vocal 
la consonante 'Y'. 

"CORRESPONDENCIA" NO 
PODIIA COMPLACERLA 

La compaftera Kenia M. Peón 
Valdél, de Lawton, Ciudad de 

. La Habana¡, DOS pide algo 'que 
no es posi le traer a "Corres- . 
pondencia": la biografla de _Car
los Marx. 

Pero ella, sin difü:ultad 
alguna, p1Jede satisfacer su 
curiosidad. En la Bibliotéca 
Nacional -· "José Marti"'' hay 
numerosas obras donde encon
trará los datos biogrtflCOI 
que quiere conocer. Le re
comendamos, _ por ejemplo, la 
biograffa escrita por Franz 
Mehring y el libro de Augus
te Comt'i, "Carlos Marx-Fe
derico Eu¡els". 
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a 011GEN 
Da 11A1RO 

Tal es la pregunta que noa 
hace llegar el compaAero Enri
que Humberto Arias, 'de Manza
nillo, Granma. 

Aunque para el mundo an
tiguo el teatro, sobre todo cO-: 
mo organizaci6n, es invención 
griega. es niuy dificil fijar 
con exactitud su origen. Ho
racio explica que "fue Teapia 
quien Inventó el gélero ~ 
rado de la Musa trágica, y 
que en carros transportaba a 
los cantores y · actores, con 
las caras pintadas con el po
so del vino". 

Tespls habla nacido hacia el 
580 a.n.e. Pero, en realidad, la 
tendencia del hombre a imitar 
las cosas que le· rodean o es
tin encima de él, es tan vieja 
como la Humanída'd. El ele
mento dramático aparece en 
las concepciones religiosas 
más antiguas: las mitologías 
india, japonesa, etc. En Egip
to aparecen representaciones 
dramáticas de las que incluso 
se conservan · textos. En Cre
ta, 2000 alios a.n.e., en el 
Palacio de Minos, en Knosos, 
se nos muestra ~ existencia 
de un e.spectAculo religioso. 
Y eDCOJltramOS · también unas 
superficies rectangulares em
pedradas de wios 13 x 10 m 
con unas gradas para loa e&- · 

pectadores a ambos lados y 
una especie de tribuna de ho
nor, de donde . se deriva la 

forma del teatro clúlco de 
la antigüedad. 

De todas maneras, el tea
tro actual tiene sus primetol 
antecedentes en la Grecia del 
aiglo VI a.n.e. 

PIEGUNl'AS PARA 
LOS CONCURSOS 

En octubre 10 de 1975 publi
camos una nota en "Correspon
dencia" advirtiendo a los com
pafteroa que quieren participar 
en los distintos coDCUl'SOI, par
ticularmente los convocados por 
publicaciones soviéticas, que no 
deblan pretender que "Corres
pondencia" les facilitara las res-
puestas a las preguntas que en 
ellos se formulan. 

Con reiteración llegan a no
sotros pregunw que nosotros 
sabemos -porque también no
sotros leemos esas publicaciones 
soviéticas- _, qµe están destina
das a obtener las respuestas exi
gidas por esos concurso.,. 

De nuevo les hacemos saber 
a quienes persiguen · que r.oso
tros contestemos por ellos, que 
sus preguntas están destinadas 
a no recibir respuesta, por lo 
cual deben buscar éstas en las 
bibliotecas o en las colecciones 
de las revistas que convocan a 
los concursos . 
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EL ao c1e julio de 1957 los esbirros del tira-
no asesinan. en el callejón del Muro, en 

la heroica Santiago, al extraordinario Fl'ank 
Pals. El pueblo coridena enardecido .el ~ 
men y surgen huelgas en distintos puntos 
.de Oriente y el resto de las provincias. En 
San Luis, los jóvenes revolucionarios se Jan. 
zan a la calle obligando a cerrar los cómer
clos y requisando armas para irse a las lomas 
Invictas. . 

Enw estos jóvenes, está uno, delgado, pe
. QUe6o, caai un niño, que posee una intrepidez 
lingular, conjugada con un pleno sentido de 
1-, responsabilidad ante la vida -Y ante le 
patria. Se nombra Eliseo Reyes Rodrigue,; y 
Jl'Ollto ha de entrar en la historia· de los 
peleadores por la libertad con el nombre 
de San Luis. Para estudiar en la consabida 
eacuéla rural cercana a la finca donde ha 
1111:ÍdO . debió andar caminos y trotar manl-

. guas, lo ~ ha servido para fortalecerle las 
piernas y la voluntad, ambas cosas magnifi. 

· ma al cuerpo y , al espíritu. Está ansioso por 
aprender pero sólo se enseña · hasta · sexto 
¡rado y alli · debe detenerse. 

. AL "IIOMBRITO" 

. Ya ha heého contacto con una avanzada 
lit escopeteros que actúan por la zona cuan
do, junto con otros -campesinos, hasta hacer 

· ·. un total de cincuenta, · se dirlgen a la empi. 
nada Joma de dEJ liombrtto", por donde 
saben QPfra el jefe guerrillero Ernesto Che 
Guevara. ·Cuando éste ·ve al jovencito, bar
bllampüío pero de mirada lel'enll y decidida, 
advierte en · él una madera de las mejores, · 
de esas que no afiojan ni por los vientos Jii 
por. las lluvias. 

Inquieto, ansioso de entrar en .acción dice 
a todos que él es de San Luis. De San Luis .. . 

. y de este modo empiean a llamarle. CUando 
un dia el Cbe pide voluntarios para bajar 

al llano a ' cumplir ciertas misiones, él es el 
primero en leventar la mano. Le en\1an a 

' la zona de donde procede. Alli, realizando 
llbotajes para obstaculizar en Jo posible la 
zafra pronto a iniciarse, permanece hasta 

7. diciembre en que welve a reincorporarse a 
la Columna Cuatro del Che. Ya ha probado 
que vale, adondequiera que se Je envíe, por 
lo q~· se · Je . confian . nuevas tareas, entre 
ellas la de mensajero. 

Precisamente como tal, sale de uLa Mesa" 
para visitar "La Jeringa" donde 0011()(.'e · per~ 
IOll&hnente el jefe-de' la Revolución, Coman
dante Fidel Castro. 

,_.t.~GO 

Se habla de su gran resistencia para las 

~tas por lo que, cuándo hay que bus-. 
(:111' a un buen caminador para que )e lleve 

un mensaje a quien ha ocupado lá respon

sabilidad que tenía Frank al morir, Daniel. 
el propio Fidel habla con San Luis. Hay 
que atravesar abruptos montes, pero el men
saje debe estar al otro dia a las once de 

la mañana dada su ~ -

LA INVASION 

Cuando el tirano Batista, apoyado por ase. 
sores y armas estadowúdenaes lanza en 1958 
su cacareada ófensiva para exterminar a los 
grupos guerrilleros, San Luis está entre los 
que le causan mil bajas; incluyendo cuatro
cientos prisioneros. Con las armas q 11t; se le 
han ocupado al derrotado enemigo, se arman 
nuevos combatientes y Fidel crea las dos 
columnas invasoras que deberin revivjr la 

y ellá va Elíseo, rompiendo el monte con 
su a!]dar ligero, con su infatigable decisión 
de vencer todos los obstáculos que puedan 

interponerse entrie él y una orden recibida. 
Exhausto, los pies sangrantes, · entrega el 
mensaje con sólo treinta minutos por encima 
de la hora fijada. Tanto ha sido el esfuerzo 
físico, que se ve obligado a guardar cama 
durante diez dias. La especial estatura de 

aquel pequeño muchacho, se va creciendo ca
da vez más ante sus jefes y compañeros. La 
nobleza de su carácter, por otro lado, ayu
da a que todos le quieran y le respeten. 

hazaña inmortal del Lugarteniente Antonio -

Maceo, .llevando la guerra de Oriente a Oc

cidente. Dos probados jefes de la gue-rra de· 
guerrillas son designados para conducirles: 

Ernesto Che Guelrara y Camilo Cienfuegos. 
Entre sus hombres, el primero escoge a uno 
de los mejores de entre sus mejores hombres: 
Eliseo Reyes. San Luis. 

