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Hace 20-añbs 
1/J L. 11 .. IDO\ 

E tima Contribuye 
a la Unidad de los 

La 1111ió11 
de todos los 

grupos anunció 
F1del c ·astro . 

.. Por cada (JoHtico dispue l 
a .sacrificu la patria ha~ 
núl jóvenes di;puestos 
sacrificar su ,ida" 

"& te P~ ~o dl'cíi,ho" 
dijo a la t:nitrd Pr"' 



-Eso han significado ustedes, esta 
organización que. comprende 
a hombres y a mujeres, a trabajadores, 
a estudiantes, a jóvenes, a 
viejos; en fin, a todo el pueblo, y · 
que constituye, b~jo la dirección del 
Partido y en unión de las demás organizaciones 
de masas, un baluarte sólido e indestructible 
de nuestra histórica y gloriosa Revolución. 

-En todos los campos se obsérva la creciente 
actividad, la seriedad y el entusiasmo de 
los Comités de Defensa de la Revolución. 

-Fue esa confianza en la Revolución que liberó 
a la patria de la tiranía y de la explotación¡ a la -
Revolución que levantó en lo más_ alto la bander~ de 
la justicia, esa confianza es la que los hi_zo enrolarse. en los 

_ Comités, estrechar filas·i trabajar y lüc:har ... 
.. 

-Podríamos decir, haciendo un símil con_ las edades b_iol_ógicas, 
que los Comités de Defensa salen de la adolescencia 
y entra_n en la juventud._ Y les auguramos _ 
una vida de trabajo fecundo, de éxitos y de victorias. 
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MAESTROS 
DESTACADOS 

GLICERIA DEL PILAR RIZO: MAS DE 52 AÑOS 
DEDICAD·A A LA ENSEÑANZA 

Para la cincuentenaria educadora oriental la j-uúilcición 
no está entre sus planes inmed·iatos. "Pienso morir 
en 1,a trinchera", dice, y después sonríe 
f elizmente: 
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Por OSCAR F. REGO 

Fotos de: ISBEL SANCHEZ 

NACIOX.-\LME:'\TE más de :t-!6 mil t n,bajudores de la Educación 
Y las Ciencias se comprome ten a ¡,a rticipar t n el proceso emu

lativo de los centros docentes en los distintos niveles de la educa
ción. iniciado el primero de septiembre: esfuerzo que se estima una 
profundización en el trabajo docente-educativo y el acrecentamiento 
de los resultados cuantitativos y de la calidad de las prornocion'=S. 

S¿ aplicará la Emulación [3pecia l en todos los centros docentes 
y círculos infanriles. con una pr·imera etapa de impulso a la emula
ción colectiva e individual en saludo al XV Aniversa rio d~J triunfo 
de la Campaña de Alfabetización. y se otorgará un Certificado 
Colectivo a cada Centro cumplidor y un Sello Indi\·idual gigante a 
cada trabajador de la educación que cumpla y se destaque en los 
índiees . dura_nte septiembre-diciembre. Todo este movimiento emu
lativo se . ha iniciado con la firma de compromisos individual~ por 
cada trabajador de la educación y los compromisos colectivos en 
cada índice de la Emulación de Fechas Históricas. 

En ocasión del inlrio del curso escolar 1976-77, el Sindicato Na· 
cional de Trabajadores de la Educación v las Ciencias, exhortó a 
teda su membresía a trabajas con entusiasmo en el nuevo año esco
lar y, de esa manera , cooperar al desarrollo exitoso de la trascen
dental revolución educacional que tiene lugar en nuestro país. 

"El desarrollo de la Emulación Socialista de FEchas Históricas 
y la Emulación XX Aniversa1io del Desembarco del GRANMA. 
así como la selección de los Mejores Centros y los l\Iejores Traba
jadores -dice en un reciente Comunicado el SNTEC- fueron en el 
pasado curso una profunda motivación moral e ideológica que im
primieron un extraordinario impulso a las tareas educacionales Y 
una valiosa contribución en el trabajo educacional . . . " 

LOS MEJORES TRABAJADORES 

Los elevados promedios obtenidos en las calificacion~s en el curso 
1975-76, promovieron más del 97 por ciento de los alumnos de pri
maria ; 96,l en secundaria; 95,9 en los preuniversítarios; 99,7 en las 
escuelas de formación de maestros; 96,2 en técnica y profesional; 
96,8 en los centros de enseñanza del movimiento juvenil ; y el 91,8 
en la educación de adultos. 

Esos logros, nunca antes obtenidos se deb€-n a la eficiente orga·· 
nización y coordinación de todos los 'factores que intervienen en· el 
proceso docente-educativo, del que son los maestros. profrsores_ Y 
asesores, los máximos responsables. En Ja cotidiana. paciente Y difi
cil tarea de educar e investigar en e.J campo científico. miles de 
trabajadores ganaron el título de avanzada y entre ellos hubo nume
rosos candidatos a Héroes Nacionales del Trabajo, de los cuales 
cinco lograron el enalteciente galardón. 

MAS DE MEDIO SIGLO EDUCA...~DO 

Entre los c~ndidatos propuestos estaba Gliceria del Pilar Rizo 
Hernández, casi al cumplir 70 años de edad, que ha dedicado más 
de medio siglo de su laboriosa existencia al honroso ejercicio de la 
educación. 

Cincuenta y dos añol¡. enseñando. Día a día ofreciendo clases ª 
sus alumnos campesinos y a los de las aulas urbanas; a niños Y 
jóvenes y también a los adultos. 

¡ Cincuenta y dos años! Es fácil décirlo, pero cuán dificil es acu· 
mular tantísimos años -casi una vida- de servicios ininterrum· 



Educa r/ores 

pid<>s en tin trabajo que consume cuantiosas energías ns1cas e inte
lectual~s: un tra bajo que da alegria y produce satisfacciones por
que educar , :. no lo di jo l\farti ?. es una obra de infinito a~or. Pero 
es asimismo una ocuriación que ·su grandeza no siempre ha sido rec?
noc1da ror una parte de la sociedad. Es ahora cua,,do ~~ta cuest10n 
interesa y preocupa de veras a los rectores de la educacwn nac1on~l. 
El ministro de Educación, José R. Fernández, remite cada ano 
escolar cartas personalmente a cada maestro y buena parte de su 
contenido está destinado a enaltecer a los trabajadores d'; la edu
cación. a es timularles a señalarles la manera de cómo el trabajo 
de ellos seria aún má; provechoso a nuestra sociedad socialista. 

--Me inicié en ia enseñanza como maestra habilitada en 1924, 
nos dice Gliceria. 

--Hice mis pininos en una escuelita rural de ia finca ' '.San Ale
jandro", en el mun icipio de Songo, l'! n un lugar comprendido entre 
Guantánamo' v La Maya. Los dueiios de la finca eran franceses que 
habían ~migrado de Haití a Cuba. Alli vi por primera vez la despul
padora mecbnica de café que trajeren los franceses. Daba clases 
a unos 25 niños y percibía un sa lario de 25 pesos mensuales, que 
me pagaba el dueño de la finca. Louis Toreau . Los muchachos er~ 
casi todos hi ios o familiares de los colonos, pero como tamb1en 
había niños r.ubanos en la zona que no asistían a clases. porque 
nunca tuvieron escuela, pedí a Mons1eur Toreau me permitiera ad
mitirlos e-n mi escuela. No tuvo inconveniente y yo me sentí muy 
contenta de que mis primeros alum!1os no .fueran todos extranjeros 
sino también cubanos. 

-La zona fue creciendo en población y el Gobierno se hizo cargo 
de J:¡ escuela, pero entonces nombraron a. una maestra normalis ta. 
Me dieron dias desp ués un aulJ que .~.cabanan de crear en la Loma 
del Gato cerc~ del lugar dond!?- muno peleando heroicam en te en la 
Guerra de Independencia e_! general _Jose Maceo. Como ~'.º nr; era 
normalista. mientras traba¡aba e5tud.iaba a la vez. para llace-r mis 

la olegi-ía del n ;entc,. 

exámenes en la Escuela Normal ; y fue en el año 1944 que obtuve el título 

- ¿. Qué tiempo educó usted a niños campesino~'.' . interrogamos 
a la cincu1: ntenaria educadora. 

-Desde 1924 hasta 1952. Además de los luga res del agro que le 
he citado, fui maestra en ''F.i Estribo'' . "La Isabelita". Central Orien
te, "Barrancas", "Coinnia 1", "Colorna s·· y en c rros sit ios de la 
provincia oriental. En 1962 me d€signaron Diredora Munic ipal de 
Educa ción de Palma Sorian,J v contribuí a desarrollar el Pl an Orien
te, cantera que fo rrr:ó a los" maestros que fuemn a ·ocupar aula~ 
creadas por el G<;bierno Revolucionario €'n las montaiias. En la Unidad 
de Superación P edagógica ocu pé y dirigí la cátedra de Español y 
compartí los traba jes que se organizaban en Minas del Frio, Pina
res de Mayari , Inje,nado de Filé, zona les de montaña. 

- ¿ No temía usted. por su edad. trasladarse a esas zonas tan 
apartadas y tle difíciles comunicaciones ? 

...:..Pienso que nunca se tiene demasiada edad cuando una sabe 
que sus esfuerzos son necesarios. más todavía en aquellos años 
iniciales del triunfo revolucionRrio que hada · muchísima falt a 
impulsar el proceso educacional. Yo iba adonde se me ordenara. 
donde la Revolución me creyern más útil. Por ello. cuando se disol
vieron las Unidades de Superación Pedagógica. donde prestaba ser
vicios. volví muy entusiasmada a mi cargo de origen. un aula de 
primaria. Luego. por necesidades de la región se me trasladó a la 
secundaria básica ' 'Ramón Campa" . Alli ejercí has ta el año 1%!1. 
fecha en que pasé a ciesempeñar una cátedra y la direcr ión, pro,·i
sionalmente, de la Facultad Obrera y Campesi na de Palma. 

--;, Cuál ha sido su promoción en el último curso ? 

-El 100 por cien1 o en la primera parte del curso. quinto seme,-
tre: y el 92 por ciento en la primera parte del se)(t O st'mest rc . En 



J:,,' í ,r, 1-ntslro de Ed.ncaéión, -José R. Femández. presidió, MI! los dfrigentes del S1\"1'E:C. t' I ll E:ncut'nt,-o Ncicicmal de 

Cent-ros Pr01notores. 

la segunda Parte de ambos semestres alcancé. respectivamente, 96.66 
por ciento y 95. 

-¿Cómo se siente en el aula? 

-Muy bien, pero no estoy del todo contenta. 

-¿ CQmo? ¿ Por qué? 

-La sección sindical v el colectivo de trabajadores acordaron 
liberarme del trabajo productivo. 

-¿ Le parece mal? 

-No es que a3i sea. sino qut! quiero seguir colaborando como 
siempre. Entonces me permitieron que lo hiciera en otros tipos de 
trabajo voluntario socialmente útiles. 

MABLE!\'E, ALUMNA DE GLICERIA 

Celebrábase el Segundo Encuentro Nacional de Centros Promoto
res del S~TIC y de los MEJORES TRABAJADORES. En esa reu
r.ión conocí a la profesora Gliceria, pero allí estaban todos los 
demás Candidatos a Héroes Nacionales del Trabajo. 

Hablábamos con Gliceria. que había accedido a una entrevista 
para . BOHEMIA, cuando se nos acercó Marlene Sofía Arafet, otra 
de las candidatas a Heroína Nacional del Trabajo, directora de la 
escuela especial ' 'Primero de Mayo", de Palma Soriano, militante 
también del Partido, elegida la mejor trabajadora técnica de la 
provincia en la especialidad. · 

Finalizada la interviú, Marlene quiso añadir algo. No se trataba 
de que déseara ser entrevistada, a~9ue reunía los mérito~, como 
todos los demás candidatos que part1c1paban en el evento, smo que 

nos dijo: 

-Mire tengo 37 años de edad_- Fui alumna de la profesora Glice
ria del Pilar. Mucho aprendí de ella, sobre todo 33prend_í a ser maes
tra, que era mi mayor anhelo. Ella fue para mi ~ e:iemplo y pro
curé seguir el sendero de trabajo, de moral_ comumsta, de abnega
ción y sacrificios que nos trazara. Y aqw estamos, profesora y 

ó 

alumna, ambas seleccionadas para discutir. entre tantas compañ_e-: · 
ras ejemplares muy valiosas, el premio de ser Heroína del Tra.baJO. · 
Yo no tengo ni remotamente sus mé1·itos. qUe son muchos. E~la no 
le dijo, y ahora yo lo expreso, que además. de sus responsabílldades
de militante, participa en actividades del sindicato, de la Federa
ción de Mujeres. de los CDR v de la Defensa Civil. Durante la 
lucha insurrecciona! colaboró e'i, la Resistencia Cívica, compró Y 
vendió bonos, guardó v envió armas a la Sierra y al Segundo Fren
te; supoatener toda la discreción necesaria con los mensajes Y las 
orientaciones que recibía. Su casa fue refugio para muchos comba
tientes que se incorporaron a la Revoluc ión. Ya en el triunfo revo
lucionario atendió a familiares de los atrincherados durante la Crisis 
de Octubre e igual hizo cuando el ciclón Flora. Es activista y divul
gadora de la Comisión de H istoria Municipal, profesora-guía de 
marxismo y secretaria general del núcleo del Partido de la Fac?lf:8-d 
Obrera y Campesina. Ha sido acreedora a todas las órdenes, distin
ciones y certificados otorgados por las organizaciones en q1,1e milita 
y en las de sus centros de trabajo . . . 

Pero hav otras cosas en la vida activa de esta vieja educadora 
que, como· las ceibas vigorosas de nuestras campiñas. no se -rinde · 
a1 paso de los años. Cttando la seleccionaron para que asistiera al 
Primer Congreso del Partido, ella estaba e n la Unión Soviética. 
Había ido a la URSS v a la Renública Democrática Alemana, pre
miada por el Sr.'TEC, • con María Luisa Quirós, otra de las .Candi
datas. al galardón honroso de Heroína. trabajadora de avanzada_ ~e 
los C1rculos Infantiles, de procedencia social campesina y de v1e:ia 
militancia comunista. También integraron el grupo Josefina Carme
nati y algunas compañeras más. 

Aquel día del Segundo Encuentro otros educadores destacados, 
también Candidatos : Maria Josefa Corse, profesora de Historia de 
la Pedagogía de la Escuela de Formación de Maestros "Coni:ado 
Benitez". de Cienfuegos; Baloy Rodríguez Pérez, trabajador auxilia_r 
de la secundaria bás ica en el campo provisional No. 3, de Baracoa; 
y Enrique Figarola Camue, Mejor Trabajador Técnico en su catego
ría, del INDER, recibían asimismo la congratulación del Ministro de 
Educación José R. Fernández y de la dirigencia del Sindicato Na
cional de Trabajadores de la Educación y la Ciencia. Todos ellos 
han puesto al servicio de la educación sus mejores empeños; han 
contribuido a lo largo de estos años a la calidad de la promóción. 
el alto poi: ciento de la matricula y retención escolar, -entre otrOS_ 
índices. Ellos contribuyen a estos éxi_tos, que también han sido po-



.. ,.;¡.,,.,.,.iu fu.r, 11u mnestrn", e.cplicff la µrof<';;ora Ma·r/.ene Sofía Ara.Jet, . que tam.bién f uera Gandida.ta a H er.aína dl.'I 
Inil,ajo. 

Glicn ia del P ilar Rizu : l/.il(l ,,wei;fi(I 8Í//I/JOlo. ·¡c;_11 t1 1 ,·11/o 
y dui; a1ios i11iiif.errumpidos al ser ricio de /u l! d11 caciá1t! 
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sibles porque .,¡ Estado cubano ·ha puesto el máximo de ·recursos 
al servicio de la educaci0n. 

Y una última pregunta extra-entrevista a Gliceria: 

-¿ Qué es para usted un buen maestro? 
La respuesta no se hizo ·esperar : 
- En la Cuba de aver el buen maestro se rebelaba contra Ji, opre

sión y las injusticias'. El Apóstol había sentenciado : "Ver en <'alma 
un crime·ñ es cometer-lo" . 

- En la Cuba de hoy ver .en caima las grandes transforma-c!ones 
educacionales, económicas, políticas . . ideológicas. morales. sociales. 
etc. , que se están -produciendo en nuestra patria se c.-onrraQice con 
la responsable y revolucionaria misién de un maestro que eJerce su . 
profesión dentro de una sociedad socialista. Adem~, hay que traba
jar, crear, y sobre todo amar y querer mucho. si no no se puede 
ser un buen maestro ... 

A.~TE UN NUEVO CURSO 

Al iniciarse es ta nueva etapa de trabajo, el Sindicato de la Edu
cación y las Ciencias espera que sean realidad los acuerdos del Pri-

· mer Congreso del Partido sobre Política Educacional , poniéndose 
énfasis -en : 

Cumplir todas las cuestiones relacionadas con el Plan de Perfec
cionamiento del Sistema Nacional de Educación, que entra en su 
segunda etapa de -aplicación; hacer de cada trabajador un abande
rado de las tareas concel'nientes a la educación formal de nuestros 
estudiantes; promover la participación consciente de los trabajado
res y ·en especial de maest* y profesores en los cursos de supera
ción cultural y técnica y ~n otras actividades que contribuyan a 
elevar _su calificación ; desarrollar actividades tendentes a profundi
zar la educación política e ideológica del personal docente como 
premisa fundamental para desarrollar en nuestros educandos una 
concepción científica de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento~ 
explicar consecuentemente las regulaciones del fondo de tiempo esta
blecidas por el Ministerio de Educación; promover la participación 
masiva de nuestros estudiantes en las actividades culturales y de
portivas respondiendo al llamado del Comandante en Jefe Fidel 
.Castro, en la inauguración del presente curso escolar. · · 



_(:<>N la restauración de la pmrut1va calle. 

situada frente al antiguo Palacio de los 
Capitanes Generales, sede hoy del Museo His
tórico de la -Habana, la institución cultural 

ratificaba un hecho histórico poco conocido: en 
la capital habanera existieron calles de ma
dera. 