"--s.nto por una parte el dolor que me ocoslona la partida 

del ICNlo a mis seres queridos -ele tu , 

lado, del de mis hllos, del de mis padres--
pero me reconforta saber que lo hago para luchar contra 
el enemigo que separa a millones de_ personas, de svs seres 

más queridos". 
-Cuídate mucho · y cuida a los niños, quiere mucho a mi madre, 

que son ustedes, iunfo a mi palrici revolucionmia, mi más 

grande htsoro, a los que declkaré mi 
último pensmnlento · si me toca caer en la lucha". 

(Fragmento d• la ccrrto d• _ despedida a fa esposaJ 
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En_ el trabajo voluntario. 

Nuevamente, serán los pies destrozados, 
hinchados, sangrantes en . aquella epopeya de 
voluntad y firmeza revolucionarias. Nueva- . 
mente, el temple del guajirito procedente de 
San Luis evidencia ser de los mejores. Su 
magro cuerpo es atacado por fiebres palúdi
eas por lo que el segundo jefe de la Columna, 
Ramiro Valdés, lo carga en una de las mar
chas realizadas para escapar del asedio ene
migo. 

HERIDO DE BAl+A 

Yá en Las Villas. San· Luis participa en 
aquella extraordinaria campafia dirigida por 
Che y que culminarla -con la ·toma y rendi
ción de la ciudad Santa Clara -el último_. dia 
de 1958 y el primero de 1959'. En uno de 
aquellos combates, el joven orialtal al ser 
herido de bala -peleaba en Guayos- se in
cqrpor».. enardecido, y comienza a disparar 
ráfag-..s tras ráfagas de su fusil ametralla
dora 30-06: se convirtió en blanco perfecto 
del enemigo que le tiene, de pie, . a poca 
distancia. De no ser . la intervención de su 

· 1termano inseparable de luchas, Olo Pantoja. 
que se lanza sobre él y lo dernl>a, alli hubiera 
terminado la noble pero corta vida del va
leroso Elíseo. Olo -::-<iuien también tonnará 

~parte más tarde del ejército internacionalis
ta · de Bolivia regando con IU sangre la 
"América Nuestra" que dijera Marti- reci
be dos balazos, en el pecho y en un brazo, 

· pero logra salvar a su compafiero y amigo. 
. Sabe que, en caso contrario, San Luis hubiera 
hecho lo mlsmo. Son hombres de similar sen

. sibilidad humalia. 
Ya finalizando la guerra, San Luis es en

viado a apoyar · a Armando Acosta en una 
operación para tomar Jatibonico. Estando alll, 
de manos de Ramiro Valdés ffCJ°be el aseen- · 
so. a capitán. Ti~e bajo sus ~ a cin
-cuaita hombres, que -se sienten orgullosos 
de su joven jefe, todo valor y heroísmo ante · 
las balas del ejército contrario; todo bondad, 
cuando los que . conforman aquellas fuerzas 
vencidas, pasan a ser prisioneros . del pueblo. 

La rebelión ha terminado y este pequeño 
capitán gigante se dispone a enfrentar _ nue
vos combates. Marcha a La Habana a reu
nirse con Che, quien lo nombra Jefe de la 
Policla Militar de La Cabaña. Pos:teriormen-

Monumento del pueblo a su memoria. 
Dijo el Che ant-e su muerte: 

. "Tu cadáver pequeño de capitán 
valiente ka extendido en lo .inmenso 

su metálica forma!'. 
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te, en rápida sucesión, ocupa distintos man
dos militares en la provincia de Las Villas,. 
hasta volver a Lll Habana para ocupar. la 
Jefatura del G-2 de la Policla Nacional Re-

. volucionaria. 
El 15 de abril de 1961 contrae matrimo

-nio con la compai\era Nelia Barreras Her
nández, y dando prueba una vez más de su 
alto sentido deí deber, horas más tarde, _ 1() 
hallamos en el Estado Mayor ~hiendo ór
denes para combatir al enemigo que ha len· 
zado su invasión mercenaria de Playa Gl· 
ron. Volverá junto a la esposa, contento una 
nueva vez del deber cumplido con -la Revo- . 
lución y con la Patria. En 1962 con veintl- · 
dós años, es elegido para . representar a la -
juventud cubana Efl el Octavo Festival Mun
dial de la Juventud celebrado en Helsinki. · 
En el viaje, silencioso, callado, sencillo, Ssn 
Luis es uno más entre los jóvenes obreros, 
campesinos, l!studiantes que · van a Finlandia . 
a _llevar la voz de un pueblo que tras cuatro 
y medio siglos de la más brutal explotación · 
se pone de pie para anunciar al muild,o iu 
decisión de construir una sociedad niás digna 
en esta porción de suelo americano. 

Cuando le toca ir a cumplir con su deber 
internacionalista, · San Luis es miembro del · 
Comité Central del Partido, tiene tres hijos 
-Elíseo, Marisela y Rf.!né- y posee el ca
riño y el respeto del pueblo donde ha -traba- · 
jado los últimos años: el de la provincia . de -· 
Pinar del Río. Con su · ternura y abnegación,· 
se ha ganado el respeto y la admiración de 
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· E,te es el Capitán · San Luis que cono
. eieron sus compañeros en el Ministerio 

dellnterior de Pinar del Río. 

todos. A111 ha sido jefe del Ministerio del 
Interior. · 

Alil le recuerdan estos sus compañeros, 
algunos de los cuales tienen desde aqui la 
palabra. Y cuentan: 

TllNIENTE CORONEL 
IIANUEL ~BUS BO&JAS 

Aunque soy de Oriente, igual que · San 
Luis. · no nos conocimos durante la guerra, 
iino cuándo él vino para esta provincia. Del
gadito, parecia un niño. No obstante, llegaba 
precedido de toda una historia como gue
rrillero y todo un prestigio ganado en las 
cliltlntas y complejas tareas que la Revolu-
ción le había confiado. · 

· Le recuerdo muy dinámico.. Solamente 
cuando . razones oo mucho peso lo evitaban, 
participaba al frente de los hombres en las. 

. IIIÚ arriesgadas misiones contra les bandas 
· y espias que la Agencia Central de Inteli
"..?. ,encía (CIA) organizó en esta provincia. Co

mo yo estaba al fN·nte de las operaciones 
por el Ejército, él me preguntaba, inqulria 
a. qué hora pensábamos actuar -caso de· no 
Ir !lesde el princlpi~ y en el último mo
mento allí llegaba San Luis. En la acción; 
era un ejemplo para sus hombres aunque, 
como se mezclaba a sus hombres, de hecho · 
devenía un combatiente más. 

Te!lgo una anécdota que da una idea de 
la audacia tremenda de San Luis. · Sucedió 
en Cayo Jutia. Hubo una infiltración, se tiró 
IDI peine con la tropa, hallamos f>.lgunas co-

. sas que probaban que habían -o estaban

·, 

Una placa en el pueblo <le PiMr del 
Río, rec1ierda el lugar donde 'Vi'VW 
el querido y respetado 
Capitán San Luis. 
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Con sombrero. como Rolando, en 
Bolivia. 
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·veía que ltabi.a aprendido mucho del Che, su jefe de si.en1;pre", 

allí y luego nos reunimos en determinado 
lugar~ Entonces, ya por la tarde, él me dice: 
oye, vamos a dar una vuelta por alú. Y 
le digo: arriba, vamos a dar una vuelrecita. 
Y echamos a caminar él y yo solos. Y cuando 
nos, habíamos alejado como dos kilómetros 
por aquellos manglares él me mira para la 
cintura y me dice: ¿ Y ésa es la única arma 
que tú traes? ¿Nada más traes la pistola?, 
y le digo que si, que nada más traigo la 
pistola. Y entonces él saca su pistola, me 
enseña d peine y cuenta: cuatro balas. Y 
R ríe y me dice: Bueno, pues si nos encon
tramos con los espías estamos fritos, porque 
yo nada más traje esas cuatro balas.. . y 
seguimos andando. dando la vueltecita. 

CAPITAN PABLO LABRADOR MOYA 

De eso que usted pregunta, de cómo era 
él con sus hombres, puedo hablarle yo, pues 
fui uno de ~ hombres suyos, formados por 
él. Y hay que decir que San Luis, de ~ 
po tan pequeño, era un gigante en la autori
dad, un gigante en su vida diaria. Y forma
ba con el ejemplo. Aqui en Pinar del Rio, 
dentro de nuestro Ministerio, San Luis era 
el mejor alumno de todos. Por sus responsa
bilidades, por su cargo él trabajaba día y 
noche. Sin Embargo, asistía a las clases dia
riamente -cursaba secundaria- y velaba 
por que todos lo hiciéramos, chequtando per
sonalmente la disciplina y la asistencia de 
los compañeros. Se puso un libro en las 
distintas unidades, donde se debía asentar 
todo lo concerniente a las clases de supe
ración de los combatientes. Ese libro, cada 
vez que él iba de inspEeción a un mando, 
lo pedia y revisaba uno por uno todos los 
nombl'ES. Nivel, notas obtenidas, calificación 
general .. . Entonces, venia eso otro tan bue
no en un jefe: el reconocimiento. Esto era 
!}entador. El, que era muy estricto, no de
~ pasar algo positivó sin reconocérselo 

.al combatiente, sin estimularlo por ello. ¿ Qué 
sucedía? Que los hombres respetaban y que
rian a San Luis tremendamente. 

Otro asunto es eso del trabajo voluntario. 
Alli también era un ejemplo. Iba al trabajo, 
por ejemplo, a las jornadas por el ataque a 
Playa Girón, y San Luis, peqUEño y delgado, 
cortaba caña como el hombre más fuerte que 
hubiera alli. Decenas de anécdotas se po
drian cont;tr sobre sus gestos allí. · Personal
mente, recuerdo la wz que .ya habíamos ter
minado la jornada. del dia y cuando nos iba
mos, él se pone a hablamos. Nos dice que no 
era justo de.iar aquel lotécito de cana pa. 
radas (el "lotecito" debía tener como cua
renta mil arrobas) y que debíamos regresar 
y tumbarlo. Bueno, y lo hicimos. Y cuando 
otra vez nos vamos a ir, faltaba una mocha, 
una mocha. Y él dice que aquello era un 
anna de la producción y que no se podía 
perder un arma de la producción. Y volvi
mos al campo y hasta que no 8,j?llffl!ió la 
mocha no nos fuimos. 

.¿ Qué decl&. de su sencillez? Algunas veces 
llegaba ext:enuado de una misión y se acos
taba en una cama de otro compañero. Enton
ces, cuando éste ~ba, oscuro, no ~ 
quién era y lo tocaba y le decía, anda, le
vántate, que esa es mi litera. Y él se ponía 
de pie. Figúrense, cuando veían quién era 
h pedían disculpa. Y él: no, está bien, DO 

. hay problema, esa es tu cama C91J1pañero. 
Y cariñoso con todos. Y bueno. Y valiente. 

En el lugar de más peligro iba San Luis. 
Entonces, cuando actuaba, cuando hablaba, 
cuando era todos los dias el ejemplo para 
sus hombres, se crecía este pequeño gigante 
revolucionatio. Y por ello, a diez años de 
su caida en Bolivia nuestro Capitán sig¡re 
siendo nuestro orgullo. Sigue al frente de 
sus hombres y de todos los combatientes del 
Ministerio del Interior guiándonos con el 
ejemplo de _su vida intachable. Con el ejem. 
plo de su vida de comunista. 

ªª 

OAPITAN FRANCISCO 
BARO MABTINEZ 

San Luis era un modelo de disciplina . 
organizactón en el trabajo. Viniendo de 
guenilla, como venía, era, no obstante, 
dadoso en anotarlo todo, en ir a las 
nes con todo escrito, bien claro. Tenla 
sentido práctico del trabajo superior a 
nosotros. 

Naturalmente, h guerra le había a 
mucho. Era muy operativo. Sabía discemlt, 
dentro de toda la información que por 
llos tiempos llegaba hasta nosotros, Plll 
darse cuenta dónde babia que actuar 
más rapidez; dónde estaba el peligró 1118)'11 
y más inmediato. Posáa en este sentido 1111 
intuición extraordinaria. 

Claro, San Luis- se había formado en 
escuela del Che. Hablaba del Che con 
enorme admil'!lción y decla que había 
aprender del Che todos los días. La mm 
tia, la sencillez, el4heroísmo cotidU!J10 
en San Luis como en el Che. Y la e · 
consigo mismo. El ser siempre primero 
todo lo que enseñaba. 

San Luis, como miembro del Comité 
traI del Partido, como jefe del MININT 
esta provincia, era querido por· el pueblo 
Pinar del Río que vela en él a quien 
tadament.e dirigía un cuerpo militar que 
diario cuidaba Jas conquistas de la clase 
ra en su camino hacia un mundo 
comunista. 

Por otro lado, todos podían llegar hasta 
él y cuando salia de operaciones por 
cam()O los campesinos ~ conocían, se acer
caban a él, le hablaban... bueno, claro, i 
:era campesino también, pero es que velan 
en San Luis el digno representante de un 
gobierno revolucionario cuya única razón s 
el pueblo, cuya más atta meta es conquistlf 
la felicidad · y el bienestar del pueblo. Y m 
sólo del nuestro, sino de otros pueblos que 
como el nuestro luchan por su total y defl. 
nitiva h'beración. 1 

TENlENJE PEDRO QUIAN MESA 

San Luis y yo habíamos nacido en el IÜ 
mo año, en · 1940. Como él, yo apenas pude 
ir a la escuela de niño y por eso esti¡diáhl, 
mos juntos Secundaria por las noches. Y n, 
cuerdo que si Estábamos en una reunión • 
La Habana, a las seis él decía vamos, vaim 
que tenemos que llegar puntuales a ci. 
Estudiibamos de ocho a once de la nodlt. 
Y en la escuela no ff8. el Capitén San Lui, 
miembro del Comité C.entral, sino un alurn, 
no más, aplicado y respetuoso con los ¡ir& 
fesores. 

Como el Che, tenla un especial amor pir 
el ser humano, incluso . supuestos enemlgq. 
Todos saben de la vez que · un supuesto be 
dido, guajiro, analfabeto, se escondió en una 
cueva y cad!rvez que tratábamos de llepr 
hasta él disparaba con su M-3, sin dejar 
acercane a nadie . . Ent.onces, San Luis, que 
sabía que aquel hombre babia sufrido 111 
engaño, que .babia sido "embarcado" por otra 
que estaban tras él, mandó a buscar a 11 
hija y le dijo que hablara con su padre pan 
que se entregara, que no le iba a pasar .., 
da. Y bueno, la hija habló con el viep J 
éste se entregó, evitando un enfrentamieali 
que, hubiera podido costar.le la vida a UDD 
de nuestros hombres y del hombre . aquel ae, 
guramente. ¿ Y qué se hizo de aquel guajiro! 