Con anterioridad; a la ejecución de la · obra, 
se realizó un se.rio trabajo de investigación 

en ias Actas del Cabildo, sobre la trayectoria 
de la pa"imentación de la ciudad que perm.itio 
extender el Mus..<>o hasta el exterior, para con
vertir a esta novedosa via de madera en una 

de sus más interesantes piezas . . 

Ubicada en el centro histórico de la ciudad, 
donde según la tradición se fundó La Habana, 
y de cuyo lugar irradió su población, formó 

parte cte un área de gran atractivo en épocas 
pasadas . . 

Adjunta a dicho lugar. e.n la PLaza de Armas, 
todas las nochés se celebraban conciertos de 
música militar en el siglo pasado, y su última 
pieza se ejecutaba en el corazón mismo de la 
citacl.3. calle, frente al pórtico de la Ca¡>itanla. 

El viajero que. en · tiempos coloniales, llegaba 
a La Habana. era gratamente sorprendido al 
contemplar un bello arbolado y jardín, siempre 
verde y florido, que consti tuía el lugar de ter
tulia preferido en ias noches habaneras. Era la 

Plaza de Armas_ 

Al reconstruir e! palacio creímos que uno 
de los factores que ayudarían a salvar el con

junto de la Plaza de Armas, era ?"eStit-'1ir, pre
cisamente. a esa zona su original beliez.a, par

te de lo cual es ia calle de madera, expresa 
el Director del citado Museo, Eusebio Leal. 

Desde fines del siglo XVJII se ensayaba lo 

que era conocido como el "sistema ruso de 
pavimentación". que consistía en clavar losas 
de madera, en forma de tablones o cuñas que 
contribuian a la desecación, en zonas cenago
sas, estableciendo una especie de puentes en 
la.s calles, que conformaban un magnífico pa

vimenw. 

El primer estudio sobre el pavimentado en 
madera lo reaiiza en Cuba, el entonces Go
temador de la Isla, Felipe de Fonsdesviela, 
más conocido como el Marqués de la Torre, 
y fue alrededor del Palacio de los Capita.ties 

Generales. 

Consistía en colocar tablones de calle a 
ca!ie y de acera a acera, que atravesaban las 
vías públicas; clavados sobre una trama del 
mismo material. Este proyecto no dio resulta
do por ias grandes lluvias propias de nuestro 
ciima. que. unidas al calor y a la carencia de 
drenaje, hicieron que aquei!as maderas se pan

dearan y pudrieran. 

Posteriormente, el cabiido en el siglo XIX 
er:sayó en el tramo que da a Obispo, exacta

mente [rente al P.Jlacio, un sistema en que las 
piezas tenían forma-· exagonat- u octogonal- y_ 

eran ensambiadas como un tablero de aj~ 

drez. 

Este entramado fue muy saludado por los 

!;abaneros por su belleza. Esa calle a finales 
de siglo conservaba todavía fragmentos de ese 
tablado, expresa Sánchez de Fuentes en "Cuba 

Mona."Tlental , Estatuaria y Epigráfica" . 

Vista d.e la catle de rnaderá y el frente 
del Palacio de los Capitanes Generales. 
sede del Museo Históri.co 
de la ciudad de La Ha.bana. ~ 

f
~ -,---·, . 

'{ l. . 

_ J._ - - . .-- - --·-

P rime1·a hilera de 
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A. n,qulo donde se pueden a·p-reciar : 
los adoquines de madera que forman· 
la origincll calle de La Habana,. · · 
frP.nfp n lri P.-nt·rrida. dP.l Múseo. . .. 



Por MARIA IEGORA AltOSTEGUI 
fotos: PABLO PILDAJN y Archivo 
fSemclo fspeclal AIN} 

A fÍ~ales del siglo XIX se establece el ado
quinado de madera, que consistfa en piezas de 
sabicú, ácana, jócuma y otras, y que tienen 
la forma de un adoquín. 

Esto es exactamente lo que hemos querido 
reconstruir, subraya Leal, al recobrar el ele
mento madera que, durante 200 afios, fue el 
tipo de pavimento que se utilizó en esta área. 
Actualmente, se le aplica un mantenimiento 

riguroso, a · base de brea, con un sistema de 
drenaje para su preservación, que, lógicamente, 
no tenfa La Habana de 1a época. 

A este respecto, Alejandro .de Hum~dt, al 
llegar a Cuba expresó su asombro ante la ex
traña costumbre de entarimar las calles con 
troncos de árboles. 

El célebre investigador -considerado nuestro 
segundo descubridor- decía que cuando llovía, 
los torrenciales aguaceros, arrastraban aque
llos troncos, por lo que ·no era un !)<!Vimento 
adecuado, aún en ese momento. 

Existe una fotografJa de principios de siglo 
tomada en la "esquina del palacio del Segundo 
Cabo, sede del Consejo Nacional de Cultura, 
en la que se observan restos de · adoquines de 
madera, corno evidencia de aquel tipo de l)a
vimentación. 

Al excavar la calle se extrajeron muestras 
de los antiguos "ladrillos" del citado material 
y, posteriormente, a:! hacerse una gran repa
ración en los muelles de La Habana, frente al 
antiguo de San Francisco, hoy "Sierra Ma~ 
tra", número uno, se encontraron debajo sus 
antiguos adoquines de madera. 

Más de 47 mil de aquellos bloques nos fue
ron entregadas por el Ministerio de Marina 
Mercante y Puertos. Esta valiosa colaboración, 
unida a la labor de los trabajadores del museo 
y de los cederistas de la zona, que limpiaron 
pieza · por pieza, posibilit.Íron la recuperaciór, 
de -la calle. 

Con un hacha de hierro, confeccionada espe
cialmente, trabajaron en_ su limpieza, y a ese 
esfuerzo unido se debe el haber colocado, en 
un periodo menor a un semestre, el adoquinado 
de la calle, que tiene 67 metros de longitud, y 
cuyo pavimento quedó sólidamente colocado. 

Periódicamente, recibe un bafio de alquitrán, 
quier.e decir aceite de hulla, brea y también 
petróleo -para -suavizarlo, lo ·que le da conser
vación y mantenimiento contra el agua y los 
insectos. 

Aigo curioso. es que las piezas empleadas 
son adoquines originales, porque son los mis
mos que se utilizaron en la época colonial. 

Al mismo tiempo se recibió la ayuda del 
Grupo Nacional de Apoyo a la Construcción 
(GRJNACO), en cuyos laboratorios estudiaron 
el aglutinante cristalizado encontrado y se 
comprobó que era brea natural. 

También se recibió un gran aporte de los 
trabajadores y de la Dirección de los astilleros· 
del puerto pesquero de La Habana, quienes · 
ayudaron con la brea para calafatear la calle, 

Otro cíngulo de la calle, en el que pueden 1:erse claramente su.s pieza.s. 

La calle de madera concluida, tal como se ve actual·mente. 

asi como del INDAF, que facilitó júcaro para 
las tramas en que se asienta el adoquinado Y 
le dan flexibilidad . 

Al mismo tiempo, el DAP hizo un estudio 
sobre. la nivelación correcta que debía llevar la 
calle y -del filtro natural que -se colocó a bue 
de gravilla, arená de rlo_ y arena ·lavada, com
pactada con· agua. 

Luego. los adoquines se afirmaron sin agluti
nante alguno, porque el mérito que tiene es 
que se hizo al sistema antiguo, cuente de 
mezcla, establec_iendo con el corde~ coordena
das perfectas y apisonando la arena, por ser 
el material que se compacta con mAs solidez. 

Un proyecto de pavimentación antigua de La 
Habana, sefia)a también que existía en la ciu
dad, pavimentos de bloques de madera en al
gunas calles, entre ellas, O'Reilly, Ricia y San 
Rafael. 

En la actualidad se encuentran calles de este 
tipq en la Unión Soviética, Praga, París y Bue-
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nos Aires, as! como en los países escandina
vos, en Holanda y Suecia. En Cuba, la caDe 
rescatada es la única existente en madera. 

El trabajo previo de investigación, reali7.ado 
por el -Museo ha ·permitid& el estudio de la 
trayectof4l de la pavimentación, .con el empleo 
de la piedra, la china pelona, el adoqUfn y la 
madera, al mismo . tiempo, que abrió acceso a 
un aspecto nuevo de la· historia de la ciudad. 

La nominación de sus calles no fue impuesta 
por las autoridades, al parecer, salvo ~ 
circunstancia especlfica, sino por el propio pue
blo, reflejando tradiciones, leyendas, sucesos 
o personajes de épocas pretéritas. De ahí, que 
la calle Empedrados fuera llamada asr por ser 
la primera de piedras en la capital. 

Actualmente, esta calie remozada que, lleva 
el nombre del dés_pota gobernador Miguel de 
Ta.<:ón, ya es llamada folkloricamente, por et 
pueblo, "del tacón", por las piem, de madera 
en que se alza. 



Nieto de tm ex -presidente, joven, instruido, de maneras agrqdables y 
atrayente figura: ... 

IMAGEN 
DE 

J~QUES 
ROUMAIN 

Por NANCY MOREJON 
Fotocopias: R. GONZALEZ 

10 

LA vida y_ la obra d_e Ja_eques Ro~-1!9.ft. 
el espeJo de la h1stona trágica de Háltl. 

El país que tan heroicamente produjo Ia-pii. 
mer. g~an revolución de esclavos en· Arn~ 
continua siendo hoy ''una ··esponja empa • 
en sangre" tal como lo expresara Nlcoláá ·G 
llén en su conmovedora Elegfa publicalja eií 
1948 para rendir homenaje póstumo. a · · 
main. A treinta y dos años de su- mu ' 
ocurrida prematuramente el 18 de agosto 
1944, pueden_ repetirse sin reparos las 
bras del poeta Roussan camille: ''A ias 
de la mañana fue la catástrofe. El más 
de haitiano de nuestra época había desa 
cido". Sus . funerales entraron en él do· 
de la leyenda. Esa vida y esa obra -no . 
irradian una vigencia ejemplar sino que · · 
tan y alertan para la liberación defµutiva· 
los hatianos, sumidos en una espantosa :c!i 
tadura de nítidos perfiles fascistoides. · · 

Además de un extraordinario hombre· de, 
tras ( poeta y narrador), floumain_ despli' 
toda una red de investigaciones y _mono · •· 
fías en el campo de las ciencias que han'~ 
cubierto una concepción renovadora de·su . 
ciedad con fines muy prácticos. Etnógrafo; 
queologo, historiador, fundó el Institutc<> 
Etnología, el Buró y el Museo de esta di · 
plina en Haití. Y simultáneamente a esta: ac, 
tividad literaria y científica, Roumain -fué 
que se llama un verdadero hombre de . . · 
pues se convirtió en una de las figuras 
relevantes de la -juventud revolucionaria-· 
su tiempo, al fundar la Liga de la: Juven~ 

. Patriótica y ser elegido Presidente_ ~e Hol!Of 
rle la Fe(jeración de Juventudes Haitianas!.. , 
singular talento, puesto .al servicio de la ~ 
sa popular revolucionaria, conjugó pen~ 

· to ·y acción. 

LA GENERACION DE LA OOUPAOÍÓN ,~~. 

Nacido en 1907, en el seno ·de arist~ , 
burguesía terrateniente y comercían~e, realifD_ 
sus primeros estudios en Port•ausPrínce. _Lue
go pasó a estudiar en varios países ~e J!:Ul'OPI 
occidental donde aprendió a fondo_ ingles;_: ·· 
paño] y alemán. Regresa a su patt'!ª Y. .se 
cian los primeros tiempos de lucha intele(!~.
Publica poemas, cuentos, estudios. y tradu~~ 
nes en L'l Revue Indlgene (La Bevls~ IndiP · 
na), en 1927. Dicha publicación a_glutina _a;l~ 
jóvenes de vanguardia y progresistas e .JII~ 
un decisivo e importante proceso ·de ~
ción cultural. Al mismo tiempo, Rouma=. 
bate la dictadura de Borno que se e i&.. 
de 1922 a 1927. La revista propugnaba~-
ma de conciencia nacional. En sus nw~,.. 
hay abiertas campañas contra lo que ~=
ce con el nomhr.e de. a.simllaclo~mo, ._. ·teJi; 
gía de asimilación, eJerc1da por c1e!1a. ~ 
gencia enajenada, t~nto en l~~ Antillas LCI· 
en países africanos cte expres1on. f~ancesa.cuitu· 
animadores de este nuevo moVlffilento. · ·opo, 
ral se enfrentan a los sectarios del _crm es,¡: 
litismo. Por otra parte, rescataron ': ~¡¡1, 
del sustrato africano. componente ac:':ud de ' 
cultura haitiana. mant~mendo una a . . íí j 
rechazo a las influencias europeas nOCl~-de 
resguardaron, por su raíz popular, lo me.,.,· 
la herencia africana. ·· • 

· Pero- lo qt;e distingue-y-márca-a..est~ 
nes agrupados alrededor de-Jacques Ropaél&I · 
es ~n hecho de carácter poli tico: llf ~u ·J,9át 
militar yanqui efectuada entre 191~ en Ja . 
La ocupación pues, es un punto de . de._..., 

· · · A pesar-· ~··· historia del pueblo haitiano. . . ble:.iu.!1' 
Roumain realizaba una _labor enconu~i,eae. 
to a sus compa_ñeros de La Bevue_ ·¡e -1111'.. 
entiende que su alcance es e_strecho Y -- · , 



za entonces, valeroso e intrépido, a la lucha 
política. Por su carácter y consecuencias esta 
ocupación es un trauma qué marcaría para 
siempre a los haitianos. A la generación de 
Roumain se le ha registrado desde aquel mo
mento como la generación de la ocu~ión, y 
él no quiso sino darse a la tarea de reconquis
tar la soberanía nacional, violada y ultrajada 
por el invasor estadounidense. Por esta época 
es que publica sus primerós _libros muy e~c~- · 
minados a denunciar a la ohgarquia mediati
zada y entreguista, maniquea en su asfixiante 
vida de provincia. 

Esa es la intención de los cuentos y nove
Jetas de La presa y la sombra (1930), más en
fatizada aún en la novela Fant.oches- Mien
tras participa, decididamente, en la acción di
recta con las masas. 

En 1929, por declaraciones a la prensa, su
fre su primer encarcelamiento. 

En ese año y el siguiente se producen en el 
interior del pais levantamientos campesinos . 
que estallan teniendo como líder a Charlemag
ne Péralte. Fueron apoyados por Roumain me
diante ese arte suyo que fue la huelga. Una 
de sus grandes hazañas, en el terreno de la 
acción, y así se le ha reconocido, es el haber 
redondeado la forma de lucha predilecta de 
los trabajadores haitianos : la huelga general. 
Es decic, las huelgas estudiantiles las trans
formó en huelgas generales. Roumain dirige 
así a la vanguardia de la resistencia antimpe
rialista. Eso le . valió la enorme popularidad ' 
de que gozaba. 

Inútilmente, dado el corte nacionalista que 
tenian muchos de sus textos, la oligarquía in-

sistió en ganarse a Roumain para sus fines. 
Por un lado los voceros de aquella protesta
ban contra la ocupación; por otr_o, se ha~ía 
evidente que aceptaba la ingerencia económi
-ca con el propósito de consolidar .sus intere
ses: Esta actitud radicaliza a Roumain; su 
visión de la política haitiana se. hace más 
profunda y su concepto del proceso de libera
ción nacional se purifica- y reaf-irma,- alimen
tado por-la inminencia de -una solución que 
viabilizal,'a una justicia social cierta. 

La -respuesta de Roumain a toda esta situa
ción política (ocúpación yanqui y mediatiza
ción de la oligarquía) es la fundación, en 1934, 
del Partido Comunista. A la vez que continua
!;a su labor investigativa en el campo de la 
etnografia y la sociología, Roumain comienza 
un libro cardinal. Se trata de El 1U1állsls es-
quemá.tlco (1932-1934), escrito e~ colaboración 
con Christian Beaulieu. Este volumen, una de 
las obras. menos conocidas de Roumain, es -el 
primer ensayo que analiza la· realidad ·históri
ca y social de Haitl con una interpretación 
marxista: En estos años, sufre prl.slón inter
mitentemente. 

Al. final, es juzgado por una Corte · Militar 
que lo condena a tres años de prisión en la 
cárcel de Fort-Dimanche donde también estu
viera el novelista Jacques Stephen Alexis, au
tor de El compadre geoeral sol. Al salir de la · 
cárcel, Roumain parte al exilio en el transcur
so del cual publica dos obras fundamentales 
en el. orden investigativo: .Contrlbucl6n al es
tudio de la etnobotánlca precolombina ·en las 
Antillas Mayores (1942) y FJ IIIICJ'ificio del 
tambor, de Assoto(r) (1943) , esta última so
bre el ri(ual del vodú. 
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Una zona d~l Pu,erto Príncipe 
de la década del 
cuarenta ... . 

El trazo de Luis Alonso atra.pó su, es
tampa delgada y breve, voz de su pue

blo, poeta de los "humüdes. 



A su. paso por La Habana 
dejó a Nicolás Guillén 

los originales de su más 
importante novela: Gobernadores 

del Rocío. 

Guillén., poco tkspués de su muerte le 
dedicaba un largo poema, tributo a. su 

vida y obra . .. 

LA POESIA COMO ARMA 

Los poemas de J acques Roumain no fueron 
recogidos en libro hasta después de su muer
te, en 1945, por su esposa Nicole. Uno ?e _los 
poemas má.; extensos y, por ende, el mas un
portante de la colección, "Madera de ébano", 
da titulo al cuaderno. Este gran agitador ha
bía escrito poesía esporádicamente, como repo
so reflexivo tras cumplir una dura tarea Al
gun.os de estos poemas presentan la inconf~r
midad y la angustia de un. hombre cuya exis
tencia estuvo consagrada, mtegralrnente, a la 
caUia de la liberación de su país. . 