Labrador: "el mejor estudiante fue 
San Luis". 

. . --- --- ---- ···--- . ---

Borja.s: "un ejemplo para todos fue 
aquel muchacho, siempre el primero". 

-~·/. 
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Quián: "hacíamos práctica de tiro 
diariamente". 

Pues ·· que hoy está trabajando, integrado a 
la Revolución con toda su familia Decla San 
Luis que miffltras . habla algo bueno en los 
hombres, había que tratar de salvar ese algo 
bueno de los hombres. 

Otra cosa que · vi muchas · veces -yo ma
nejaba su carro, siempre andaba con él
fue el asunto ese de las botas. Por Guana
cahabibes, por todas esas costas donde se 
realizaron operaciones .contra los bandidos, 
el diente de perro acaba con los zapatos. 
Entonces, algunos prácticos que cooperaban 
con nosotros, andaban con los calzados des
trozados. Y nuestro Capitán se · (IUitaba las 
botas y se las regalaba. Eso lo hizo muchas 
veces. 

Cuando aquel asunto del barco Rex, una 
fuerte operación enemiga, San Luis estaba 
en lo que llamábamos comité de rEcepción, 
que se suponía parte de la red rontrarrevo
lucionaria que debla esperar el desembarco
<Je aquellos miserables . enviados por la CIA. 
Y, bueno, venia el jefe en · un bote rumbo 
a nosotros y San Luis se adelanta, el prime
ro, y cuando el hombre va a bajar le tiende 
la mano. ¡Figúl'Ense!; cuando el hombre vio 
aquella · mano fina, se dio cuenta de q~ no 
era un campesino y con la misma irató .de 
disparar. Pero San Luis se irguió y dispar6 
primero. . 

La última Ve-L que . le vi nos sub.ió en el 
. carro a otro compafiero que también le con
dujó el carro, Grjselio; y éogimos por la 
·calle 23, en el Vedado. Al llegar frente al 
semáforo de L, puesta . la roja, nós dice: bue
no, muchachos, ~ · voy. Voy a ·cumplir una 
misión revolucionaria fue·ra de Cuba. Ustedes 
saben que eso es lo que yo anheiabá. . . que 
ése es mi mayor suefio .• , 

-
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Guerr:a Ruso-turca de 1877-18'!8. La firma del Tratado de Paz de San Stéfano_, el 9 de marzo de 1878 . . 

LA historia del pueblo búlgaro es milenaria, y euenta con una larga 
serie de luchas épicas por la libertad y la justicia, pues tuvo la 

desgracia_ de estar, · durante siglos, sometido al dominio extranjero. 
Después de la dominación bajo el Imperio Romano de Oriente (Bi:za.n
clo) el pueblo búlgaro conoció el triste destino de caer bajo el yugo 

. de un invasor, el Imperio .Turco, a partir del año 1396. Durante cinoo · 
siglos · se vio esclavizado- por unas ocupantes crueles, . que ahogaban 
en s_angre todos _los movimientos de rebeldia de los ~garos, 

En esa lucha secula¡- muchos heroicos patriotas dieron su rida.: 
Botev, · poeta y re\/l>lucionario murió peleando. Levski, el apóstol de 
la orgaJtización secreta fue ahorcado por los turcos. 

El punto culminante de la resistencia del · pueblo búlgaro se pro
dup en abril de 1876, cuando demostró el mundo con su sangre abun
dantemente der,tam.ada, y con sus extraordinarios sacrificios, que su 
ansia de iibertiui. era indomable. El Levantamiento de Abril tuvo un 
vivisimo eco en ~l pueblo hennano ruso. Las noticias de las mat.anzas 
bárbaras · y de los saqueos de las hordas turcas, dieron lugar a un 
movimiento espontáneo y frat.emal de solidaridad de las masas cam
pesinas y proletarias de Rusia, el cual se extendió basta engendrar, 
en todas las capu de la sociedad rusa, una ola de indignación, que ae 
concretó en' el deseo de acudir en ayuda del pueblo búlgaro. Las gran

. des simpatías del pueblo ~ por su hermano menor de la gran fanii. 
lia Eslava; fiieron expresadas, entonces, por los grandes escritores, 
científic;os• y artistas: León Tolstoi, L Turgueniev, D. Mendeleev, W. 
Garskiri; ' \re~n; etc. Este clamor de fraternidad con el pueblo 
búlgaro llegó hasta _el trono del 7All' _Alejandro II. "Nuestro Zar decla~ 
rará ia guerra a Turquia; .el_pueblo se. lo.Pide", dijo el ~bajador ruso 
en ·Paris, expresando una verdad que térúan que admitir los gobiernos 
europeos. -

El zar aprovechó ese deseo· de · ayudar a los bÍ.llgaros, que su pueblo 
mostraba, para toniár una decisión, . que quizás de no haber tenido -
respaldo popular hubiese vacilado en ~trar. aunque wia- que.a 
le presentaba la ocasión de sacar ventajas estratégicas y pollticas. No 
obsta.nt.e esas implicaciones y otras que se producirían al fi_nnar el 
Tratado de Paz, la realldad es que, en aquellas circunstancias jugó-un 
papel capital la solidaridad · de los pueblos ruso y búlgaro, en una 
demostración de internacionalismo proletario en germen. En efecto, 

· fue el pueblo ruso el que tendió la mano al pueblo búlgaro. 

El 12 de abril de lSTI, el emperador de Rusia, Alejandro II decler6 
la guerra al Imperio Turco, iniciando as! la guerra de liberación de 
un pueblo oprimido por otro imperio. El carácter ~onal de la 
guerra ruso.turca de lSTI-1878, lo constituyó el hecho de que, sobré 
el fondo de las contradicciones entre los gobierno_s de poteflCias autu
cráticas, se destacó luminosó y ~ un ejemplo de solidarldlll[ 
entre · los pueblos, que se preparaban y forjaban las armas ,para, • 
un futuro que no tardaria en llegar, 1917 estaba a la vuelta del siglo, 
lograr la liberación contra los tiranos de su propia patria. 

1A GIJERB& 

El pueblo búlgaro acogió la noticia de la declaración de la guerra 
con un entusiasmo indescriptible. El Comité Central Revolucionarlo 
Búlgaro lanzó un llamamlento, invitando al pueblo búlgaro e. acudir 
a las armas para prestar cualquier clasé de ayuda a los hennaJQ 
rusos que iban a derramar su sangre en aras de la libertad e lndto 
pendéncia de Bulgaria. Los patriotas búlgaros formaron bat.allonel 
de Milicias Búlgaras de Voluntarios, que llegaron a cóntar con 1116' 
de 7 500 hombres; cuyo mando asumió el general ruso N. G. Stoletlw. 
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La Bandera de los Voluntarios 
Bálgaros que pelearon junto a los soldados rusos. 

El 15 de junio, las tropas rusas cnu.aron el Danubio y libenlron 
la ciudad de Svishtov. De allí avanzaron en tres direcciones: el grupo 
occidental hacia Nicopol, el grupo oriental hacia Ruse, mientras que 
el meridional, al mando del general Gurko se dirigió hacia Timovo y 
a los Balcanes. Estas tropas, apoyadas por cuatro batallones búlgaros, 
lihenlron a Timovo, cruumm la cadena montañosa de los Balcanes, 
y penetraron en la Bulgaria meridional. 

Un ejército turco potente avanzó desde Andrinópolis hacia los Bal· 
lllleS, al mando de Soleimán Bajá: La defensa del paso Shipka, clave 
del destino de toda. la guerra, fue confiada a un destacamento ruso. 
búlgaro, al mando del general ruso Stoletov. El ejército turco, supe
rior numéricamente, lanzaba ataque tras ataque contra el puñado 

,de héroes que defendían el paso: Los días 9, 10 y 11 de agosto de 1877 
fueron los más duros. El jefe de 1as tropas turcas se lanzó desespe

radamente, con todas sus fuerzas, contra los de,fensores, pero los 
soldados rusos y búlgaros no retrocedieron, y conservaron firmemente 
sus posiciones, El poeta bOigaro Ivan Vazov, inmortalizeria en un 
'poema la hazaña de los héroes de Shipka. 