Madera de 6bano recoge la esencia con.cep
~ de toda la obra de Jacques; !ª complemen
ta. Intenso Y- aírado, este pequell<? volumen es 
una sfntesis de ló qoe ·fuera el ·e;¡e·central de 
la ejecución de este haitiano inmortal. El colo. 
nialismo y el capitalilmo desvirtuaron las 
esencias de los pueblQS americano,. Lo que pu-

.. 

diera considerarse como una civilización anti
llana fue dinamitada Por ambos sistemas. En 
esta área del Caribe, nos impusieron culturas 
europeas, las cuales, no obstante, conforman, 
sobre el humus indio y junto a la múltiple y 
diversa herencia africana, nuestra mú autén
tica idiosincralia. Para nadie es un .secreto que 

. el companente africano fue preterido par la 
naturaleza misma de las relaciones de produc
ción que lo esquilmaron al l.nstrumentar la ba
se de la esclavitud. Roumain· fue un hombre 
extremadamente .conclente de esta situación 
tipicamente colonial. Ya hablamos apuntado 
cómo luchó desde las péginas de La Bevue ID
dlgene contra la alienación y el mimetismo eu
ropeizantes de la oligarqula DeOCQloniaJ, agen- . 

· te, deJ: asirnilaclonismo. Va.riol de sus paemas 
cantan esta verdad. 

En el leJlt.o eammo de . Guinea. · 
La ID1lffte va contl_Jo~ t• oond~. -12 

He aquf otra vez las ramBII poderosáa. . 
tus árboles, la selva, 
y el viento enfurecido qne sacude 
su nocturna y eterna cabellera, 

Es el lento camino de Guinea. 
Tus abuelo!J te esperan . . . 
con ple tranqullo sobre el viejo poJ:v.O, 
y hablan sin pri811. de ga.stadOI! tem&I
Tus abuelos te esperaD. 
Los arroyos mled0805 ven la rouertA · 
sienten volver tU9 pa80II; Y en 9118 techot . 
el eequeleto liquido les Uembla. 
.Ee el lento camino de Guinea. 
NI palmaa ni tamboree . . 

. ,·endnin a recibirte, en este negro 
paf& de negraá earu. . 
bajo un cielo de. humo . 
picado por loa Jrltotl de los ~rot: 
un cielo etemament.e •uapendldo 

,, 



sobre el ojo mon11truoso de la charca 
con sus pestañas de árbbles. 

Sólo allá., junto al agua, 
en la tranquila aldea, 
la casa de tus padres 
· donde en la piedra familiar espera 
reposo al fin tu frent.e fatigada. 

(''Guinea") 

Ese reconocimiento de Africa como fuente 
originaria, no implica un sentimiento o deseo . 
de retorno metafisico. 

· Africa he conservado tu ree_oenlo Afrtca 
tú e11tá8 en mf ,. 

Como la astilla en la herida 
Como un fetiche tut.elar en el centro 

Cde la aldea 
haz de mf la piedra de tu honda 
de mi . boca los labios de tu llaga 
de mis rodilla8 las columnas rotas de tu 

fhnndimlento . .. 

SIN El\fflABGO 

Sólo quiero ser de \'uestra raza 
obrero11 cami;,esinos de todos los paises 

("Madera de ébano" J 

El poeta al enarbolar las ideas y la prác
tica marxista, se afilia al sentir de esa raza 
humana integrada: por trabajadores y campe. 
sinos, única potencia revolucionaria a la hora 
de la ab.soluta liberación nacional. · 

~conociendo a sus antepasados africanos 
hace honor a su condición. De ahl que nunca 
haya podido incluirse a Roumain como un poe
ta de la negritud. Todo lo contrario. Roumain, 
inmerso primero en la búsqueda de la identi
dad nacional, encontró en la práctica revolu
cionaria del marxismo la vía precisa de la in
dependencia y la legitimidad. Sin campesinos 
y sin obreros es imposible alcanzar la libertad 
de la nación. El poema "Madera de ébano'.' lo 
expone co.n belleza, elevándose a una dimen
sión más -bumana y universal. 

Concretamente, Jacques Roumain concibió 
la poesía como un arma de la revolución. En 
un articulo de carácter teórico, "La poesia co
mo arma"' publicado en el primer número de 
la revista cubana Gaceta del Caribe, en 1944, 
esclarecí.a las diferentes posiciones de los poe
tas ante su oficio creador y las resumía en las 
que ostentaban dos personalidades claves, por 
antagónicas, en ese quehacer. Analizó las ca
racterísticas del francés Stephen Mallarmé y 
el soviético Vladimir Maiacovski. 

A Mallarmé lo señala como el sumum de la 
reacción y al autor de ''La nube en pantal~ 
nes" como el prototipo de la revolución. Uno, 
la evasión decadente. El otro, el compromiso 
!nnovador. Después de esbozar sus respectivas 
actitudes ante el lenguaje, concebido en un 
caso com,p encantamiento mágico y en su an
tagonista como un medio de comunicación, 
Roumain concluía : 

Hay que tennfnar, ante todo, con el 
mito de la libertad del poeta. Lejos de 
ser 1m "hombre muy antiguo", como lo 
pretende Valéry, el poeta es, sobre todo, 
un contemporáneo, la conciencia r11fier-

tora de su época. Sl su pell88Dliento no 
ea acc16n, el poeta no es Ubre. No lo es 
.si no. está atado a la necealdad .imperio, 
sa de escoger. De escoger entre. Garcla 
Lorca y Franco, entre ffltler y Thaelman, 
entre la paz y la guerra, entre la de- . 
moorada sodali&ta y el faflclsmo. Su 
pret.endida Uberbd t.ermJna en lo que 
podrfa llamarse el complejo de Ponclo 
Pilatos y que wbre todos los artiflclos 
de la coba.rdla y el renegar. El poeta es . 
a la vez testigo y act.or del drama hl11-
tórico. En él está enrolado con _plena 
l"eliJ)Onsabllidad. Y particularmente en 
nuestro tiempo su art;e ha de ier arma 
de primer linea al servicio del pueblo. 

Incuestionable que tras una estética alen~ 
tadora de los valores nacionales, presente en 
su verso breve, cortante y conciso, anida una 
poesía eficaz, comprometida. 

GOBERNADORES DEL BOCIO 

La novela póstuma Gobernad.ores del roofo 
es la obra cumbre de Jacques Roumain. Y la 
de mayor arraigo popular. No por casualidad 
ocupa un merecido puesto en la literatura uni- · 
versal, en nuestros días. Cuenta Jacques Step-· 
hen Alexis que en los lugares más remotos 
del planeta muchos hombres y mujeres. se le 
acercaban para hablarle del amor de Manuel 
y Anaísa, entre otro.s, unos amigos húnga
ros que le confesaron haber difundido esa obra 
maestra entre los campeslhos de su país para 
ayudarlos a combatir una terrible sequía que 
azotaba los campos. · 

Fue concluida en México mientras llegaba 
a su término la misión diplomática que le fue
ra encomendada a Roumain. Antes de regre
sar a Haití por última vez, pasó por La Haba
na donde dejó en manos de Guillén los origina-
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les de la novela así ~mo traducciones de poe
mas suyos; al créole. Dfas antes de su muerte, 
la Gaceta del Caribe anunciaba la probable 
traducción de Gobemadores al español por 
Alejo C~ntier. Lamentablemente no ocurrió 
así. No obstante, en 1961, la Impren~ Na
cional publicó la obra en Cuba. 

La espléndida -ficción de esta novela resulta 
más bien una trasposición poética de la reali

. dad, en función de una hemwsa posición mili
tante. 

Se ha dicho que es realista. Lo cierto es 
que aunque sus primeros cuentos y noveletas 
pueden ser incluidos dentro de cierto realis
mo, es provechoso apuntar que La montafta 
embrujada, su segunda novela, publicada en 
1931, és un claro antecedente de Gobernado
res. Sin embargo, Jacques Stephen Alexis ha 
consignado que Gobernadores del roofo no tie-

• ne relación alguna con los procedimientos es
tillsticos de los lla..-nados "padres de la nove
la haitiana" (Marcelin, Hibbert, Lhérisson) 
cuya narrativa se inserta, con plausibles espe
cificidades, en la corriente del realismo critico 
creado por estos autores. En este señtido, Go
bernadoret1 no sigue esa tradición literaria, si
no que se aparta de ella para ser un fenó
meno. 

. Llena de esperanza, combatividad y amor al 
prójimo, nos lanza en un mundo sólo trans
formable por la fuerza organizada y conscien
te de los que, colectivamente, trabajen la 
tierra. No por ello prescinde Roumain de un 
riguro¡¡¡o sentido critico ante las costwnbres y_, 
sobre todo, ante el arraigado misticismo del 
campesino haitiano. Así, Roumain vuelca sus 
ensoñaciones e ideales en su concepción de 
la vida comunitaria en el poblado de Fonds 
Rouge. Pero sería un riesgo atender la Inquie
tud de encontrar elementos autobiográficos 
en dicha obra. Seria imposible negar la tras
cendencia de su exilio cubano. Su .evolución 
aquí junto a lo mejor .de nuestro movimiento 
obrero y la asimilación correcta de una prác
tica infunden veracidad evidente a la· obse
sión de Manuel por las huelgas organizadas 
en la isla mayor de las Antillas. Ahora bien, 
aunque el autor se proyecta en el héroe que es 
Manuel, es sabido que Roumain no conoció 
por vivencia directa la rudeza de la misera
ble vida campesina. No en vano, Nicolés Gui
llén esclareció tan sabiamente el caricter de 
su entrafiable amigo : 

. Como 11e ha dicho, nacl6 en cama riC!l 
Todo conspiraba en él para que ae oon
lirtlera en uno de esos mulato& que for
man la aristocracia haitiana ( el negro 
es allá pueblo menospreciado) y que ha
llan en la cominera pollt.lca naclonat o 
en· los negocios a la sombra del imperia
lismo norteamericano medios adecuados 
para alca!Wlr buen éxito. Nieto de mi 
ex president.e, jo,•en, illltrul.do, de mane
ras agradables y atrayente figura, el pe. 
quei'lo mundo de su pafs y de su cla&e 
estaba a sus ples. 

Pero Roumain renunel6 a ese mundo. 
Tomó partido por el pueblo haitiano, por 
el negro explotado, y rompió oon la "mu
laterfa" burguesa pan ponerse Junto al 
campeelno que se enoon, de 110I a 801 
»obre l011 cumblt811. 
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LA ESPOSA 
UE 

NOHJJBL 
(LEYENDA CALABRESA) 

©Di1@IB~@ 
Ilustró: JORGE ILLA 

H ABIA una vez una mujer que te~a tres hijas; la primera y 1~ seg_lJilda 
se casaron, y sólo quedaba la mas pequeña por contraer matrttnomo. 
Cierto día pasó ante la puerta de su casa un joven extranjero Y, al 

verla tan hermosa, preguntó a una ·vecina, cómo siendo tan bella no se 
había casado aún. 

-Pues no lo sé -respondió la vecina-; pero parece que no tien~ inten
ción de casarse. 

-Pues ahora mismo voy a proponerle matrimonio -diio el muchacho-. 
Quiero casarme con ella. . 

-No, no. Es mejor que vaya primero a pedirla a su madre. 
Así lo hizo el -extranjero, y la joven, después de muchas dudas y muchos 

ruegos, hizo saber al muchacho, por medio de su madre, que aceptaba 
casarse con él. _ 

El día de la boda, la novia no dilo ni una sola palabra. El esposo creyó 
que esto se debía a que la joven era muy tímida, y se alegró. Pero los días 
pasaban y el silencio continuaba. Entonces el esposo se propuso hacerla 
hablar .a toda costa. . . 

Salió al jardín y lleno. un_ saco de hojas secas. Las llevó a la casa y las 
tiró sobre la mesa del comedor. La esposa no protestó; recogió todas las 
hojas y limpió la mesa hasta dejarla reluciente. 

Al día siguiente le preguntó su esposo si quería un vestido nuevo; ella 
respondió que sí con la cabeza. 

Pero el joven fue a ver a la modista y le ordenó que se lo hiciera estre
chísimo. Cuando el vestido estuvo en manos de la esposa, ésta intentó po.
nérselo, pero no le servía. Entonces lo dobló en· silencio y lo -guardó sin la 
menor protesta. 

Al llegar el domingo, el joven, desesperado, le escondió · los zapatos. Ella 
se puso ·entonces los del esposo, en los que nadaban los pies, pues le que- ._ 
daban enormes; .pero sin decir una palabra, se fue con e llos a visitar a su 
madre. 

El esposo intentó hacer una última· y desesperada prueba: se cubrió la 
car-- harina y se tendió en el suelo, completamente inmóvil. La mucha

.do volvió de casa de su madre y lo vio así, lo creyó muerto y fue 
. • susto que recibió, que cOipenzó a gritar: · · 
-¡Es . . . es ... esposo mío! ¡Ay, qué tris . . . tris .. . te fi .. fi .. . nall ¡Que 

querías oir mi. .. mi voz y a .. . ahora . . . has muertol . 
. ¡Era tartamuda! El joven se puso en pie de un salto, la abrazó estrecha· 

mente y le dijo con ternura: 
-¡Con que era por eso por lo que no· hablabas! ¡Tonta! ¿ Y eso qué 

importa? Tartamudea tod? lo q~e quieras; pero h~la, por favor, ¡habla! 
La muchacha se echo a reir y, desde aquel d10, fue necesario decirle 

"basta", pues no cesaba_ 9e hab}~ ni un solo momento. 

fuente: Mis cuent~ preferidos. Gente Nueva, I C L 

1.S 

• 



LA NUEVA DIVISION POLfflCA·. 
Y ADMINISTRATIVA·'. ; 

ECONOMtCA f UTURA PROVINCIA= · 
- - - -·--- - - --- ---

.,.. - . 
~· ~- -- ----

Poblado de La Yaya, construido pa.ra alojar a . los 
campesinos que vivían en los terrenos donde 

se construyó la presa del mism-o nomb-re. 

LA base económica del territorio 
que abarcará la futura provin

cia de Guantánamo ha sufrido di
ferentes mutaciones en el decur
sar de los años. 

Esta caracterlstica fluctuante se 
hace particularmente visible en 
sus dos municipios mayores : Guan
tánamo y Baracoa, que suman en
tre sí el 27,6% del área y el 53.8% 
de la población de la totalidad de 
las diez municipalidades guantana
meras. 
. Así, a la actividad minera de
dicada fundamentalmente a la 
búsqueda de oro, y la cual fue 
practicada por los españoles al co
mienzo de la conquista, se suce
dieron unos tras otrós los cultivos 
del coco, el café. el cacao y el plá
ta no. que conocieron diferentes 
etapas · de bonanza .v decadencia , 
dadas unas y otras por factores na--
turales y socio-económicos, o pnr 
la combinación de ambos. 

Para sólo mencionar algunos 
ejemplos, podemos citar el caso de 
la actividad minera, la extracción 
de saf, que figuró durante algún 
tiem¡io como uno de los renglpnes 

i-+-..-,---1,ásicos- de- la·-economí-a-- de Guan
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tánamo y que se vio afectado en 
distintas épocas por los impuestos 
y estancos decretados por el siste
ma colonial español en Cuba, asi 
como por las condiciones climato
lógicas adversas incapaces de ser 
superadas o. atenuadas debido al 
nivel artesanal de la tecnología 
practicada en las salinas. 

.·¡: 

En ·Baracoa el cultivo del café 
fue frenado ~n su desarrollo, a 
principios de este siglo, por ·1as 
guerras de tarifas y el plátano _por 
la presencia de plagas, con~1das 
como "sigatoko" que arrumaron · 
estas plantaciones, provocando el 
traslado del cultivo a otras 201181 
de América Central. 

Los asentamientos humanos. del 
territorio conocieron, igualmente, . 
épocas de prosperidad- Y deca· 
dencia. . 

Como caso típico Y m~ signifi· ··· 
cativo puede servir de e¡emplo·D · 
Yi lla de "Nuestra Señora de . la 
Asunción de Baracoa" que fue ·a. 
ciudad primada de Cuba. . . 

Fundada ' unto a la desemboca, 
dura del rl~ Macaguanigna por el 
adelantado Diego VeJázquez,. e)la 
si1vió de · asiento desde donde 
pa1~,iría la conquista de la Isla. 

Sin embargo, debido_ a la~ ~ 
facilidades de comumcacion G 
ofrecía su asentamiento. muy pron,_ · 
to la capital de l_a Isla fue· tri; 
ladada hacia Santiago de 01b\n 
que brindaba, . por su ubicaf~es-
mejores ventaJas _ ~~ra- loS- . 18 
de Ja "pacif1cac1on Y conqws . 
del terri torio isleño. 

El origen de la. ci~dad ca~ 
de la futura provmc1a de Guan al 
namo parte del siglo XVIIbJ~ciO• 
igual c¡ue otras mucha_s P?. ori: 
les, el Jugar de su _ub1cac1on !• 
-~ debió ir cambiando e~ ~et· 

~e condiciones m,,ás salu . a · 



asentándose finalmente en las ori-
· lJas del Río Guaso. 

La población aborigen asentada 
dentro del territorio que hoy ocu
pa la provincia de Guantánamo es
taba constituida por el llamado 
complejo Taino, el más avanzado 
de la Isla. 

Enmarcadas dentro del periodo 
neolítico, estas comunidades prac
ticaban la cultura de la alfarería, 
el tallado y pulido de objetos de 
piedra, el tejido de ciertas fibras 
vegetales, con las cuales confec
cionaban hamacas y cestos, etc., 
así como, se dedicaban indistinta
mente a la recolección y al cultivo 
agrícola, esencialmente de la yu. 
ca y el maíz, así como a la pese.a. 

El régimen social de los Taínos 
era el que correspondió a la Co
munidad Primitiva, "La sociedad 
taína estaba dividida en grupos ; en 
cada uno de ellos había un caci
que ; era el jefe, pero su autoridad 
estaba mermada por el sacerdote. . 
Además, el carácter colectivo de 
su economía, así como de la dis
tribución del trabajo y de los pro
ductos de éste, limitaba el mando 
Y. la dominación por parte del ca
cique". 

Los conquistadores españoles des
truyeron totalmente el régimen 
socio-económico aborigen existen
te en Cuba, el cual sustituyeron 
por sus instituciones feudales y la 

, .. posterior introducción de las re
laciones esclavi1tu de producción, 

cgn el traslado hacia la Isla de 
enormes contingentes de ·-esclavos 
traídos desde Africa. 

La primera fase corresponde, 
fundamentalmente, al régimen de 
encomiendas, cuya actividad prin
cipal fue la búsqueda de oro, y 
la segunda se caracteriza por el · 
desarrollo de la producción agri. 
cola, aún cuando. durante el pri
mer periodo coexistieron conjunta
mente una y otra. 

El desarrollo poblacional y so
cio-~onómico de estos territorios, 
especialmente de la zona de Ba
racoa, reviste ciertas particulari
dades que lo distinguen del resto 
de la Isla. 

Primero, cabe destacar que de
bido a la mayor densidad de po
blación y a lo intrincado del terri
torio, la población primitiva, los 
indios, no fueron exterminados to
talmente y aún .hoy se puede ob
servar en muchos habitantes de 
esta región los rasgos raciales dis_
tintivos de los aborigenes : color 
de la piel oscuro rojizo, pómulos 
salientes, · labios -gruesos y cabe
llos negros y lacios. Desde luego 
que estas caracte·risticas étnicas 
se manifiestan más como atavis
mos que como la ex-presión de la 
existencia de una raza india pura, 
por ser la mezcla racial Jo funda
mentalmente predominante. 

Segundo, que duran te el periodo 
de la colonia, el predominio eco
nómico dir.ecto no fue ejercido di-
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rectamente sólo por los peninsu
lares, sino que la inmigración fran- . 
cesa procedente de Haití, como en 
otras zonas de Oriente, también 
dejó sus huellas en la región. 

El incremento del cultivo del al
godón, desaparecido hacia media
dos del siglo pasado, el añil y, 
principalmente el café fueron fo
mentados por la población fran
cesa que se asentó en la región, 
después del triunfo de la revolu
ción haitiana. 

A partir de la segunda década 
del siglo pasado, m la región de 
Guantánamo comienza a desarro
llarse la industria azucarera, que 
ya en 1860 contaba con 25 inge
nios, situados casi todos en el par
tido de Tiguados. 

Así, conjuntamente con la apa
rición y el desarrollo de la peque
ña propiedad agrícola del campe
sinado pobre, el incremento de la 
producción en la agricultura con- . 
llevó, bajo el régimen de domina
ción colonial, el afloramiento por 
doquier de los grandes latifundios 
que empleaban mano de obra es
clava. 

Sirvan a modo de ilustración los 
siguientes ejemplos : a mediados 
del siglo XIX, de los 11 mil 285 
habitantes de Baracoa un mil 580 
eran esclavos y de los 19 mil con 
que contaba la jurisdicción de 
Guantánamo 8 mil 360 eran €Scla
vos ; lo que denota un Predominio 

mayor del pequeño campesinado 
baracoense sobre el que existía en 
igual época en Guantánamo. 

A partir de la instauración de 
la seudorrepública, se acentúa la 
penetración económica y política 
del imperialismo en Cuba. 

El territorio que hoy conforma 
la provincia guantanamera habría 
de sentir muy hondo en sus en
trañas las garras del águila im
perial, una paralizando y succio
nando sus riquezas, la otra hacien
do presa y mennando la sobera
nía del suelo patrio. 

· La voracidad de dominio econó
mico imperialista no hace distin
gos, alli donde haya riquezas na
turales y hombres que explotar 
hace su aparición; en el territcrio 
guantanamero, se hace dueña de 
enormes extensiones de tierra la 
"Guantánamo Sugar Co." adquiere 
los centrales "Soledad" "Los Ca
fíos" y "La Isabel" y fomenta el 
central "~ta" en 1914; contro
la el potencial fluvial del río Gua
so y adquiere fuerte dominio so
bre los puertos de San Luis y 
Boquerón, mediante la extensión de 
los ramales ferrocarrileros de la 
"Guantánamo Sugar Co. ·•. 

En Baracoa empresas norteame
ricanas ~ntrolan la producción y 
exportacion de muchos Productos 
del agro. 

. . . Y . comple~do este cuadro 
de domm10 economico en el ten;. 



La población ca-mpesina que antaño no contaba con los más elementales servicios de atenC'ión rnédi~tt1 ~oy cuen._t~ 

.co-n un eficiente servicio de salud pública. En la foto , e asa de atenl'ión a las embarazadas, en el municipio de Maisi. . 

UNA verdadera fiesta a los sentidos brinda el recorrido por_ la 
carretera -aún en construcción--, · que bordeando montanas 

Y precipicios, conduce desde la ciudad primada, Baracoa. hasta el 
extremo más oriental de la Isla, la punta de Maisi. 

Los ojos del visitante, acostumbrado a la placidez y monotonía 
de las planicies, se sorprenden a cada instante con la exuberancia 
y 1o abrupto del paisaje, ahora transitamos teniendo a un lado 
enormes precipicios que hacen aparecer a los gigantescos árboles 
y los enhiestos pinos y palmas como diminutas plantas, hacia el 
otro, la escarpada falda de una montaña va brindando el precario 
sostén de la vía, cuando descendemos, nos encontramos justo en 
medio de bosques vírgenes, donde el viajante recibe una verdadera 
clase de botánica de parte de nuestro guía, ilustrada por los cientos 
de variedades vegetales y enormes bejucos, que semejantes a tela
rañas vegetales, cubren la floresta tropical. 
, El hombre de estas regiones es también singular, fas facciones 

indias están grabadas en los rostros con que tropezamos al atra
. vesar un bosque, cruzar un río o en medio del camino de montaña, 
cuando asoman por la ventanilla del transporte serrano para salu
dar al visitante del llano y se sonrien contemplando la simplicidad 
y el asombro de éste. 

Y hasta estas abruptas y antaño inhóspitas_ regiones, escalando 
montañas y atravesando corrientes fluviales han llegado los servi
cios de salud pública para ·convertirse, también, en parte integrante 
dél paisaje baracoense y de los habitantes del territorio. 

No es raro, pues, tropezarse a lo largo del camino al II\Ontañés 
que lleva a su hijo o mujer hasta la posta médica u hospital más 
cercano para recibir atención, · ni tampoco resulta . sorprendente 
eneontrarse-alli- al direetor-de71alud- pública-de--la- futura provincia-
de Guantánamo en un recorrido de control y ayuda, en compañía 
de sus más cercanos colaboradores. 

La breve entrevista tiene Jugar en el hospital materno-infantil 
del área de salud de Maisl. 

Nos dice el Dr. Ariel Delgado, director de Salud Pública de la 
futnra provincia de Guantánamo que "el área cuenta con 5 médi
cos, 2 estomatólogos, 17 enfermeras y se atienden también-25 c,ircu
los infantiles y que, hasta el momento, se habian realizado 4 998 
consultas a embarazadas, 13 794 de pediatría, 4 239 de puericultura 
y 13 455 de medicina gene~:·: . . 

En relación con las poS1b1lidades que ofrece la nueva diVISión 
oolitica_y administrativa para los servicios de salud púhlica el 
br. Delgado responde que : "ésta ~s!~itará una atención mucho 
más productiva y ágil que nos ~t11:3- . hacer mucho más eficien
tes nuestros programa5 de atenCJon médica a la población. 

"Dentro de este context? -co_n~inúa expresando_ el Dr. Delgad<r-, 
,i nuevo modelo de aten~1ón medica de l_a com~dad ayudará, asi
fJi mo a establecer un SIS~a mucho mas operativo que redundará 
f 

5 
berieficío tanto del paciente como del propio personal médico", 

· Cinc luye el galeno. 
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EN CIFRAS, SALUD PUBLICA, EN CIFRAS .. . . 

El territorio que abarcará la futura provincia de Guantánámo 
cuenta con 15 hospitales, 9 policlinicos y 13 puestos médicos rurales._. 

Existen 4 médicos y 1,7 estomatólogos por cada 10 mil ~abitantes . . · 
Durante 1975, se realizaron un total de un millón 559 mil 829 con
sultas, de ellas corresponden 807 mil 55 ·a - consultas · externas, 23 
mil 285 a visitas médicas a domicilio v 450 mil 914 en cuerpo de 
guardia, las consultas estomatológicas· alcanzaron la cifra de 278 
mil 571. · 

Los gastos de salud pública, en 1975, alcanzaron la suma de 
10 millones 155 mil pesos, registrando un incremento ~l 18%. 
sobre 1973. 

PERSPECTIV.AS, SALUD PUBLIOA, PERSPECTIVAS ... 

Para el quinquenio 1976-1980 se contempla }a construcción de: 

2 nuevos hospitales generales. 
2 policllnicos. 
1 clinica estomafológica. 
3 hogares . de ancianos. 
1 hogar de impedidos físicos. 

OPINIONES, SALUl> PUBLICA, OPINIONES . . . 

En el municipio de Yateras de la futura provincia de Guantána· 
mo, los servicios de atención médica eran prácticamente descono. 
cidos antes del triunfo de la Revolución la calidad de las instala,, 
~iones y de la atención que reciben 1~ habitantes del área de 
salud '!Pastor Martinez", constituye un verdadero orgullo de los . 
habitantes de esta ' región, y que ha sido reconocida por los ~isitan
tes extranjeros que la han recorrido, algunas de cuyas opiniones 
recogemos aqui : 

"Una lástima que los Países Baios no tengan un consuJado ·· 
en Palenque, en este caso, yo seria el primero en disfrutar-
de los servicios y organización óptimos de esta Institución". 

Embajador de los Países Bajos en ~ 

"Tengo una muy grande admir¡ción por ustedes, los · traba- · 
jadores de este hospital que luchan por la salud de su pueblo''.· 

Director de la Organizadón Munc,Ual de la sahJd. 
"La realización de la Revolución Cubana en la salud Y-la 

educación son muy grandes a lo largo de todo el pafs,. Y'· 
alcanzan hasta los pueblos más pequeñog y apartados; lo_ - · · 
cual he podido observar .a través de toda la nación". 

l\linllltro de Salad Pública de canad6-
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~~it~,~;. {(li~~;i_ 
Una parte apreciable de la jutura provincia de Guantánamo 
la constituye el área forestal. Millones de pinos 
han sido sembrados para evitar la erosión 
de los terrenos de las zonas montañosas. 
Estas medidas no sólo tienen un ciirácter 
económico, sino que también constituyen una 
importante contribución pa.ra el mejoramiento 
del me-dio ambiente . . 

torio de fa futur-a provincia, el día 
10 de diciembre de 1903, el almi
rante Bolk-er, al mando de una es
cuadra compuesta por 6 buques de 
guel"fa, tomaba posesión <!e los te
rrenos donde se asentaría -la base 
naval de Guántánamo. 

A las doce· meridiano de aquel 
día, el acontecimiento era saluda
do con una salva de 21 cañonazos ; 
así celebraban los imperialistas Y 
sus títeres de turno aquella igno
miniosa entrega de la soberanía 
nacional y que marcaría con trá
gicos ·ribetes, durante más de me- . 
dio siglo, la vida €conómica, polí
tica y social del territorio guanta
namero y nacional. 

Este _es, en un resumen muy sin
-tético la .. historia, porque no la 
prehi~toria, del desárrollo econó
mico y social guantanamero. 

"Los hombres se dividen _en dos 
bandos: los 1¡\le aman y construyen · 
y los que odian y destruyen", es
cribía José Martí. 

La historia de los hombres que 
amaron en el territorio guantana
mero es tan rica en acontecimien- . 
tos que seria imposible exponerla 
aquí en detalle, dado· la brevedad 
del espacio. 

Arranca desde el mismo comien
zo de la conquista hispánica con 
las luchas del _cacique Guamá y el 
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EL movimiento educacional que ·se desarrolla en la iutura 
provincia de Guantánamo no reconoce lfmite de edades 

ni fronteras geográficas. 

4 enseñanza primaria la reciben 109 186 niños en 1053 
escuelas y por 4 039 maestros a todo lo· largo y ancho del 
territorio. 

La · siembra _de escuelas en el campo guantanamero . ..:...12 
ESBEC - 5 400 alumnos...., ya ha comenzado a brindar sus 
cosechas de conocimientos y frutos de la tierra. 

Desde ellas, en los llanos, se atienden planes citrlcolas 
y de vegetales, y cuando desafiando a la altura trepan hasta 
las montañas, entonces las manos juveniles que esgrimen 
!ápices y libretas en las ·horas de estudio, también saben 
manejar con -destreza _los instrumentos de trabajo para aten
der las labores agrícolas cafetaleras. 

Otros 16 286 alumnos cursan su enseñanza secundaria en 
zonas urbanas, 1 071 lo hacen en la escuela vocacional y 
l 254 en los preuniversitar.ios, uno de ellos en el campo con 
658 alumnos, y para asegurar el flujo inint~ido y la 
elevación de la .calidad· de la enseñanza ya estudian en la 
formadora de maestros 2 271 futuros · profesores, otros · l 237 
cursan la enseñanza técnica y profesional. · 

Las aulas. el pupitre, -el libro se han hermanado con la 
fábrica, el torno, en general, con el puesto de trabajo; la 
jornada de estudio constituye ya una prolongación de la de 
trabajo para la mayoría de los 28 073 alumnos que cursan 
la educación de adultos, de ellos 19 767 en la EOC 3 689 
de la CSSO y . 3 560 de la FOC y, -para poder en~er y 
aprender en la lengua de otros pueblos, 1 028 estudian dis
tintos idiomas. 

Es, ~n resumen, un enorme contingente de más de 158 608 
alumnos cursando estudios en todos los niveles, quienes 
tienen plena conciencia de que la superación constituye la 
piedrn angular sobre la que se eri¡irl la obra· que ellos 
mismos construyen. 



indio Hatuey; ae prolonga con 1a 
fonnación de los palenques de Toa, 
Bumbo Y El _Frijol; entre otros, 
~ donde se reta al poderlo co
lonial y llega, en su primera etapa, 
basta la entrada en la región--guan--
tanamera de la División CUba con 
Máximo Gómez y los Maceo a la 
cabeza. 

Por la zona de Duaba en el te
rritorio guantanamero y a bordo 
de la goleta Honor, llegaban a 
Cuba Marti y Gómez. Dándose así 
inicio al recorrido que parti~.-ndo 
de las costas norte y sur de Bara
coa harían coincidir a los tres lide
res máximos de la guerra del 95: 
M.artí, Gómez y Maceo en La Me
jorana. 

Durante la seudorrepública, en 
el territorio de la futura provin
cia de Guantánamo, se libraron 
hermosas batallas contra el impe
rialismo y sus títeres de turno. 

En 1931, se funda en Guantána
mo el Primer Partido Marxista; 
la clase obrera, durante la tlrania 
de Machado y ·la primera dictadu
ra de Batista, enfrentan a éstas 
con huelgas y otros actos de ma
sas, la misma respuesta reciben 
los gobiernos de "democracia re
presentativa" que les sucedieron; 
la lucha clandestina e-n las ciuda
des y la acción heroica del Ejér
cito. Rebelde tuvieron como esce
nario ntunerosos puntos del terri
torio guantanamero, como Caima
nera, Jamaica y Ermita. 

Cincuenta y seis años más tar
de, otra salva, esta V;Z no prove
niente de poderosos acorazados, si
no de la fusileria viril y reivindi
cadora de la Sierra Maestra, anun
ciarla al mundo el nacimiento de 
la nueva alborada de libertad con
tinental. 
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LA OBRA DE "LOS QUE AMAN 
Y CONSTRUYJ!:N" 

El pais se halla enfrascado en 
una titánica lucha para vencer la 

-
herencia del -subdelarrollo legada 
por el capitalismo. Dentro de los 
planes de desarrollo económico, se 
le presta particular atención a. __ la 
agricultura. 

El camino hacia el aumento y 
diverslfteael6n agrleola 

El territorio que integrará la fu. 
tura provincia de Guantánamo 
cuenta con una superficie totaJ 
de 530 mil 769 hectáreas, de las 
cuales más de la .mitad constitu
yen sus tierras agrícolas, segui
das por las ár-eas forestales y con 
·un minimo de superficie no agrí-
cola. . 

De la superficie agrlcola, I)llÍS 

de la mitad está cultivada, tenien
do un peso mayor los cultivos per
manentes que los restantes, aun
que no existe gran düerencia. 

Agrtcoltura no cailera 

Los pastos y forrajes cultivados, 
los cereales y leguminosas, los fru. 
tales, los tubérculos y raíces, el 
café y el cacao son los cultivos 
más importantes. 

El valor de la producción termi
nada de la agricultura no cañera 
tuvo un incremento notable duran
te el último quinquenio. 

Se han destacado también en esta 
producción los campesinos anapis
tas, agrupados en bases cañeras. 

Agricultura cafl.era 

Los siete centrales guantaname
ros tiengn la superficie de tierra 
vinculada a los mismos- en canti
dad suficiente para hacer frente 
a su potencial de molida. 

Aun cuando los rendimientos de 
caña por hectárea son todavía 
bastante bajos, se hacen esfuerzos 
que llevarán a un aumento pau
latino. Se han tomado, en efecto, 
diversas medidas, como es el cam
bio de composición de varieda. 
des, ya que el mayor por ciento 

--actual lo compone la Barbados 

4231; pero, para finales de año, 
solamente se tendrá el 13% de 
esta variedad, aumentándose las 
variedades Barbados 4362 y Jaro
nú G«i, la Cuba y la Ma.yari, en 
el orden de importancia aqui ofre
cido. Todo esto llevará a un 11.u
mento de los rendimientos agrico
las e industriales. 