Entretanto, en torno a la ciudad de Pleven, donde· estaban sitiados 
los regimientos turcos del Bajá Osmán, · se libraban sangrientos com
bates. El 28 de noviembre de 1877, el ejército turco intentó romper el 
cerco, pero fracasó, y se vio obligado.a capitular. Después de 1a caida 
de Pleven las tropas rusas pasaron a ·una ofensiva general, y Tun¡uia 
tuvo que pedir la paz. El tratado de paz fue ruinado d 3 de marzo 
de 1878, hace pues 99 años, en la pequeña ciudad de San Stefano. Se 
conoce en la historia como .el Tratado de San Stefano. 

OONCL118l0N: GANARON LOS PUEBL08 

El zar, de acuerdo con los intereses de la clase dominante en Rusia, 
buscaba fortalecer su . influencia en el Cercano Oriente, y afirmar. el 
poder abaoluto en el inferior. Esos objetivos nd cristalizaron. Debido 
a las contradícciones entre los imperjos inglés, a~húngaro, y fran. 
cés, frente al · imperio ruso, la guerra no fortaleció, sino que debilitó, · 
su influencia en el campo intemlicional complicando aún más su situa
ción interna. · 

Los resultados objetivos ree1es de 1a guerra ruso-tun:a no respon
dieron a los objetivos del zarismo niso, sino a los del pueblo ruso y 
del pueblo búlgaro. El soldado ruso derramó su sangre en aras de 
la libertad del pueblo búlgaro, y de los otros pueblos balcánicos. 

"Bulgaria obtuv9 su liberación nacional grades al pueblo ruso. Este 
hecho dio más arraigo a las tradiciones profundas ~ gratitud y 
amor de nuestro pueblo hacia el pueblo ruso", . dijo Jorge Dimitrov. 
La guerra de 1877-78 sublimó esos sentimientos transformándolos en 
Wla amistad ruso-búlgara duradera e indestructfüle., 

La heroica de/ ensa 
del paso de Shipka, agosto-de 1877, 
que fue decisfra para la victoria ruso-búlgara. 

La f eTocidad de los tm·cos 
en Bulgaria conmovió al ptteblo ntso hennano. 
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L.AS 
QUEMADUR.AS

ELECTRICAS 

LA electricidad es nuestra mejor amiga en la. vida. moderna, lo mia-

mo . en el hogar que en la industria, los transportes, la comuniéa

clón, la diversión, la ciencia, la medicina, etc., pero como todos los 

elementos y recursos que el hombre ha dominado para su servicio y 

bienestar, reclaman la observancia de ciertas normas, para que aiem

pre sean . nuestros fieles y seguros servidores; pero cuando por · igno- · 

rancia, descuido o abuso B!' violan esas normas, el resuitado puede 

ser nuestra propia destrucción. 

. Para el manejo seguro de la electricidad, existen normas que ván 

desde las aplicables a la generación y la distribución por · la-empresa 

productora, hasta las instalaciones y uso en la lndus1rla, el campo. 
el hogar, etc. · · · 

Las quemaduras ocasionadas por el paso de la corriente eléctrica . 

a través de los tejidos poseen caracteristicas especiales que obligan 

a considerarlas separadamente, y los factores más Importantes de 

estas lesiones aon: la acción general de la electricidad y el efecto 

local de la quemadura. 

Se deben considerar las producidas por la electricidad industrial 

y las. producidas por la electricidad abnosférica -i!I ~ . 'El rayo 

repreaenta -la descarga eléctrial de una tensión de millones de voltios 

con U11a intensidad mayor de cien mil amperios. 

La Investigación de los accidentes ocurridos por choques eléctricos 
de bajo voltaje demuestra que, en la mayoria de los casos, se deben 

"' a ignorancia de los 1-iesgos que ofrecen .los circuitos de tensión re)e. 

tivamente baja. . 

Aunque no se conoce la canUclad (la1mslcla4j eucta de la corriente 

eléctrica que el cuerpo puede tolerar, se sabe que la conient.e con
tinua es menos peligrosa que la comente alterna. Una corriente con

tinua. de 200 a 250 mA se puede tolerar sin lesiones graves, mientras 

que 70 a 80 mA de corriente alterna pueden causar la muerte en 
caso de que la corriente pase a través del COl'8.ión. Las corrientes de 

alta tensión usadas en algunas fábricas y en lcis ferrocarriles son 

muy peligrosaa debido a que su -voltaje oacila entre 220 y 1000 v con 

W1 amperaje proporcionalmente elevado: ' 
Una corriente alterna de amperaje muy bajo no es nociva aun en el 

caso de que el volt.aje sea bastante alto. Las corrientes de amperaje 

elevado no son necesariamente peligrosas para la vida il el voltaje ea 
muy bajo, aunque pueda producirse una quemadura cuando el con

tacto sea bueno. La resistencia en el punto de contacto y en el inte
rior del cuerpo tienen importancia, lo mi.ano que el tamafio y el 

tipo de dectrodo. 

La muerte por t;hoque eléctrico puede ser el resultado de muchas 
causas o combinaciones de dos o más de ellas. En términos generales. 

la corriEnte de poco voltaje mata por fibrilación ventricular y la 

,· . ... 

Por el Dr. ANTONÍO DEI. SOi. SANailt 
Grupo Nadonaf de Cirugía Reconmvctm1 · 

,,_ y QuelllCICfo,· · 
Ministerio de Salud PiWlai · 

de alto voltaje por insuficiencia respiratoria; por depresión directa 

del centro respiratorio o hemorragias en la región del cuarto ventriculo._ 

. Se aeiialan seis factoN?S a tener en cuenta en · el paso de una ~ 

rriente eléctrica por el organismo: tipo de corriente, voltaje, resiiten
cia ofrecida por el organismo, cantidad de corriente que fiuye por 

los tejidos, vias que sigue el organismo y duración del contacto; -
. . 

Mientras que una corriente de uno a dos miliamperios produce una -, 
sensación de cosquilleo eri el punto de contacto, una corriente de 10 · · 
a 22 miliamperios va a producir una contractura muscular, a veces ,' 
tan intensa que inmoviliza e la victima y le impide que pueda des
prenderse del circuito por si misma, <'.ase> particularmente frecuente 

cuando el punto de contacto se realiza por las palmas de las mano&, 

pues al contraer los músculos flexores, más potentes que los -~- . 

sores va a incapacitar al individuo para llberá.r&e voluntariamente. 
. ~ . ,/ 

Cuando la. intensidad de la comente llega a los 80 miliamperios, pro- ·. 
duce un bloqueo o parálisis temporal · del sistema nervioso, y una -

intensidad de. 100 miliamperios atravesando el miocardio produce fibrl• . . 

lación ventricular. 

En gen&:ral, .. corrientes que atraviesan . el organismo transversa]. 

mente, son menos peligrosas que aquellas que lo hacen longitudinal

mente. En cuanto a la duración de la corriente, si ésta es de gran · 

intensidad. pueden bastar milésimas de segundo para producir lesiones _ 
tnortales Y, en general, su efecto se sumará al producido por la in~ 
sidad de la corriente. · 

No ea de admirar que las quemaduras en relación con un aecldente 
por electricidad sean tan distintas. La lesión varia con el tipo de ' 

accidente. Muchas veces pueden coexi.i.tir los . tres tipos, esto es, qu&, 

maduras por contacto eléctrico, electrotérmicas y por llamas. 