Actualmente trabajan pocas com
binadas; pero su número se incre
mentará año por año, con vista a 
que la provincia se acerque al pro
medio nacional planteado en el In
forme Central al Primer Congreso 
de nuestro Partido, que es cose
char mecanizadamente el 60% de 
nu~ras cañas. 

De acuerdo con las obras de re
gadío en marcha, se dará un salto 
apreciable en las tierras cañeras 
que podrán contar con agua es~ 

ble, y buena parte del total se ha
- llará en estas condiciones al fina. 

lizar el quinquenio 76/80. -
Otra de las tareas emprendldu 

es la de la terminación. del¡ maia 
básico de suelos, ya que en bae 
a los resultados obtenidos de este 
trabajo se determinarán· lu nue,. 
vas fórmulas de fertilización a apli
car en 1976. 

Ganaderia 

Antes del triunfo de la RevoJu." 
ción, la ganadería vacuna se éá
racterizaba por utilizar métodos de 
producción extensivos; no se tenían_ 
en cuenta las técnicas modernu 
de atención al ganado; no eigstla 
un rebaño de calidad; ni se apll; 
caba la inseminación artificial, Y 
su atención veterinaria era cui 
nula. 

Viaducto de L!], Farola, esta importante via de com:unicación sacó del aislamiento a importantes centros urbanos, 

como la ciudad de Baracoa, y constituye una importante obra para el desarrollo de la economia de l,a, región: 
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A todo lo anclw y largo del territorio guantanamero los 
constructores brindan su aporte al desarrollo socio-econó

mico de la futura provincia. 

La política seguida a partir de 
1959 se dirige a producir la con
versión genética de esa masa para 
obtener animales con caractéris
ticas lecheras. 

Se trabaja arduamente en la in
troducción y desarrollo de la inse
minación artificial. Miles de ani
males hembras se hallan bajo plan 
de inseminación artüicial, con un 
nivel técnico de eficiencia del 60 
por ciento. 

Se está dotando a la masa va
cuna con instalaciones modernas 
y eficientes. El sector de cons
trucciones entregó en 1975, un to
tal de 10 vaquerias. 

La mejora de la atención vete
rinaria y la solucióñ del problema 
de la alimentación constituyen 
otros de los logros obtenidos, aun 
cuando todavía queda un arduo 
trabajo que realizar en estos cam
pos. 

Tanto la masa ganadera porci
na como la avícola se han elevado 
considerablemente. 

La producción de huevos se ele
vó el 41 % sobre el año 19TI. y el 
tonelaje de aves entregadas para 
el · &acrificio también se incremen
tó notablemente. 

En lineas generales, la ganade
ria elevó en el último quinquenio 
el valor de la producción termi
nada. 

· Este aumento ha venido siendo 
respaldado por el crecimiento de 
las construcciones agropecuarias. 

Vlas de comunlcaclón y agua 
para el desarrollo 
IIOClo-económlco 

Distintas zonas de la futura pro
vincia de Guantánamo están com
prendidas dentro de las regiones 
del pais que sufrían con mayor 
rigor las terribles consecuencias 
del aislamiento. 

En .1975, el total de kilómetros 
de caminos y carreteras· con que 

contaba el territorio de Guantá
namo ascendía a 570,1 kilómetros, 
de ellos 391,9 han sido construido& 
pqr la Revolución, es decir 3,1 ve
ces más que los existentes antes 
de 1959. 

Se encuentran pavimentados 420,9 
kilómetros (287,7 durante el pe, 
riodo revolucionario) y sin ·pavi
mentar 149,2, 2,3 veces más que 
en 1959. 

Dentro de las carreteras cons
truidas cabe .destacarse el viaduc
to de .La Farola, atrevida obra in
genieril que ha abierto la comu
nicación por tierra a toda una ex
tensa zona agricola y a la ciudad 
de Baracoa; también avanzan a 
pasos agigantados la construcción 
de- las vias que unirán a esta 
ciudad con Moa y la que comuni
cará a la Punta de Maisí con la 
ciudad primada; todas ellas, ade
más de tinir cen_tros urbanos im
portantes entre sí, tienen un peso 
fundamental para el desarrollo de 
extensas regiones agricolas e in
dustriales. 

Por estas arterias de comunica
ción se suministrarán a la. econo
mía agropecuaria los insumos que 
necesita y, a su vez, ellas servirán 
para trasladar los productos del 
agro hacia los centros de distri
bución y consumo, ayudando, de 
igual forma, a facilitar la explo
tación de los recursos naturales y 
los procesos inversionistas presen
tes y futuros, éstos dentro del as
pecto económico, socialmente, cons
tituyen obras de inapreciable va
lor para el desarrollo educacional, 
cultural y sanitario. 

· Sin el desarrollo .hidráulico se 
hace imposible elevar los ~
mientos agricolas y asegurar la es
tabilización y aseguramiento de las 
distintas cosechás. 
. En este campo también se ha 

trabajado arduamente en la pro
vincia de Guantánamo. Hoy se 
cuenta con una capacidad de em-
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CUATRO ZONAS 
CUATRO zonas naturales principales, . muy definidas, COl\9-

tituyen .el relieve ffsico-geografico de la futura provincia 
de Guantánamo, éstas son: Sagua-Baracoa, Cuenca de Guan
tánamo, Sierra Maestra y el Valle Central. 

1.-Sagua,jBaraooa: 

Aquí encontramos, en la parte sur, el llamado semiá.rido 
de Baitiquirf, la zona més árida de Cuba y donde llnicamen
te encontramos una vegetación exuberante en los llamados 
oasis fluviales. 

En los fuertes macizos de montafias encontramos grandes 
reservas de .minerales. al este, se encuentran las tlpicas 
terrazas de_ Maisí, y Gran Tierra, de topografía cirsica. 

También se caracteriza ,por la formación de las llamadas 
"I'ibaracones", en la zona norte, que son barreras de arena. 
formadas en la desembocadura de los ríos. 
2.-Cuenca de GuafltAnamo: 

Situada entre el macizo de Baracoa y la Sierra de la 
Gran Piedra, esta zona . tiene una topografía bastante llana, 
con características de mesetas en la zona norte. 

Hacia la parte central la región más plana, lo que permite 
el . desarrollo agrícola, en el sur, las condiciones son mAs 
ándas, aquí se encuentra la bahla de Guantánamo. 

3.-Sierra Maestra: 

. ~ parte de la Sierra Maestra que. se adentra en la pro
vmcia de Guantánamo es la de la Sierra de la Gran Piedra 
esta zona ofrece la particularidad de presentar cambios muy· 
sefialados en la vegetación, segdn la altura. 

4.-Valle Central: 

Pr~enta un reliev~ alomado y se encuentra bajo Ja in
fluenc1a del clima ex.istente flD el grupo Sagua-Baracoa. 
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El plan de inversiones de presas y sistemas de riego para el quinquenio tendrá un, gr<m desarrollo. Esto asegurará 
la obtención de cosechas estables con altos rendimi€11,tos. En la foto, la presa La Yaya. 

0Baíln<Wl0oc0 
ECOl'IOMICA 

balse de agua ascendente a 166,2 
millones de metros cúbicos de 
agua, de CERO, en 1959. 

Dentro de las obras hidráulicas 
que se acometen en la actualidad 
se destaCa por su magnitud e im
portancia económica la de la pre
sa de Jaibo. 

Las aguas provenientes del rio 
Jaibo serán embalsadas aquí Y, en 
su primera fue, se utilizarán para 
el riego de la caña, ampliándose, 
postenormente, al riego de dtricos. 

La construcción de la presa y 
obru induddu corre a cargo de 

di Brigada No. 1 de Construcción 
de Presas de Oriente, los 429 hom
bres que la inti!gran tienen entre 
sus tareas mover 70 millones de 
metros cúbicos de tierra; la corti
na de la presa tendrá mil 920 
metros de largo y 48 metros de 
alto; el vaso abarcará 7,2 kilóme
tros; esta Brigada f'Je la misma 
que construyó la presa La Yaya 
y ha sido g_anadora de la Orden 
Primer Congreso del Partido. 

En resumen, el programa de in
versiones para presas y sistemas 
de riego contempla la inigación 
1e putos, cítricos y de viandas y 
vegetalea. 

Todavía es bajo el porcentaje 
de fuerza de trabajo dedicada a la 
industria, lo que indica la necesi
dad de incrementar las construc
ciones económicas. 

En la actualidad las ramas más 
d~ son las de la industria 
alimenticia, ligera -calzado, mue
bles, teneriu, etc.-, y la Bidero
mecénica cuya unidad més impar-

_ tante es la fábrica de limas, aza
dones y palas. 

Lo que puede considerarse como 
el despegue hacia el desarrollo in
dustrial de la provincia se llevará 
a cabo en el presente quinquenio 
con la ejecución de importantes 
obras, algunas de ellas ya en pro
ceso de construcción, como la po
ligráfica de Guantánamo y una 
moderna fábrica de tabaco, esta 
última ya terminada en la cons
trucción civil. 

Como avance de lo que será este 
desarrollo industrial puede. traerse 
como ejemplo el ya importante cre
cimiento de la industria de mate
riales de construcción. 

Los prefabricados, mármoles y 
mosaicos, carpintería, cerámica y 
canterlas son los renglones que 
han alcanzado los más altos indi
ces de crecimiento, así como are
na, baldosas y ladrillos. 

Estos incrementos en la indus
tria de materiales de construcción 
aseguran la base material para las 
obras civiles de las inversiones que 
8': ejecutarán durante el quinque
ruo, tanto las que tienen un ca
rácter económico, como las edu
cacionales, las de salud pública y 
la collltrucción de viviendas. 
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La industria básica absorberi 
la mayor parte de las invemonet 
industriales del presente qulnqut, 
nio, la industria ligera Y las ·COIJl
trucclones, serán dos de las raDIII 
de mayor crecimiento. -

Dentro de las inversiones a. ret:" 
tizar en la industria básica, ~ ~111· 
mica tendrá la mayor ~; 
cíón, figurando como la inu":"I"" 

inve:rsión una planta de nelJlllill. 
cos con una capacidad de prod: 
ción de 600 mil unidades an 11 

y con un costo de inversión de CJ!f• 
ca de 100 millones de· pesos. 

El plan de desarroll~ de Ji iit
dustria ligera se Jocal!zará.~ 
cipalmente, en un gran co:,9. JDi. 
poligráfico, con un valor - de
nones 800 mil pesos Y ~P.!
producir 20 millones de vol~ 
anuales. 

En conjunto. ~umeros::!tt= 
económicas y social':' co · tkll' 
la perspectiva inmediata que tinl' 
ante si la provincia de Guan ~ 
mo y que, sin abandon~~imci, 
nes de desarrollo agru~~ 
contribuirán a que es~ 
siente las _bases de su 
industrial. 



.. ----- ------ ----- - -,-¡ 

1 

i 

Municipio Población Are& 

1 Baracoa 58 416 921,2 
2 Caimanera 6880 362,9 
3 El Salvador 46101 630,5 
4 Guantána:mo 165 980 839,6 

LOOTES: 5 !mías 20928 631,2 
6 Niceto Pérez 16902 612,5 Norte: Holgum y el 
7 Maisí 33603 562,3 Océano Atlántico. 
8 Manuel Tomes 14 997 529,0 Este: Paso de los 
9 San Antonio del Sur 27227 568,0 Vientos. 

10 Yateras 25642 708,7 Oeste: Provincia 
de Santiago de Cuba. 

Total 416 676 6365,9 Sur: Mar Caribe. 

POLIGRAFICA DE GUANTANAMO 
LA planta poligráfica que se construye en Guantánamo tendri una capacidad superior a los 20 millones de libros al afto. Recordemos 

que, en total, entre libros de texto, libros de entretenimiento, hasta de pomografla, en la república mediatizada no se editaba 
ni un millón de libros al afto. Hoy se editan más de 35 millones de ejemplares en todo el pais, lo cual quiere decir que esta sola 
planta será más del 50 por ciento de la capacidad actual. Una planta similar se construye en Palma Soriano, provincia de Santiago. 
De este modo, el gran peso en la fabricación de libros de La Habana se compensa ahora con la producción oriental. El costo de esta 
poligráfica de Guantánamo está calculado en unos 20 millones de pesos. Para 1980 se calcula una producción de 100 millones de libros 
anuales. 
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¿POR QUE 
EL FASCISMO 

CHILENO? 
EL libro "Lll8 Fuel"Z88 Annadas Chllenu: 

Un caso de penetración imperialista", edi· 
tado por el Instituto Cuban? de) Lib~, r~~ela 
el mundo subterráneo de la mteligenc1a militar 
norteamericana a escala internacional Y los 
métodos g_ue utiliza para fomentar, entre l?s 
oficiales latinoamericanos de alta y media 
graduación, posiciones afines con el "modo 
de vida norteamericano'' y los intereses de las 
poderosas transnacionales. . 

En sus páginas, a veces testimoniales, los 
periodistas chilenos Elizabeth Reimann y Fer
nando Rivas, ofrecen una visión clara de-1 tra
bajó que realizan los agregados militares nor
teamericanos en Latinoamérica, dirigido a cap-
tar "amigos'' en la región. . 

El estudio proporciona, además, respuestas 
adecuadas a preguntas formuladas -por la opi

- nión mundial sobre las razones que tuvieron 
las Fuerzas Armadas Chilenas para llevar a 
cabo un golpe fascista. 

¿ Por qué el militar chlleno indeclinable de
feñsor de la constitución de su pais durante 
150 años propició el fascismo en su patria? 
¿ Qué influencias ejercieron sobre el soldado 
chlleno, hasta ayer hombre aparentemente 
"democrático". para inducirlo al-asesinato y la 
represión en sus más cruentas formas? Tal . 
vez las páginas del libro y la entrevista con 
sus autores ofrezcan a los lectores cierta luz 
sobre estas intj!rrogantes. 

~Las Fuerzas Armadas Chilenas sufren 
actualmente él resultado de un plan de pene
tración elaborado con esmero por Estados 
Unidos, dirigido a extenninar a la izquierda 
en nuestro país. 

Este hecho se asemeja a lo ocurrido en 
Uruguay, Bolivia y otros paises del área. Ellos 
-señala Fernando Rivas al referirse a los mi
litares chllenas- reciben órdenes de los nor
teamericanos, se instruyen en las escuelas mi· 
litares estadounidenses, Juan Pérez, capitán 
de un cuerpo armado ingresa en uno de estos 
centros y regresa a su tierra convencido de 
ser un cruzado de la '"democracia". Y -cabe 
decir que los interest!s de ese Juan Pérez son 
los mismos de las transnacionales, bananeras 
y cupríferas de nuestro continente. Regresan 
a sus patrias · convertidos en asesinos y ellos 
creen volver convenidos en defensores de la 
civilización cristiana. Lo que sucede actual
mente en Chile no es insólito, ya no es insó
lito, ellos asesinan cumpliendo órdenes de 
USA y tengo la impresión que esto continua
rá sucediendo en otros lugares más. No sé 
si Elizabeth coincide conmigo en esta opinión. 

-Sí, en vista de los conocimientos que ad
quirimos al realizar la investigación para la 
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elabo_ración del libro yo creo qui}· se puede 
predE"Cir claramente que este tipo de ferró. ·_. . 
meno ~s factible ?e produ_cirse/én ~tros nue; 
vos pa1ses que aun mantienen gobiernos ei, 
viles. El libro, por tanto, trata de ser una · 
· advertencia a los puebló's dé nuestro . ·con ti• 
nente y a las propias fuerzas armadas latino
americanas. Aspiramos a que con la lectura 
de este estudio se den cuenta de algo m11-y . 
importante: el golpe de estado en Chile for
ma parte de una guerra sicológica de escala 
continental, y tal ve-z mundial. Los propios. 
oficiales de estos ejércitos de América Latina 
son blancos de estos planes de captacién. · 
· Y agrega: 

-Muchos d-e; estos militares no están cons. 
cientes de este hecho. En el ejército chileno 
se produce un factor que es adicional al en
trenamiento que recibieron sus cuadros en 
las ·bases norteamericanas y centros de ins
trucción y es que prevalece una fonnaéióo, . 
u~ tradición prusiana. -~,xiste una -~ªz?n hi~
tor1ca que es la formac1on de un ejerc;tc chi
leno por asesores militares del Kaiser Gui
llermo a fines del pasado siglo, específica
mente un señor, Emilio Koernes, fue quien_ 
ayudó a constituir y estructurar ese cuerpo· 
armado. Chile tenía una relación comercial · 
con un pais, me refiero a Alemania; que...en 
ese momento inició la venta de artillería, ca
ñones Krupp, al ejército chileno. Fue enton- · 
ces que para capacitar a nuestros oficiales _en 
el uso de ellas se envió a ese país. ofic_iales 
chilenos uno de los cuales finalizó su ins• 
trucción' como general. Fue este militar el que 
finalmente le · dio el carácter prusiano a nues- , 
tras fuerzas armadas. En la década del 50 se 
reequipó el ejército de Chile con nuevas ar~ 
mas más modernas de fabricación norteame
rica~a. Pero hasta' que esto no ocurrió, el 
ejército de mi país parecía un fiel reqato de 
aquellos de antes de la Prim€·ra Guerra Mu~
dial. Era algo incluso risible pues u~aba tllll· 

formes similares a los de aquella epoca, ~ 
decir cascos con esa especie de piquitos alTI• 
ba Nuestros soldados marchaban, saludaban 
y se cuadraban al estilo prusiano. 

- • Y a pesar de estos anteredentes se pen· 
&ó q~e el ejército respetaria la r.onstituclón? 

-Existia una masiva falsificación histórica 
de las Fuerzas A1madas Chilerias. En_ la- ter
cera parte de nuestro libro, dice Ehza_beth; 
creo que queda bien claro cuáles fueron las 
razones de la distorsión .que dieron a nues-. 
tros mili tares el semblante de fuerzas cons• 
titucionales y no intervencionistas. F~e. un 

error como muchos otros. 
Sobre el tema señala Rivas: es 
-También hay que _pensru: una c;osa Y ·ei 

que el embajador norteamericano, Natham A 
Davis, era ·experto en golpes de_ e~tado. 
Chile se envió un equipo especiahzad~bi:~ · 
golpes de estado que intervinier~~ ta1itiéa 
en otros países. El jefe de I_a . seccion po . de
de la embajada había part1c1pado en eklos 
rrocamiento del gobierno de C~'?<>Yª· . chi: 
celebraban reuniones con los !Tllhtares 
lenos. 

Agrega Elizabeth : ba·ada 
-Ese tipo de actividades de la_ em e:icu

norteamericana no estaba demasiado · 
- es que eub1erto La identidad de estos senor ·c11 

viaro~ a Chile a partir _ del 70 ~ra con~J ~ 
era públicamente con~1da Y p~enso : ·18 •. 
subestimó un poco la upportancia de rensión 
bor. Pienso que tal vez hubo in_CPm~dentás 

-de lo peligroso de estos maneJOs. los ageD· 
siempre se tuvo la mirada puesta en 



tes de la CIA y se descuidó la atención a las 
actividades llevadas a cabo por la Misión Mi
litar Norteamericana en Chile. Y debemos 
tener en cuenta que estas misiones tienen 
como tarea primordial captar para la poli
tica norteamericana la simpatía de la alta 
oficialidad del país. 

-¿ Y el nlvel cultural del ejécito chileno! 

-El nivel cultural del ejército chileno es 
muy bajo porque sus integrantes · ingresan a 
los trece o catorce años en una escuela mi
litar y los estudios generales se reducen al 
mínimo y se acentúan los conocimientos re
ferentes a lo profesional. Y apuntá Elizabeth: 
todo lo que sea arte y cultura les parece sos
pechoso. Ha:v una desconfianza total hacia 
todos los val.ores culturales. El militar chi· 
leno no te lee. A los militares de mi país 
ne, se verá nunca en un concierto o en una 
galería de arte y mucho menos en una fu~
ción de ballet. Es una espeeie de renuencia 
absoluta ante todo lo que sea vida intelec
tual. 

Rivas abunda sobre el tema: 
~do ellos registraron nuestra cas~ 

nos preguntaron por qué teníamos tantos -li-

bros, en tantos idiomas, qué sacábamos con 
·leer tanto. Tomaron una revista "Time", que 
es profundamente reaccipnaria y nos dijeron : 
"Aquí está este chino, este chino es comu
nista" (el chino era Ho Chi Minh) . Y cuando 
les expliqué que en esa publicación se escri
bla una historia contra el formidable lider 
del pueblo vietnamita me respondieron. · "No 
importa, es politica y tenemos la orden de 
despolitizar e-1 país, vamos a incinerarlo. 

El matrimonio Rivas-Reimann vivía en una 
casa en las montañas a 20 kilómetros de 
Santiago de Chile. Ante la vivienda se des· 
plazaron provistos de armas automáticas, de
cenas de soldados. Em11Iazaron ametrallado
ras ''calibre 30" en dira:ción a la casa. De
cenas de soldados boinas negras, perfecta
mente equipados allanaron la sala, los cuar
tos, registraron los closets .Y cada metro de 
la casa. El despliegue tenía por misión arres
tar a dos ciudadanos chlknos, sin anteceden
tes penales: Elizabeth Reimann, periodista, 
cuentista y traductora 01¡jorusta de la tele
visión y redactora de . suplementos domi-_ 
.nicales de los diarios .l:'Uro Chile" y ''Cla
rín" clausurados por la Junta Militar. Fer
nando Rivas, actor teatral, novelista premia
do y periodista, autor de los libros "Los Rui
dos en el Espejo", ''Los tntimos Días'', "La 
Vida por Delante", "La lucha por la Tierra'' 
y "Las Fuerzas Armadas Chilenas: un caso 
de penetración imperialista", los dos últimos 
en colaboración con Elizabeth. 

Jorge L. Bernaf'd 
fotos: Roberto More;ón 

y Tomás · García 

al encuentro 
de OMAR 

1UE llego hasta El CalmAn Barbudo tras los 
!U-pasos de uno de sus redactores. ¿Razón? 
Busco al triunfador en la Primera Mención 
del Concurso "26 de Julio" con su novela 
Rumbos para un jinete. 

Mi entrevistado anda por los veintiséis afios 
y sólo hace dos mereció la Primera Mención 
en el Concurso "David" por su libro de cuen
tos Al encuentro, que es para _ uno de los ju. 
rados y prologuli:ta de esta obra --el narra
dor y ensayista Imeldo Alvarez- "algo asi 
como la sintesis de una búsqueda y la toma 
de contacto de dos vivencias, el encuentro, 
en suma, de un común destino". 

Pero ya interrogo a Ornar González Jimé
nez, quien con sencillez cotidiana ocupa pa
rejamente la presidencia de la Sección de Li
teratura de la Brigada "Hermanos Saiz" ha

-banera. 

-¡ Vuelves en Rwnbo8 para un jinete, 
Omar, "al encuentro" de tus anteriores te
mas, -.to es, la etapa prerrevoluclonarla y 
la que se lnmena en plena gestaT 

.A • • . -Bwnbos pan un jinete -:Que sigue Sien-
do para mí un titulo provisional- es una 
novela que guarda muy estrecha relación con 
mi primer libro, Al encuentro. Ambos se de
sarrollan en un escenario común. La Agua. 
da, cuyó origen no es otro que aquel paisa-
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je humano y geogr~ico donde . transcun'ió ml 
Infancia y donde, felizmente, siguen los míos, 
esos tantos amigos y familiares cercanos que 
me tienden la diestra como a uno de los su
yos. En cuanto a lo de los temas; si, ~a 
novela narra la evolución de un persona,Je 
~Arturo Slnaloa- que ante las circunstan
cias actuales que vive el campesinado cuba
no se encuentra frente a la alternativa de 
in~rporar su tierra a un microplán de la 
Revolución -el huerto de una escuela- o 
de quedarse con ella. He querido un poco 
metenne de lleno en la problemática fun
damental a que se enfrentan nuestros peque
ños agricultores de la ANAP, teniendo en 
cuenta la Tesis sobre . la cuesUón agraria, 
que fuera discutida y aprobada en el Primer 
Congreso del Partido Comunista de Cuba. El 
discurso que Fidel pronunciara en Ul Plata, 
el 17 de mayó de 1974, me dio las claves ini
ciales para emprender la dificil realización 
de esta primera novela. Pero Sinaloa es un 
personaje que -como todos los que viven
tiene pasado. Y en lo más reciente de ese 
pasado late, como un hecho omnipresentó• a 
lo largo del libro, la muerte, la entrega de 
su único hijo, un joven vinculado al Movi
miento 26 de Julio. Este personaje sintetiza 
para el protagonista de Bwnbos . . . una por
ción muy ee·rcana de lo que es la Revolución: 
el martirologio y la nueva conciencia. De ahí 
que al final, cuando Arturo conoce que el 
nombre de su hijo y el de otro joven que 
cayera en idénticas circunstancias, servirá 
para designar la nueva escuela, él (lecida, 
después de un largo proceso de motivaciones 
que arranca en el primer capítulo, dar la 
tierra, ofrecerla para que "la siembren y me 
la caminen los estudiantes", como afirma en 
la viñeta final. Como ves, pasado y presente 

. se entrecruzan, se dan la mano. Y en ese 
gesto es determinante la labor de concienti
zación y pN?i)aración de las masas que hizo 
en nuestros campos el Partido Socialista Po
pular. Tres de los cuatro personajes centra
les de la novela estuvieron, de una u otra 
forma, dentro del PSP. Las dos antítesis de 
Arturo -porque están definidos en cuanto a 
la tenencia de la tierra- (Lino y Tomás) 
representan la continuidad histórica de esa 
organización politica que con tanta eficacia 
trabajara en el campesinado; y bueno es se
ñalar que los campesinos poseen, generalmen
te p·articularidades que le suman un elevado 
grado de complejidad. Es en ella donde, por 
razones socioeconómicas, políticas, históricas, 
el oscurantismo y las relaciones semifeudales 
de producción se presentan con más arraigo. 
Sus ruveles de dependencia y la explotación 
a que es sometida, son factores a considerar 
cuando se frecuentan sus escenarios y sus 
horizontes de clase6. 

-¡De qué manera ha aldo villdo para. ti el 
ejerolclo del periodlamo, la poeai& y el cuento 
en esa indudable experiencia qoe es la rea
llzacl6n de una primera novelaT 

-Sin vivencias, sin información, sin algo 
que contar o decir, no puede haber literatura. 
Y sin la poesia, que es -<:01110 tú sabes
un ejercicio paralelo en nú, no habría podido 
llegar al cuento. Pero sin la poesía, el cuento 
y el periodismo práctico no hubiera podido 
visitar y salir con algo de ese género tan 
comprejo que es la novela, que por- ser · "la 
muchacha · dificil", me simpatiza más. 

Waldo OOMÓIN Lópe1 



EL GOLPE DE._ ESTADO · 
~AS veces ha sido utilizado el lenguaje 

cinematográfico como método de inves

tigación de la realidad, de instrumento,. de · . 

análisis, comparable a lo que Patricio Guz

mán realiza en su trilogía La Batalla de 

CltUe, de la cual se han visto en CUba la prt. 

mera y segunda partES' y · está en preparación 

13 tercera. 
Si en IDlmreccl6n de la Bmguesfa (lra. 

parte) se mostraba el fracaso de la derecha 

en derrocar constitucionalmente al presidente 

Salvador Allende, en El Golpe de Estado, se· 

mostrará la salida golpista como remedio a 

la desesperación de la clase que no se resig

na a desaparecer. Remedio ño muy original· 

por eieTto en las tierras latinoamericanas, más_ 

en Chile, tocar a las_ puertas de los regimien

tos y-cua.rteJes militares implicaba desmoro

nar el "prestigio" de unas fuerzas armadas 

que en cuarentá afíos de poder burgués había 

intervenido para nada en el poder político. y 

es lección histórica formidable esta de ob

servar los mecanismos de reacción de clase 

en imágenes palpitantEs captadas por el equi

po_ de Guzmán que, cámara al hombro y mi

crofono en mano, con un poder de ubicuidad 

en~ble, · siguiera a _ ministros y obreros, 

participara en la escaramuza del "tancazo" 

filmara por igual la toma de pasesión de u~ 

nuevo gabinete y las deliberaciones ·parla

mentarias como las asambleas obreras-- en. fá

bricas intervenidas o en la central de traba
jadores. . 

. ~umental en el ·más estricto sentido del 

tenruno · -y por ello valiosa fuente históri

. ca- eI cc,pioso material filmado por Guzmán 

y sus colaboradores muestra las peculiarida

de!: -del camino e~adamente difícil elegi-
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do por Chil~ para llegar al socialismo y la 

genial Intuición de las masas dc-spertadas a 

la conciencia social de su fuerza, de lo que 

podian hacer organizadas. 

Ahí están las respuestas revolucionarias da

das a la bolsa negra y a la huelga de los 

transportistas, las claras expresiones de los 

dirigentes de los cordones obreros, el absurdo . 

desenvolverse dentro de los limites de la 

vieja democracia burguesa y parlamentaria 

la falta de estrategia común de la izquierda' 

cómo la revolución no es una marcha inin: 

terrumpida de banderas desplegadas sino -Qtle 

es una guerra cabal donde repliegues estra
tégicos y tácticos constituyen el orden del 

ella. 
Gracias al distancinrn1ento consciente de 

todo lo que significara impactar emocional

mente, el lenguaje desapasionado utilizado por 

Guzmán mueve a reflexión y estudlo aunque 

no pe,rsigue ilustrar una tesis especial, ni pro

poner una interpretación de lo ocurrido en 
Chile, sino que se dirige fundamentalmente . 

a mostrar desde dentro el proceso revolucio

nario -un proceso que indudablemente ha 

hecho suy0- como testigo excepcional y pri

vilegiado. Asi, El Golpe .. . revela los aspec

tos menos conocidos, las razones y los argu. 

mentos que se exponen para apropiarse o no 

una industria, por ejemplo. También demues

tra el grado de educación política alcanzado 

por un pueblo cuyo temple es tal que le man
tiene en rebelión permanente contra la Jun

ta fascista que ahora domina el país: más 

vivos que- nunca están los hombres que se 
muestran en la pantalla en medio de la á]. 

gida lucha de clases: los que cayeron con la 

certezi¡ de que "mucho más t-emprano que 

tarde" las alamedas se llenarán con los hom

bres libres, . con el hombre nuevo que nacerá 

de sus heridas, de sus sueños, de su sangre, 

de su risa ... Sí, de su risa: porque una ba

talla no · es la gUerra toda, quedará grabada 

para la H"lstoria -que está de su lado- la 

risa confiada, contundente y serena del" jo

ven diputado comunista Ale-jandro Rojas fren

te a la cara sediciosa del camaján polít_ico, 

que le enfrentara ante las cámaras de tele

visión. 
Primera medalla en Grenoble, Fmncia; ·es-

te año de 1976, exhibida parcialmente en pé. 
saro, Italia, y en sus dos primeras partes en 
Moscú, Tashkent, Leipzig, Cannes, La Bnta<-. 

lla de Chile no ha terminado: pre<:isamente 

el tercer filme tratará de los organismos ¡i(;l

pulares creados por los trabajadores en-:rile- . 

-nos de tres años de lucha por todo el poder. 

de los comités de producción, de la can~ta

popular, de los comités · de- protección Y de

fensa... Jorge Milller, director de fotogra• 

fía, esa excelente · fotografía del gesto I-~ 
detalle, que dice de la atmósfera de -~, .. ~· 

ra.ción, , del rictus histérico, de la ~s1edait . 
reflejada en los ojos golosos y los ~abios:; . 
púdicos de las burguesas que n~ t1e~,.a..-.1. 

patria que sus vestidos, o la firme mu-.
del pueblo que pide · armas para defendel'SI!; 

del pueblo que sabe que a las buenas n~ 

le han dado nada y que se apresta. a ~ 
hasta el final, Jorg!l Müller, _digo, q~en -: · 

reconoce -la Junta como apresado ·ru . le . 

por desaparecido, dé quien dicen haberle vis-

to en el campo de concentración Y tortu~ 

. Tres Alamos, puede . estar orgulloso ?e la 
Pie filmado a cualquier hora del_ ~a O · . •• 

noche, incansablemente, cómo per-1odista. re
volucionario. 
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DE JULIO . 
ESTE a~o el Salón . FAR., convocado pa1:a 

festeJar el 23 aniversario del · asalto al · 
Cuartel Moneada, no es tan nutrido como en 
años anteriores, pero en cambio es .más se~ 
!~to. Pintores, dibujantes, grabadores, cera
mistas y escultores enviaron sus obl'as al 
concurso, deseosos en muchos ca.sos de obtener 
el premio y, en otros, deseosos simplemente 
de hacer "acto de presencia" en buena com
pañia, ya que . este Salón suelé reunir a nu
merosos jóvenes valores de la plástica actual. _ 
Así vimos un hermoso cuadro de ·Aldo Soler 
titulado "El futuro es nuestro" acrílico sobre 
tela, eiecutado con soltura en '1a pincelada y 
en la !mea, tal vez un poco.indeciso ·entre las 
perspectivas a seguir, como si al final de 
una s_e e~cont~ra l!'lavio Garciandía, y en -la 
otra el mismo, Juntándose ambas trayectorias 
en el infi1,1ito. 

Vimos también una tela muy- sólidamente 
armada de · Heriberto Estrabao, y otra espi
gada y _gentil de Flora Fong, y una luminosa 
de Aguedo Alonso, que resultó premiada;· Raúl 
de la Nuez tiene un tríptico con defectos 
Pero muy interesante par la manera de trat~ 
esos defectos, una . tempera titulada "Las ga
.rras de la junta sobre los .derechos humanos · 
en Chile", para el que Orestes Laries sirvió 
de modelo, y éste a su vez tiene un lienzo 
decoroso, al óleo, ''Soldado de ,ni patria". Aldo 
Menéndez . (hijo) ocupá también un lugar des
tacado, junto a Nélida López y Cosme Proen
za, efectista más que nunca. Frente a ellos . 
Agustín S tuart Gainza acumula detalles en 
un cuadro. grande, yuxtapasición de numerosos 
cuadros chicos que no supa amalgamar. Por 
alll cerca Leandro Soto Ortiz tiene un buen 
óleo, y Carlos Su~z · un e~raño. "Pasaje de · 
la guerra de los 30 años". · · . 

En dibujo hubo algunos enVíos que merecen 
destacarse, y en primer Jugar el grupo de .cre
yones realizados Por Roberto Fabelo.. Pocas 
veces un jurado ha sabido escoger con tanto 
acierto, y la elección no era: fácil. En el mis
mo lote se encontraban ciricó tintas S"Oberbias 
de Modesto Braulio Flores, dos de Arnaldo 
Rodriguez ·Larrinaga y dos -creyones de An
drés Puig. Pero Fabeio, que otras veces ha 
hecho alardes de· buen dibujo con machete
ros y mambises en los que se- podia sentir 
cierta falta de sinceridad, se apareció con 
siete imágenes de "Angola victoriosa" despro-

. vistas de pretensiones, siete imágenes . despro
vistas de alardes, ·siete imágenes que se im
Ponen por la dignidad humana que se des

. prende de ellas, y esa imposicjón la obtiene 

Fa~lo con un simple lªpiz ~obre papel; con 
.Ja fmura del trazo, con gracia. Si hay al_gún 
golpe de -efecto en estas imágenes, er efecto 
radica . precisamente en la abstención. del tra
zado efectistá, e~. la ,sencillez de 111, linea, y 
en la pureza del conjunto. Con breves lineas 
Y un claroscuro moderado, Fabélo nos da la 
imagen -de "Angolá -victoriosa", la imagen .ede 
la . verdad, aparentemente sin esfuerzo. Esta 
es la linea que esperábamos, el · dibuje, victo- . 
rioso. · 

Respecto de 1~ tintas de ~odesto Braulio, 
"A propósito del centenario Sacco y Vanzetti", 

· aunque ·soberbias, tienen justamente el defec
-to de la soberbia: el dibujante quiso ser dise
ñador, el diseñador propagandista, el propac 
gandista panfletario, y el panfletario · se fue 
de· r_osc_a: D~as cinco tintas, sólo una tie1_1e · 

...la digrudad el caso -Sacco_y Vanzetti, aque-
lla en que a cen esposados en sobrios colo-

, res y lineas. ' Tres pretenden la grandiosidad 
y no la alcanzan: la libe~d de cabeza (buen 
diseño) ; las águilas ( excelente diseño) y los 
hombres que van a ejecutar. _La quinta, un 
a~iento dél grupo, . es dulzaina. De no 
ser Por los · dibujo.s de Fabelo (¡tan simples · 

: y tan -bellos!) se le podia haber adjudicado 
el premio. 