; F\Jdemos decir que a igualdad de circunstanciu cuanto mayor aea 
la resil'teDcia de la. piel, más intmsa será la quemadura, y de manera 

semejante, cuanto menor lle6 la resistencia, mayor el efecto general 

de la · corriente. · 

La · resistencia al flujo de la corriente se encuentra principalmente .· 

en la superficie ,de la piel, la . piel seca y callosa ofrece reaistencia · 

relativamente grande, que disminuye rápidamente con el aumento del 

voltaje. La coniente eléctrica de alto voltaje y de lu frecuencias (llle. 

se usan comercialmente (50 y 60 ciclos} causan, violentas contrae- -·. 
ciones musculares, a menudo . de tal intensidad que hacen que la 'V1c, ·. 

tiDWl sea arrojada lejos del circuito: 

Las contracciones que producen las comentes de bajo voltaje no . 

aon tan violentas, pero eso más bien. aumenta el riesgo, porque evita 

que la victima sea arrojada lejos del circuito. 

El contacto con la cara palmar de la mano. es más peligroso que 
con la cara do~ ya que en el p~ caso se produce UD8 flexión 
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Leai6n 

Quemaduras 
eléctrica.s múltiples 
en una mano 
por contacto con 
electrodos. 

en ei pi,e producida 
por salida 
de corriente 
eléctrica. 

Quemaduras 
eléctricas 

localizadas en el 
crá:neo. 

· de los dedos que, tíene por resultado el que se 11-garre el electrodo, 
mientras que en el segundo caso , se origina una extensión súbita de 
kis dedos y se suelta el contacto. 

En cuanto a la resistencia de los tejidos a la corriente eléctrica 
el hueso E1I más resistente que la grasa y ésta que el tendón siguiendo 
en orden decreciente a su menor resistencia la piel, el músculo, la 
lllllgre y los nervios. Los vasos sanguíneos son conductores muy bue

. llllS y éste fenómeno es la cause. frecuente de las lesiones vasculares 
al paso de ia corriente eléctrica que conlleva fenómenos de trombosis. 

La n!Sistencla de la piel varia . de una · persona a otra, y en · la 
misma persona de una zona del cuerpo a otra, la piel delgada es 

•-·menos resistente, por supuesto que la gruesa. Después que la corrien
te eléctrica ha penetrádo por la piel se difunde rápidamente por 

'· todo el cuapo siguiendo la linea de menor resistencia, por los llquidos 
. tl.,uJares y por los vasos sanguíneos, causando como ya habíamos dicho 

_- degeneración de las paredes de ellos y formación de trombos. · 

En general, las causas fundamentales de una quemadura eléctrica 
son tres: l. El individuo _intercepta el paso de la corriente, cerrando 

.. el circuito produciéndose entonces un fenómeno de flash, tal como 
si se tratara de un' arco voltaico. 2. El individuo establece contacto con 
el extremo de un conductor, pasando la corriente a través de su 

> ·organismo en busca de "tierra". 3. El sujeto toca un conductor puesto 
,al .rojo recibiffldo simultáneamente una quemadura térmica y una. 

e aaeüdida eléctrica. 

-· La corriente eléctrica industrial, de alta tensión, es capaz de pro
> --ducir dos tipos de manifestaciones: locales y generales, así como in-
•, med!atas y tardias. -

Ejerce sobre el organjsmo dos clases · de acciones locaks, 
t Acción eketrolltica y electroquimica. 2. Acción térmica. Ambas 

determinan la coagulación o la carbonización de los tejidos afectados. 

Los· fenómenos locales son variables en cuanto a la extensión y 
¡lrofundidad pudiendo observarse desde el simple eritema hasta Ja 

. cari>onizacíón. Las manifestaciones generales se caracterizan por una 
' -mayor o menor respuesta sistemática a la acción eléctrica y pueden 

. a su vez ser Inmediatas o tardías. Las inmediatas se expresan por 
· · desorientación, pérdida de la conciencia, convulslones, paro respirato
, · rio, fibrilación cardia,ca, etc., localmente se producen marcas eléc• 
' ·' tricas, quemaduras, fracturas, arrancamientos musculares por contrae~ 

dona; violentas. Las manifestaciones tardías de carácter general com
.. . 11,!!Dden: cefalea rebelde, éstado convulslvo parálisis motora, fenó
, menos mentales y emocionales, etc., y los de carácter · local, absceso 
: cerebral, . hipertensión endocraneal, sangramlentos, cataratas hemo-
. rragla slibconjuntival, lritis, etc. . ' 

El tratamiento es, en esencia el mismo que en · cualquier quemadura, 
tomando..en cuenta la posibilidad de hemorragias tardías y realizando 
la resección oportuna · de los tejidos destruidos. En cuanto al sitio 

vulnerado, la lesión puede ser más grave cuando Já descarga se rea
liza en la cabeza o en el pecho. La corriente eléctrica puede producir 
la muerte por inhibición del centro respiratorio, por fibrilación ventri
cular o por ambas. En el primer caso (inhibición del centro respirato
rio) el paciente está inconsciente cianótico, frlo, pero el corazón sigue 
trabajando durante unos cuantos minutos. En e, segundo, 1a respira
ción continúa durante unos minutos, con mayor rapidez y el paciente 
palidece . 

Tratamiento de urgencia: el tratamiento urgente debe atenerse en 
primer lugar a efectuar e iniciar inmediatamente la respiración arti
ficial, la reanimación del paciente; en segundo lugar a no internun
pirla ni un instante, y por. último a no darse por vencido 'hasta que 
aparezcan los · sintomas, los signos de la muerte ya cierta.. 

El paciente que no mue~ por una descarga eléctrica, se recupera 
de su estado general en un tanto por ciento muy elevado y además 
en muy breve tiempo, en breves horas o en breves días. No obstante, 
hay excepciones, ·y hay casos en que la corriente eléctrica, por alte
raciones de índole vascular da lugar a procesos subagudos de recupe
ración tardía, procesos de agotamiento, que se manifiestan en los 
más distintos órganos . y en los más diversos aparatos del organismo . 
Se han esquematizado y ord~nado las terapéuticas a poner en prác
tica para lograr la reanimación respiratoria y cardiovascular en los 
electrocutados. 

. En primer lugar e inmediatamente, iniciar la respiración· boca _é 
boca, seguida de los procedimientos apropiados para recobrar al mÚSéu
lo cardiaco. 

La asfixia puede ser determinada por la tetanización de los múscu

los respiratorios mientras el sujeto está conectado a la fuente de co. 
rriente o por un síncope respiratorio de causa emocional; Sólo la 

respiración fil'tificial en el sitio del accidente es capaz de salvar a 
estos pacientes, contipuándola ininterumpidamente balita que respi

ren por sí mismos o hasta ~ue la e,,idencia de la muerte nos -_demues

tre la inutilidad de continuar el esfuerzo. · En cuanto el paro circula

torio, el masaje cardiaco externo, comprensión rítmica del corazón 

entre el esternón y la columna vertebral, también puede salvar una 

• vida. t . 
En el tratamiento del shock eléctrico debe liberarse a la victima 

de la corriente elktrica lo antes posible. La ~ que baga el 
salvamento debe comprobar, antes de tocar a la victima, que ya no 
pasa corriente, con el fin de evitar l~ionarse · a su vez por ésta. Es 
preciso desconectar la corriente o bien cortar los cables· con un hacha· 
larga, de mango de madera o con alicates adecuadamente aislados. Si 
la victima no respira se emprenderá inmediatamente la respiración 
artificial. Dado que la muerte por shock eléctrico generalmente no es 
inmediata siempre debe ensayarse la respiración artificial, trasladando 
al enfermo al Hospital 
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''BROCHAZOS'' 
RIOS ... 
A GUA y cauce. Curso y caudal ... ¿ Y nada más? 