Isabel Gimeno recibió mención por una se- · 
ríe titulada ''Quien intente apoderarse de 
Cuba ... ",. tres dibujos en función de su estilo, 
·significativos .y actuales. Los de Larrinaga 
inc;orparan una nueva .realidad, con los · nue
vos:elementos que la circundan, y la influen
da directa de Lam tiende a desaparecer. Y 
en cuanto a Andrés ·Puig, censurado por nos
otros en la Galería .de La Habana, renace aqui 
con dos trabajos .en. los que -sí puso el celo 

necesario, y par eso "Mujer con paloma, -I y II'' 
.BOn .dos .dibujos en ~ que "hay algo". 

·En grabado; Nelson Domíhguéz n~ regala 
con uno monumental, "Hablando con los caro· 
_pesinos~. y son mtichos los ~ue disputan la 
mas alta cali~d, desde Rafael Paneca con 
~ xilografías de · gran fuerza a Félix -Bel- -

. trán con un metal grafíco en el que registra 
"la huella del imperialisl'llQ". con precisión, 
pasando por Hilda Alvarez y Pedro Stábile, ·. 

· dos ''nuevos" con . virtudes viejas. Llama )a 
atención, sobre todo,. la serie de Ottón Suárez, 
"Burgueses", linóleos plenos de humol' y sªti· 
ra, retratos implacables de .una época vencida 
para siempre, realizados con ·mano firme y 
punzante. 

. De la ·escultura tenemos poco que ·decir, 
·e1 premio se lo llevó Enrique Angulo Castro 
-.con..wi..bronce._q.ue no hará .hitoria, _y la men-
ción Sergio Martínez Sopena con tres Quijo
tes que no invitan a la lectura del bellísimo 
libro. 

No cabe dydar que la e~ultura en' Cuba ha
florecido con el resurgimiento· de la cerámi
ca. Roberto Fernández Martínez triunfó con 
dos piezas dedicadas á Angola, y Héctór Her
·Jlández obtuvo la mención con "Solidaridad 
Por la libertad". Y uno que no ganó, ni fue 
recordado, José González Fuster, envió al sa-

- Ión una deliciosa "Nav_e cubana" en la que 
muchos deberian navegar, para no ahogarse 
en pretensiones y fruslerías: ·Fuster . es un 
ceramista que camina . a pasos agigantados . 
y nadie podrá detenerlo. 

. Ele Nussa 
fotos: José Rivas 
fotomonta;e: Alistoy · 



1~EMPORADA SINFONICA 76-77 
E"S manos del director azteca Antonio Tornero estuvo la in~uguración 

de la te.'l1porada 1976-77 de la Orquesta Sinfónica Nacional al 

conducir a nuestra maxima agrupación instrumental en un concierto 

dedicado al CLXVI aniversario de la independencia de México. En 

realidad se trató de un feliz acontecimiento por cuanto la presencia 

de un director de un país perteneciente a la comunidad latinoameri

cana. y en este caso, de gran tradición musical, como puede apreciar

se al echar una ojeada al panorama del arte sonoro mexicano con 

profundas raíces en la etapa precortesiana y con vigencia meridiana 

en la actualidad de sus instituciones musicales y las obras de sus 

autores, resulta Alentador. 

La primera oferta fue la Primera Slnfonhl de Brahms, una de las 

obras mas significativas del repertorio sinfónico desde el punto de 

vis ta estructural y orquestal. La interpretación careció del dinamismo 

que caracteriza la producción del compositor aleman: se sintió la 

ausencia del lirismo presente en el andante sostenut-0 y la falta ·de 

limpieza sonora entorpeció el desempeño del último movimiento. 

Sin embargo en la segunda parte del programa, con obras mexica

nas. Tornero dernostró un profundo conocimiento lle la música de su 

pais. De Silvestre Revueltas (1899-1940) , el Hom.erutje a Federico 

Glll"Cia Lorca llegó al público con toda su intención alegórica. La pieza, 

estructurada en tres partes (Baile, Duelo, Son), explora, a partir de 

una estricta economía de medios instrumentales (intervienen 12 eje

cutantes ) y técnicos, la sonoridad autóctona sin recurrir al pintore

quismo que la critica occidental ha señalado a la obra de Revueltas. 

Por el contrario, se trata de buscar las expresiones esenciales del 

icionados teatro 

os teatro af 

·.icionados af 

POR 
AMOR 

AL 
ARTE 

"modo musical" nacional y emprender un viaje imaginativo a través 
de dichas esencias, de manera que el resultado comunique una iden

tidad con el origen al mismo tiempo que una definición de cQntem

poraneidad. 

Pero para Revueltas este problema, a todas luces, no se circunscr1. 

bía meramente a los marcos de la técnica. Lo que para esa crítica 

occidental, ajena la comprensión del mundo del compositor, era_ frag

mentario, poco melódico, episódico, respondía en el ánimo del creador 

a una necesidad de ser fiel con la realidad musical de su entorno, y 

así en la pieza interpretada se dejan oír las armonías obsesivas únicas 

en las culturas americanas, la sencillez melódica de sus cantos, el 

interés expresivo y crudo, festivo y doloroso de sus auténticas voces. 

El director mexicano y los instrumentistas cubanos pusieron un 

gran amor en los signos musicales; identificados con el carácter de 

la obra hubo pasión y gracia para lograr la entrega del mensaje de 

Revueltas al poeta asesinado en Granada. 

Para concluir, la orquesta anduvo por los aires de José Pablo Mon

cayo (1912), y su Huapango, ¿quién no reconoce en la pieza el hondo 

y fundamental latido de la patria de Juarez y Morelos? Y una vez 
mas Tornero, a quien quisiéramos por mas tiempo entre nosotros, 

exhibió seguridad y soltura en la conducción de los atriles, a pesar 

de la pobre condición acústica de! teatro Mella, donde por suerte de

jaran de realizarse los conciertos a partir de octubre, para volver al 

escenario habitual del Amadeo Rohlán. 

Pedro de la Hoz 

_. Uº· no ha cantado en San Nicolas del 
· ¿ Peladero? 

y el dependien te del bloque de peleterías 
Varadero, Smile y Roxana de la calle Neptu
no. sonríe. Sí, porque el ,;Floripondio el fe
~tero· ·. asistente esporadico a las fiestas de 
!a alcaldesa y .Miguel Barquet, trabajador del 

MINCIN, son la misma persona. 

artistica, pero ''en aquellos tiempos a nin
guna familia le gustaba tener un hijo a,::tor, 
cantante ... el arte no daba dinero y además, 
la leyenda de la mala fama". 

Ahora, desde el mostrador. con su sonrisa 
amable de dependiente que sabe respetar al 
trabajador, Miguel asiste al presente de llD:'1 
generación que sí puede materializar sus aspl· 
raciones y como buen ejemplo, sus hijos: Mi· 
guel, ingeniero; l\llirta, economista; José, es· 
tudiante de Medicina. Los tres, militantes de 
la UJC. 

Nacido en Camagüey, de padres libaneses, 
Miguel siempre anheló dedicarse a la carrera 

Ya en La Habana, su obsesión musical con
tinúa. Y gracias a un pequeño comercio de 
souvenini, puede pagar clases de vocalización 
y repertorio ofertadas por rnagnüicos profe. 
sores. 
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BEATRIZ MARQUEZ REGRESO 
511' !)resentación inicial, imáge-

~1es de la República Popular 
de Angola irrumpiel'on en las pan
tallas de la TV Cubana (Canal 6) 
el pasado -domingo 12 de septiem
bre, a las 8:30 p.m., para dar paso 
a Beatriz Márquez en su primera 
presentación después- de su estan
cia en el heroico país africano, 
junto a · Ela Calvo, Mayda Limon
ta y la orquesta Revé, 

Beatriz 1\-lárquez regresá para 
ser la bienvenida -y la despedi
da, además, pues la intérprete par
tió a Venezuela- no fue todo lo 
acogedor que prometía. Las entre
vistas que cortaron el programa 
en varios bloques temáticos, de
masiado ampulosas, adolecieron de 

espontam:idad; la escenografía ba; 
se -cartel con titular "La Musi
.calisima''- fue demasiado cerca
na a la utilizada por revistas mu
sicales extranjeras exhibidas por 
nuestra TV; los tiros de .cámara 
tradicionales en su mayor parte 
:-'I'ecordar el utilizado juego que 
encierra al artista entre dos cá
maras paralelas- sólo tuvieron 
algun0s aciertos en la recreación 
que apoyó Todo se fue -<lúo entre 
Beatriz y René Márquez- que uti
lizó como pretexto una lámpara 
antigua. 

Este recital llevó parte del tra
bajo realizado por Beatriz, antes 
ele partir a Angola, en la graba
ción de dos discos de larga dura-

eatro teatro teat 
teatro teatro t 

tro teatro teatro 
teatro teatro tea 

CARRIL ttro teatro te 
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atro teatro t 

explica su chicherekú 

ción: uno con música lnternacio0 

nal, otro con composiciones cuba
nas. Del primero, Feeling, Tóma
me o déjame y No lo puedes ne
gar, - con una excelente orquesta
ción, se adaptaron favorablemen
te a su perfil interpretativo. 

Entre los números nacionales, 
Regresa y Qué será mafia.na son 
demasiado escuchados en la radio 
para haber integrado la selección 
a presentar. Recordaré tu boca, 
con el propio acompañamiento al 
piano de Beatriz, dejó al televi
dente con el deseo de seguir reci
biendo lo mejor del feeling, o 
quizá de algo más lejano en el 
tiempo. Sindo y Corona, por citar 
dos grandes y significativos, se-

guro deberJ tener válida incorpo
ración a su voz. 

La apertura y cierre de este 
programa, la canción angolana 
Volodla, con un profundo mensa
je revolucionario, · demuestra nue
vamente la factible adaptación mu
sical de· la artista a la linea po
lltica; que al incrementa~. favo
recerá su repertorio trad1c1onal. 

Beatriz Márqoez· regresa, una 
hora de duración, más de 10 can-

. ciones, defectos y pocos aciertos 
en su realización, un refrescante 
programa, no · obstante, para la 
calurosa noche de septiembre. 

Fernando Rodríguez Sosa 

"ME parece que lo pri~ero que h!i)'. ~ue decir es, ~o~~nza Pepe 
Carril uno de los directores art1sucos del Teatlo Nac10nal de 

Guiñol y cr~ado1; de su nuevo estreno para adtútos, lo que _significa 
la palabra chicherekú. Se trata de un palo que los congos ~~ns1deraban 
animado de ciertos poderes mágicos, los cuales le perrrutian despla
zarse por los montes y actuar. La obra no tiene nada que ver ~o_n 
este nombre, sólo se utiliza en su calidad de muñeco ya que la verifi
camos en teatro de títeres". 

Esta es la tercera pieza sobre tema afrocubano que realiza Carril. 
La primera Changó de lma, la segunda Dllaggím de Ifá, una . abarca 
la historia del dios de la guerra, la otra se relaciona con el onsha de 
la adivinación. La última, Chicherekú, en su primer estreno, (1964) 
tenia un sentido religioso, pero ahora se ha convertido en _una fábula. 
Traslada el relato primitivo de símbolos divinos a acc10n de seres 
humanos y animales. Pero dejemos que el propio autor se explique. 

"La obra conserva su origen de cuento africano, popularizado en 
Cuba así como los tres protagonistas que entonces me interesaron, 
la· M~jer, el Hombre y la Jicotea en relación con Eleggua, guardián 
de los caminos, Osaín, deidad de la vegetación, Oyá Fumiliere y los 
sacerdotes Iyalochas. Sólo que en la nueva versión los acontecimientos 
ocun·en en una comunidad cualquiera, Eleggua es un vecino que bnpo
ne la justlcia y Fumilere representa la maldad, siendo entre ambas 
fuerzas que se mueven los personajes, con la Jicotea de ser intrigan
te, propiciador de la vagancia y peores conductas de obini, la mujer. 
También mantenemos algunas palabras yorubas en el texto, como orno 
kekere que quiere decir hijo pequeño, entre otras muchas, para que 
no se pierda el tono de la obra. Sin embargo, el. propósito es alejarno5 
de Jo folklórico para ofrecer una interpretación humana del mito. Antes 
añadíamos al nombre de la obra, misterio yol'llba, como una manera 
de clasificarla, ahora la dejamos en Chicherekú. La nueva concepción 
se evidencia, sobre todo, en la plástica de los _-personajes. Armando 
Morales, sin olvidar la procedencia africana, crea un vestuario estili
zado, con materiales de vegetales nuestros, en forma de títeres planos, 
muñecónes, más.caras móviles, de modo que su diseño no sea el típico, 
sino una abstracción del car¡icter de cada personaje. Por su parte, 
Guido González del Valle, responsable conmigo de la puesta en escena, 
ha ·tenido a su cargo mover absoluta.mente en danza a todos los perso
najes, mientras se mezcla el trabajo de actores con .-Ja manipulación_ 
de muñecos. Otro aspecto impactante del montaje resulta de los tam
bores batá de Jesús Pérez, perteneciente al conjunto de Danza Nacio
nal, asi como el cantante Orestes Suárei.' '. 

Si usted indaga con el autor-director de guiñol cubano sobre su 
insistencia en el tema afrocubano, de modo que muchos de sus años 
dedicado al arte titiritero han sido para construir espectáculos con 
el panteón yoruba, responde de inmediato : "Entiendo que existen otros 
·temas cubanos interesantes y que también a mí me atraen, sin em
bargo nada me ha seducido tanto como esa literatura vodú (vetada); 
siento que trabajar la linea de lo afrocubano es como encontrar parte 
de nuestras raíces. Hallar algún nexo o proyección de futuro, un punto 
de partida hacia el porvenir. Por eso mantengo el rango poético de 
Chicherekú, pero rompo con el contexto religioso. Lo principal está 
.en rescatar lo que dijeron y no supieron decir, lo que creo -sustancia 
mi obra: el hombre es la clave del futuro•·. 

Nati Gon:rález freire fotos: José RlYas 
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En· la lucha contra la dictadura batistiana 

se organizaron muchos actos de índole política que · 
enfilaban al derrocamiento de la feroz tiranía 

La historia de Cuba recoge entre su~ 
páginas uno de aquellos eventos: el Congreso 

Campesino en Armas, efectuado en . 
Soledad de Mayarí Arriba . 

Al cumplirse el día 21 de este mes el XVIII Aniversari~ 
de este Congreso, entrevistamos al compañero 

José Ramírez Cruz, miembro del Comité Central del 
Partido, y presidente de la ANAP, quien fuera 

uno de los máximos organizadores 
del histórico Congreso. 

A enriquecer la historia, y dedicado a los 
ióvenes, va encaminado este sencillo trabaio: -

LAS MONTANAS 
CONVOCAN 
A REUNION 

Por JUAN CHONGO LEYVA 

fotos: JULIO GONZAI.EZ y Archivo revista ANAP 
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"De forma permanente, el compañero R<f,úl y_ varios combatientes de la Comandancia Rebelde permanecieron en ld 

· presJ?dencia del Congreso Campesino en Arma.s". 
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.;Pudiera usted trazarnos una breve panorámica sobre la sltna
ci6n del campesinado en la época de la celebracl6n del Congreso, 
)' de qué forma se produjo la comi-ietra.ci6n entre los combatien
tes rebeldes y los hombres del campo! 

EL día 21 de E-ste mes se cumplen 18 años de la celebración de 
aquel Congreso. Muchos recuerdos, inolvidables experiencias ~u~ 

quedarán para siempre entre aquellos sencillos hombres y partici
pantes del acto, gente muy humilde, explotada hasta la saciedad, 
campesinos que úrúcamente vislumbraban un rayo de esperanza en 
aqu~l movimiento revolucionario entre las lomas. 

Hay que decirlo otra vez y repetirlo muchas vec~, que realmente 
el cuadro de miseria espantosa, de completo olvido de la masa 
campesina, engañada tantas veces, y principalmente c~ando se 
acercaban las elecciones, en que los candidatos de los partidos bur
gueses para hacer su propaganda se adentraban un poco en los 
montes y se retrataban junto a una familia campesina, _es decir, 
haciendo su propaganda politiquera a costa d: la desgracia _lle los 
demás, extorsionados por los garrote-ros y despiadados comei:c1antes, 
que les succionaban hasta la última gota de sudor, _es decir! todo 
aquel panorama, toda aquella pesadilla, los campesmos teman fe 
en que de alguna forma seria bari¿_da. . . _ . 