Si así fuere, la temática podrla · ceíürse a la hidrologia. O 
a dejar a KIii cartógrafos señalándolos con rayitas sinUOllas sobre 
la "cáscára" de los mapas . . Tampoco han de circunscribirse a 
la alúsión romántica de los poetas o al síndrome de . Cotta:rd en 
los súicidas ... No se limium los ri011; · 

Porque, desde su influencia en la distribución de la población 
· humana y · en el desarrollo histórico de los pueblos como vías 
de penetración de culturas, han sido los rios venas nutricias, ar
-terias vitales para la vida humana. 

El Tigris y el Eufrates en la Mesopotamia biblica; el Nilo y 
el Genges "oscurecidos" de "sagi:'lldismo" en la ceguera de las 
religiones; el Danubió haciendo fértil el gran valle y sirviendo 
otrora de · conducto a los bárbaros . para sus incursiones ''bár-
barasº . . 

Sabor a costumbrismo sudamericano arrastra el Orinoco, des
de la fanta.$magorla de Canaima, empotrada en las leyendas de 
las regiones caucheras, mientras el Támesis JI08 sabe a nieblas, 

. el Volga a semilla de mundo y el 1!fississippi a dolor negro . .. 

"Espasmo de vientre en aurora'' en el .rielar del Cunene ango. . 
lano, o espejo de mundo· turbio sobre las aguas del Potomac. 
Desde cualquier ángu]d el rio es vida perenne en destino de 
vida ... 

¿ Qué nos motiv6 tocarlós con nuestra brocha untada de ca-
riño? . . 

¡El rio más lindo del Mundo!. . . Y no vamos a discufu' esa 
afirmación con nadie y estamos dispuestos a · soportar el epi

teto de "chovinistas" con una sonrisa para ·todos. . . ~ repea 
timos: ¡el más lindo del Mundo! ... 

Ese humilde rio que humedece el clima de nuestro pueblo -y 
donde aprmdimos a nadar "encueritos",. ·tirindonos desde el 
trampolin natural de un gajo de cuajani que se empinaba enhies

to . Y, formidable junto a la orilla, impulsados por el acicate de 
gritos "fiñes": . 

,-¡Tirate, no seas "gallina'.'! ¡Zambúllete! ¡Abóyate, ahora!. .. 

Era como ganar la primera batalla emocional de nuestra vida 
púber, venciéndole la inhibición al miedo. 

Después, la afición a la pesca de la biajace, con varita de 
caña . con cordel y corcho, y aprender a "atrabancar'' lu jicoteas 

por "atrile" mientras se soleaban el carapacho sobre las lajas 
orilleras. ¡Qué de ''heroismo" menudo!. . . · 

No todos hemos tenido la dicha de nacer en pueblos de rios. 
Muchos si ..• Para ellos va este ''Brochazo" porque J,o i:nnpren
den. Porque .saben de esas pequeñas e indelebles emociones que 
se graban en nuestro, recuerdo del rlo ... 

Los espirituanos dirán que no hay como el Yayabo. . . Los 
giilne_ros que el Mayabeqi.re ... Y di los matanceros, pinareños, 
etcétera, "jalarán" para el suyo y lo creerá el más lindo. Bien. 
No queremos discutir meandros y recovecos con nadie. Ni 
siquiera la menor o mayor abundancia de calandracas en sus 

márgenes... Ellos tienen "su razón". . . Nosotros "la nuestra". 
(Y en eso no hay coincidencias con los cartesianos, que conste ..• 
nevennente). 

¿ Que cuál es nuestro, rio? ... Pues bien, ~jen la incógnita: 
Si el Aar y el Po son dos rios que desem~ · en todos lOIJ 
crucigramas del Mundo, el nuestro no desemboca en ninguna 
parte. • . Se pierde en una cueva Y nace en la laguna Arigua
nabo. . . ¿ Más clarito, lo quieren? Eso está más clarito que el 
agua de nuestro rio .. . 

MONGO P • 

PERFIL EL labio inferior, proyectado 
hacia adelante, da a su rostro 

la expreción- de un ruño próximo 
a llorar. Tiene las ' mejillas pálidas arrugedas y en
jutas. Su cara es la. que se puede esperar de un pin. 
tor, viejo y cansado, de setenta y ocho años; toda la 
cara, menos los ojos. Estos son grandes y luminosos, 
de un brillo intenso. Arde en ellos un fuego que pa. 
rece requemar la . piel amarillenta que los rodea . . El 
viejo · está recluido en una silla de ruedas, atormen
tado por el reumatismo. Se le ha operado varias veces 
en los pies, en las piernas y en los brazos. Sus manos 
están retorcidas y flacas como nudosas raíces de 
una vieja encina; los dedos, deformados e inútiles. 
Para impedir qqe las uñas se le claven en la palma 
de las manos las lleva envueltas en vendas de hilo. 
Entre el indice I y el pulgar reposa un pince,}. Dolo-

rosamente va moviendo el anciano su pincel sobre · 
el lienzo que tiene delante. Los movimientos de la 
mano son superficiales, mecénicos, como los de un 
fantasma Se mueve como impulsada por una fuerza 
ajena a ella, como si fuera. el ojo el que la guiara. 
Para entonces ya es un consagrado pintor impresio
nista, ha pintado sus opulentas mujeronas de grah
des articulaciones, firmes y carnosas, neumáticas, 
reclinadas en un huerto donde parecen madurar. Para 
entonces, después de largos años de búsqueda y do
lor, ya Augusto Renoir ha penetrado en el corazón 
de la Naturaleza, ha podido percibir un pequeño 
resplandor, ha logrado mirar, por los vitrales colo
reados de su inspiración, dentro de la gigantesca ca
tedral de la inmortalidad. 

&. s. 

¡VA Y A USTED A SABER! 
EL BAFlO 
SE dice que fue BenJamín Franklyn el que traio al Nuevo Mundo la primera 

bañadera y la hizo popular en la naciente república 
norteamericana. Hecha de cobre, se parecía a un gran zapato, 
en cuyo tacón había un reverbero para calentar el agua. 
Como Franklyn era hiio de un fabricante de Jabones, se interesó, 
naturalmente, en el arte del baño, hábito que ya había adquirido cuando 
estuvo en Francia, donde era costumbre recibir a las visitas 
en la casa mientras se tomaba el baño. Esta práctica sí que no tuvo 
auge en la puritana Norteamérica, donde además se anunciaba 
en revistas y dlartos que era dañino para . la salud to~ 
más de un baño a la semana, ¡y con menos frecuencict para 

las personas nerviosas, porque hada 
perder el magnetismo! BLANCH 
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Una compañera me envta un recorte de periódico en el que 
hay un recuadro con el titulo de "¿Qué p111111, eon. superlll'1". En 
el texto el autor intenta demostrar contra la opinión de un 
lector, que no es incorrecto hablar de "superar un error", "9upe. 
1'lll' una defidencl&", "superar una_,_., o "superar ua OM
táéulo". Para abonar su aserto el autor se acoge al diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, que define de esta 
manera escueta la voz superar: "SobrepaJar, exceder, waeer" y 
nada más. La susomentada compañera quiere saber mi criterio 
sobre el particular. Pues bien, mi opinión, basada en la citada 
deÍlnición que da la Academia del vocablo MJperar es que éste, de 
acuerdo con el significado de las tres acepciones que de la voz 
superar da el lexicón de . la Academia, conviene a saber, "llllbre
pujar, exceder, "-encer", sí, puede aplicarse al verbo •upel'llr a 
las palabras marca, obsticulo y hasta clel.ldeada que significa 
"defecto, Imperfección''., cosas que pueden ~ como los ._. 
táculos.. Pero no es aplicable a la voz enor (que no es sinónimo 
de deficienda). El errer, que equivale a yerro, se IIObaaaa, se 
enmienda. se l'ffltiftca, se corrige. pero no se supera. Esta es mi 
modesta opinión pura y simple, estimada compañera, sin ánimo 
de polemizar pues, amén de no tener t iempo ni espacio para ello, 
no me la arrancarán "ni con palancas", como decla la vieja 
canción española 'Trágala". 

* ** El signo primitivo de dólar era ''$" con dos ba.ITas, pero en la 
actualidad las imprentas -de los Estados Unidos han suprimido 
una barra, como puede verse en los diccionarios y otros libros 
impresos alli . de algunos años acá. 

,. ,. . 
Efectivamente, amigo lector de Contramaestre, si ha visto us

ted, como dice, la voz gripe, precedida de artículos masculinos 
(et, un) ha leído un disparate, pues, en efecto, dicha voz es fe
menina. Debe decirse, la pipe, una gripe. 

••• 
Otro lector -éste de Unión de Reyes- afirma haber leido 

lo siguiente: "¿Ha visto usted el rayo verde de el sol?" y estima, 
con razón, que ·debió decirse: "¿Ha visto usted el raYQ verde 
del sol?" 
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SOWCION AL PASAnEMPO INSTRUCnVO 
DE LA SEMANA ANTERIOR 

A@ A 

B B 

Respuesta 1 

La polea condudcla 1 
c1cO'á 3 vueltas. 

lespuesta 2 

La polea conducida 1 
dará 2 vueltos. 
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CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO 
ESTA señora inglesa, residente en Londres, sufrió la total caida 

. de su cabello durante su reclusión en un campo de concen
traeión nazi en la II Guerra Mundial 

Posteriormente fue sometida a un tratamiento y su pelo co
menzó a crecer en forma inesperada . . . 

Desde entonces, no ha permitido que le corten ni un milimetro 
a su resurrecta cabellera que ya alcanza dos metros de longitud. 

Su nombre es Irene Godyn. Pero el nombre del especialista en 
resurrecciones pilosas no lo consigna la agencia noticiosa. (Pa

rece que por temor a la ct>la que harian frente a su consulta to
cios los calvos del Mundo . .. ) 

COS'i)UILLITAS 

DEDUCCION U>GICA 

EN una casa _.se encuentran varias personas de visita. El niño 
· de la casa rompe a llorar desaforadamente y una de las vi
sitantes que distaba mucho de ser una Venus, le dice: 

-No llores hijito, porque los niños que lloran se ponen muy 
feos CU!IJldO grandes. 

El niño se serena, .la mira y exclama: 

-¿ Usted lloró mucho cuando era chiquita? 

* * * 
¿INMORTALES? 

.....:.¿ Qué es .de Sera.fin? -indaga uno de los amigos. 

. -Murió esta mañana -contesta otro. 

-¡Imposible! -tercia uno más-. ¡Sí anoche lo vi tan cam
pante! 

-Pero dime, -interroga el informante-; ¿los hombres que 
tú ves de noche no se mueren nunca? 

* • * 

ANUNCIO GRAFICO 

"Vendo magnifica colección de discos fonográficos de alta 
·fidelidad. Algunos tienen pequeños defectos . .. 
pequeños defectos. . • peq~eñoa defectos ... " 

' ' ' 
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ANMRSARIOS 
LITERARIOS 

MIGUEL DE 
CERVANTES Y 
SAAVEDRA 

INMORTAL novelista espafiol, 
uno de los más grandes va

lores de la literatura universal, 
conocido también por el Prín
cipe de los Ingenios y el Manco 
de Lepanto, por haber perdido 
un brazo en la batalla de este 
nombre. Pone losa eterna sobre 
las novelas de caballerías con su Don Quijote. Extintas por con
sunción, cuando aparece la primera parte en 1605. Esta obra 
cúspide de las letras espafiolas y de · todo el mundo, tuvo una 
finalidad restringida y concluyó representando un tipo humano uni
versal. 

La novela de caballería contenía ya algo de esa sustancia hu
mana aunque se le exagera algo . vergonzadamente. 

Sin privar a su obra de esa misma potencia del m ito, Cervan
tes lleva a su héroe, acompañado de Sancho Panza, que le sirve 
de amarra a la realidad, por los campos de los labriegos y pas
tores, por las ciudades y los palacios entJ:e las gentes de todos 
los tiempos. 
· Este aspecto ideal, ha sido harto manipulado por los grandes 

y pequeños criticas. Es verdad que la obra se agigantó después 
de · salir de las manos de Cervantes. Más nos importa considerar 
que recoge el fin de una edad de ensueño y plantea, en forma 
categórica y .finne con una habilidad propia de escritor lo que 
ha de ser eri adelante la novela. 

En pocas palabras lo dice bien "Enrique Heine": la novela 
antigua, el libro de caballería, salió de la poesia de la Edad Me
dia; fue primero una elaboración en prosa de aquellos poemas 
épicos, CUYOS héroes pertenecen al ciclo legendario de Carlo
magno y de Santo Grial: el asunto se buscaba siempre en las 
aventuras caballerescas. Fue la novela de la clase noble, y los 
personajes que en ellas figuraban o eran creaciones fabulosas 
de la fantasía, o caballeros con espuelas de oro; por ninguna 
parte se veían huellas de pueblo. Esos libros de caballerla que 
degeneraban hasta lo absurdo, fueron los que Cervantes clestronó 
con su Quijote. Pero · además de escribir una sátira que echó a 
pique la novela antigua, dio el molde para una nueva invención 
que llamamos novela moderna". 

Este grande de la literatura universal falleció el 23 de· abril 
de 1575. -

·R.F. 

INTERESE 
EN el norte de Finlandia habla ~ acaso exista aún- una 

piedra de grandes dimensiones, que servía de barómetro a 
los habitantes de las cercanías. Cuando iba a llover se ponía 
negra o de color gris oscuro y si iba a hacer buen tiempo, 
tomaba un color claro moteado de blanco. 

* * * 
El jefe del Observatorio de Greenwich lleva el titulo de 

"Astrónomo Real" . 

* * * 
Hay dos clases de besos. La primera la conocemos demasiado 

bien para que haya necesidad de explicarla. La segunda. toda
via muy en uao .en los animales, y hasta hace relatiV11Dlente 
poco entre los pueblos primitivos, consiste en juntar los ros
tros nariz contra nariz, y olerse. Es mUY probable que nuestro 
beso y nuestro abrazo no sean sino una forma derivada del 
beso primitivo. 

* * • 
A principios de este siglo un portugués dejó una renta de 

seis mil pesos anuales para el sostenimiento de sus aviarios. 
El difunto había sido gran entusiasta de las aves, y poseia ejem
plares preciOIIOS de las Indias, de Canarias y de otros paises, 
de cuyo cuidado se encargó una persona muy ducha en la cria. 
-de pájaros., · 

TAM 
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HUMOR 
_ INTERNACIONAL 
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• 
-Yo no mostrarla asi mis piernas por nada del mundo . . . ,¡ Y tú, Mariana? 

-Dentro de dos º tres 
meses usted podrá luchar 
conmigo. 
¡fa lo verá! 

- ¿ Con rifle o con pistola? 
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- ¿ Es imprescinch'ble acompañar un· 
retrato a la solicitud, señorita? 



JUGUEMOS Y CALCULEMOS: 

• Completa las caras de .los payasos realizando las 
combinaciones. · 

• Multiplica el total de caras por 1 O 000 y escribe 
el número obtenido, su antecesor y su sucesor 
en los rectángulos que . están al final de la pá
gina. 

...____l l . I _____ I --
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