Al internarse €n las sierras los Jovenes expedic10narios del Gran
ma, genuina encarnación patriótica de los ho~bres del 68 Y_ 9~, 
dirigidos por nuestro Comandante en Je!e Fi~el_ Castro, existía 
en el país una verdadera tragedia en la vida pubhca; el caos eco
nómico, político y social fue denu_nci_a~o valientemente por el com
pañero Fidel años antes, en su h1storica autod:f~nsa ~or 1?5 suce
sos del Moneada, y en la cual también puntual1~0 la s1tuac1ón 1:31 
del campesino y el trabajador agrlcola en esa epoca. ~ no solo 
eso, sino que ese documento sii:víó además: para anu!1c1ar la solu
ción de los problemas que aqueJaban al pais, Y en primer orden, Y 
pril)rizada, la ley de la justicia para nuestros campos, la Ley de 
Reforma Agraria. . . . . t · Desde el arribo de la histórica exped1c1on a las ~on an~, se 
dieron pasos encaminados -orientados por el companero F1del
para proteger a los campesinos contra _los desmanes, abusos ~ 
atropeUos indiscriminados de los terratementes. mayorales Y lati
fundistas nacionales y extranjeros que estaban asentados en nues
tro suelo. 

''Podemos consignar que los ,,acuerdos . 
del Congreso Y la declaracion reda~~ada en el mismo, 
puso en verdadera alarma a la reaccion 
Y a los intereses capitalistas que de una u o~ra,, 
forma venían sojuzgando a la masa campesina . 

Los desalojos del campesino y su familia, la destrucción de su 
hogar, luego de haber desmontado, preparado y sembrado las ~arce
las de tierras, era algo muy frecuente en nues~ _campos, ~ 
abusos trajeron en muchos casos el luto a la f~1a campesma, 
incontables son los casos en que morian a consecuencia d~I hambre.
Y otros que fueron cobardemente asesinados, como Sabmo Pupo, 
Gabriel Valiente y Niceto Pérez. . . . . 

Este, a grandes rasgos, era el escenario histonco-soci!11 de la 
familia campesina cubana cuando desembarcaron por Oriente los 
compañeros del Granma. En los primeros días posteriores al . des
embarco, el campesino, en algunos casos, P':°ducto ~e .la sociedad 
y el ambiente w que se había fonnado, ve1a con cierto recelo a 
los barbudos como llamaron luego a los hombres del verde olivo. 

Sin embargo, esta conducta se fue eliminando_ p~ulatinam~nte, de 
acuerdo con la actuación y la aplicación de distintas medidas de 
indiscutible beneficio por parte de las tropas rebeldes para los 
pequeños caserlos, como la construcción de caminos vecinales, aten
ción a los enf-Ermos. alfabetización e impartición de clases a los 
niños, medidas contra los garroteros, terraterúentes Y latifundistas, 
mejorando los precios a los düerentes productos del ªIP'?• Y sob~ 
todo, reconociendo la aspir_ación del campesino de gire- la tierra sena 
de quien la trabajase. . 

En la vinculación entre los combatientes y el campesmado, creo 
que para brindar sobre este tema un juicio ~ás exacto,_ debemos 
remitirnos a las palabras del segundo secretano del Partido y Co
mandante de División Raúl Castro, cuando en el acto por el decimo
quinto arúversario del Congreso Camp~sino en Armas, señaló: "El 
campesino pobre y el peón agrícola comprendieron bien pronto que 
el .Ejército Rebelde era su ejército, que la Revolución era su Revo
lución; y el hombre humilde de estas montañas compartió con el 
combatiente sus humildes viandas y su pobre bohio. Ingresó con 
sus hijos €n las filas de las fuerzas rebeldes, su esposa y su hija 
curaron a los heridos y lavaron y cosieron las raídas ropas de aquel 
ejército, vestido con harapos en muchas ocasione,s, annados con 
escopetas y viejos fusiles, unos, con armas mejores arrebatadas ~I 
enemigo otros, pero abanderados '"'n una noble causa y de una deci
sión inquebrantable: liberar a Cuba de la opresión". 

¿ Cómo se podria reseñar, especlficamente, la. actitud asumida por 
el campesinado al llegar hasta la Sierra Cristal el brazo armado 
de la Reyolucl6n? 

Cuando la columna 6 "Frank País'', dirigida por el hoy Coman
dante de División Raúl Castro atravesó el 10 de marzo de 1958 los 
llanos orientales buscando las alturas de la Sierra Cristal para 
establecer allí lo que más tarde seria el Segundo Frente Oriental 
"Frank País", llevaba entre uno de sus planes más importantes pre
cisamente la redención de la expoliada masa campesina. 

Después de varios m~ses de lucha, cerca de doce mil kilómetros 
cuadrados estaban controlados por la guerrilla revolucionaria; este 
extenso territorio comprendía varios miles de personas, asi como 
cuantiosas riquezas naturales, base económica dep!!-ndiente en su 
mayor por ciento de la producción agrícola. 

Es decir, ya se hablan consolidado además, varios frentes de 
lucha armada, ya la Sierra Maestra, aunque radicaba allí la Co
mandancia general, no constituía el único foco rebelde. 

Es importante destacar que existió una plena identificación entre 
el Ejército Rebelde, los trabajadores agrícolas y los campesinos, 
prueba de e-llo es que en ab1il del propio año 1958, o sea, a un 
mes después de la llegada de la columna rebelde a esos territorios, 
el movimiento campesino iniciara en muchos casos un proceso de 
reorgarúzación de las asociaciones, que desde luego, ya hablan estado 
funcionando con anterioridad, y en otros casos, bajo la dirección 
de cuadros camp;;sinos de mayor experiencia, se procedió a formar 
las asociaciones en las distintas zonas, en los cuartones, subcuar
tones, en fin, en tie•rra ya liberada. 

Estos territorios poseían una tradición de lucha muy sólida : no 
olvidemos las fuertes luchas escenificadas en el Realengo 18 contra 
los desalojos masivos; Las Maboas, Caujeri, Río Frio, Mayari Arri
ba, los Caroes, y muchos otros, son ejemplos, es decir, ya existia 
una incipiente conciencia de clase contra nuestros enemigos bur
gueses, latifundistas y explotadores, tanto nacionales como extran
jeros. como la Bahama Sugar Company, Federico Fernández Casas, 
Paco Vida! y muchos otros terratenientes que pululaban por esos 
territorios. 

Existía en el territorio del II Frente varias asociaciones que 
acaudalaban ricas expE·riencias en estas luchas, como la de Luz de 
la Patria, el Progreso, en los Laneros. los Caroes, Naranjo Agrio y 
otras: en este tipo de actividad reorganizativa y de preparación 
de ias asociaciones, participaron aguerridos luchadores por la tierra, 
entre los que había valiosos compañeros de militancia marxista, 
los que en el desarrollo de su labor polltica, eran apoyados por los 
campesinos de ideas más avanzadas ; podernos señalar también que 
como colofón de todos estos trabajos, quedó constituida el 10 de 
julio del propio año 1958 en Calabazas, el Comité Regional Cam
pesino del II Frente. 
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Se tropezaba con muchas aificultades para ejecutar este trabajo 
político, teníamos que estar muy alertas- contra los elementos d€s

clasados, los reaccionarios, los divisionistas, nuestros enemigos de
clarados de clase, que no perdian tiempo en . tratár de frenar todo 
lo que fuera progreso social, agentes que estaban al servicio de los 

terratenien¾s y latifundistas y solapada o abiertamente le hacían 
el juego a _la tira.Itja batistiana Por otra parte, también estaban 
los masferreristas y sus servidores, que en completa identificación 
con la guardia rural y los casquitos, c:;ervi1m de apoyo a éstos _para 
cometer sus tropelías. 

;, Qué otro tipo de actividad funclo .. al se ejecutó previamente a 

la celebración del Congreso Campesino en Armas'!' 

Para llevar a cifras todo este amplio trabajo cresp~gado y des
crito anteriormente, tenemos que decir que en la etapa preparatoria 

del Congreso se habían constituido 84 Comités Agrarios que aglu
tinaban a ~s de campesinos en sus bases. 

Por otra parte, la Comandancia Rebelde decidió fundar un Buró 
Agrario adscripto a esa jefatura, ya analizada la situación politica, 
económica y social der campesinado, para atender directamente 
todos los problemas inherentes al agro, con ve·rdaderas funciones 

de 1.m gobierno en armas. 
Luego de analizados todos los aspectos de las zonas liberadas, se 

decidió por el mando rebelde la ce1~,bración del Congreso Campe
sino en Armas; en vista de ello, se prepararon las condiciones reque
ridas para su organización. A nosotros nos tocó la honrosa respon
sabilidad de presidir el Comité REgional del cual hablamos antes, 
integrado en diferentes frentes de trabajo por los CllJ!lpesinos de 
mayor prestigio personal y revolucionario de las zonas liberadas, 

con tareas -.specificas, todas conducentes a la celebración del Con
greso. que se efectuaria en plena guerra liberadora. 

"Hubo delegados que recorrieron cientos de kilómetros 
por entre los lomeríos y los bosques y llegaron al Con
greso con Lf>s pies deshec~os: eso lo r~~o:damos y nos 
dio la medida de la capacidad de sacrificio de aquellos 

hombres ... " 

Entonces se desarrolló con más ahinco el trabajo politico entre 
los campesinos, se ofreció todo un vasto ciclo de conferencias, char
las y conversatorios, se fortalecieron aún más los lazos entre las 
asociaciones comités agrarios, combatientes rebeldes y trabajadores 
agrícolas ~ les explicaba exhaustivanrente las razones de la lucha 
armada, el porqué de ese método de enfrentamiento contra el des
gobierno que existía en Cuba, sus causas, su deber moral de apo

yar la lucha, y continuar respaldando todas las medidas de la 

Revolución. . . . 
En consonancia con el desarrollo de la estrategia política, se re

forzaron la celebración de esos encuentros y reuniones con los cam
pesinos, muestra de_ ello fue que se efectuaron seis grandes con
centraciones campesmas, algunas de las cuales agruparon a más de 
mil personas. En esas masivas y combativas asambkas, muchas de 
las cuales se celebraban de noch~ entre los cafetales o en los bos

ques por temor a los criminales bombardeos Y ameti:aIIamien~ de 
la tuerza aérea batistiana, que se ceba~ con los hwm\des y disper
sos ca.serios y bohíos entre- las montanas; los campesmos y traba
jadores agrícolas expn:saban su ferviente adhesión a la causa revo
lucionaria; alli se les hablaba del capitaliBmo, se les explicaba los 
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orlgenes del latifundismo, las causas objetivas de sus males, y en 
fin, se hablaba el lenguaje entendible por la masa explotada. 

Luego de todo este arduo trabajo, y en coordinación con la eo- ·. 
mandancia -Rebelde, se determinó la fecha para la · celebración del 

Congt11:So; el ·21 de septiembre de 1958; el lugar escogido fue Sole
-dad de Mayari Arriba, un pequeño caserío ubicado entre lomas 

porque precisamente le dific~ltaba. la maniobrabilidad a los avione~ 
enemigos en sus frecuentes mcurs1ones, entre otras razones. 

El sitio · señalado para celebrar la reunión, fue una nave de ma. 

dera de dos aguas que funcionaba como salón de baile y otras acti. 

vidades recreativas de los pobladores del lugar. . · 

¡, Qué papel jugó la reacción frente a la. organiza.clón del Con¡resof · · 

Hay que decir que no fue _una tarea fácil lá orga~ización y cele
bración de-1 Congreso Campesino en Armas; los enemigos de la Revo. 
lución conocedores del proyectado evento, trataron de sabotearlo · 

por . t~os los medios; hablaba~ ~on los campesinos y los trabaja
dores agrícolas para que no asistieran o no apoyaran al Congreso, 

decían entre otras cosas, que a Batista no se le tumbaba con reu
niones en el monte, y cosas por el estilo, trataban de infundir temor 
manifestando que de un momento a otro se dese-ncadenaría una 
fuerte ofensiva del ejército de la dictadura por esa zona, esgrimían 
el iantasma del comunismo, e inventaban muchas otras sutilezas 

y falaces argumentos. 
Frente a esta atmósfera negativa. ayudó mucho el hecho de que 

en muchas ocasiones, la jefatura del II Frente Oriental "Frank 
Pais" asistiera a las reuniones campesinas para esclarecer aún 
más los criterios que en los aspectos ideológicos, sociales y mili

tares existían en }a zona. 
Sin embargo, todas las maniobras divisionistas y contrarias a la 

Revolución fracasaron; convocados por la dignidad, por la esperan
za en un mañana mejor, recordando las humillaciones de que 
eran constantes victimas, los abusos, los desalojos, las vejaciones, 
en fin, en toda la triste historia del campesino cubano, asistieron 
a aquel Congreso cerca de doscientos delegados provenientes de 
los más apartados lugares de las zonas liberadas; por la noche, al 

resumir el acto el compañero Raúl, el Congreso se había convertido 
en una verdadera concentración de campesinos, cientos de hombres 
y mujeres escucharon la genuina voz de la Revolución. 

Es impresionante .conocer que esos delegados, que habían sido 
elegidos previamente en sus organizaciones de base, asistían al 

evento sorteando innumerables dificultades y peligros. 

Por ejemplo, en esa época había mal tiempo, era época de ciclo
nes, los ríos y arroyos estaban muy crecidos, por otro lado, teman 
que cuidarse de los aviones, que como ya dijimos. bombardeaban 
ci ametrallaban a diario los caseríos de la Sierra; además, aun cuan
do esos eran territorios liberados, existían enemigos de la Revolu- · 
ción dentro de ellos, y lógicamente, los campesinos asistentes al 

Congreso no conocían a todas las familias en zonas tan extensas, 
y por lo tanto, corrían el riesgo de la actitud de éstas. -

Lo cierto es que hubo. delegados que recorrieron cientos de kiló

metros por entre los lomerios y los bosques, y llegaron al Congreso 
con los pies deshechos, eso lo recordamos, y nos dio la medida de• 
la capacidad de sacrificio de aquellos hombres que veían en ese 
Congreso una clarinada de luz. 

¿ Cuáles fueron en sentido general las características del Con
greso y qué tipo de acuerdos se tomó? 

Por fin, el día 21, tal como estaba señalado, se inició el Congreso 
y concluyó el propio día. Este acto estuvo presidido en todo mo
mento por el actual segundo secretario de nuestro Partido y_ Coman
dante de División Raúl Castro, y varios de los combatientes (!ue 
-conformaban la Jefatura de la Comandancia Rebelde. Hay que sena
lar que nuestros enemigos también aquí jugaron el rol que se espe
raba. Entre otros aspectos que se dilucidaron. estaba el d_e la 
elección de los candidatos para la formación del Comité Regional 
Campesino del II Frente · Oriental Frank País. 

En este sentido, podemos decir que de antemano, esos elementos 
divisionistas y desclasados sociales, estaban bien ubicados por los 
organizadores del Congreso; ellos en un principio, confiaban en 
la propaganda negatiYa. desarrollada col'ltra los intereses de la 
Revolución. En consonancia. presentaron ante el Congreso su can· 
didatura para regir los destinos del mencionado Comité, comp~esta 
por elementos que respondían a los terratenientes y ricos propieta· 
rios de la zona. 

Como es natural , también existía una candidatura, la número 
uno, a la cual los campesinos denominaron '·la candidatura r~vc:>
lucionaria", que aglutinaba a los campesinos de verdadero_ preSti~ 0 

y reconocido sacrificio por la causa de los humildes. Inmed1atamen / 
los delegados supieron discernir cuál era la candidatura reaJmen e 
progresista. verdaderamente revolucionaria, y eligieron, por ta_ntoj 
a esa CRndidatura número uno en la cual también nos t~ e 
bono~ de f?nnar parte. junto c¿n otros campesin_os, . como T 0

~ 

Pere1ra, Miguel A. Betancourt, Juan Frómeta. Candido Be~cou a 

y varios más. Es decir, los delegados, al votar por esa candidat~té 
habían reelegido a muchos de los que ya integrábamos el C?m1 

Regional Campesino y habían elegido a otros nuevos companeros. 

. Precisamente. entre los aspectos que - planteaba _esa candida~u;: 

numero uno, se encontraba su oposición al capitalismo, a Batis a1'. 
se pronunciaba contra las bandas gobiernistas de bandoleros as 



tadores de sindicatos y asesinos de lideres obreros, se puntualizaba 
también la imperiosa necesidad de la ejecución de la puesta en 
marcha de una verdadera reforma agraria en nuestra economía, 
un plan educacional que tenia como primera premisa la erradica
ción del analfabetismo, una adecuada atención sanitaria a los 
campesinos, colaborar con el Ejército Rebelde con un 10 Por ciento 
de las ventas de las cosechas, ejecutar un programa de construc
ción de obras viales, escuelas y otros asuntos de verdadero bene
ficio social. 

Ante todo este vasto programa realmente revolucionario, nove
doso, justiciero, los campesinos tomaron conciencia de la situación 
y no vacilaron : par abrumadora mayorla fue elegida nuestra can
didatura número uno, pese a los sutiles manejos de la reacción, 
como ya dijimos. 

En ese Congreso, los campesinos denunciaron par su nombre 
los atropellos a que eran sometidos, expresaron sus ideas sin nin
gún tipa de prejuicio, libremente, y en consecuencia, se acordó 
crear el Comité Regional, ya mencionado, y se redactó una decla
ración acordada en el propio Congreso, que estipula literalmente 
en una de sus partes: ''Esta organización se constituye para actuar 
en todos los casos, en defensa de los intereses del campesinado y 
pedir justicia con equidad, sin que nadie ni nada haga variar su 
linea de conducta. Esta organización no actuará en forma sectaria 
en ningún momento. Esa política será seguida en bien del movi
miento campesino en su conjunto, ya que en la población campe
sina existen miembros de diversos partidos politicos, ideas religio
sas, razas, entendiendo este organismo que la mejor forma para 
el bien de la gran familia campesina, es admítir en su seno a 
todas las personas que directamente laboran- en la tierra con su 
esfuerzo, consignan el sustento diario de ellos y sus familiares. 
También serán admitidas las personas que se dediquen a la labor 
agrlcola. Esta organización actuará con honradez y justicia en todos 
los casos en que ella intervenga y declara que reconoce como su · 
mejor amiga y aliada para conseguir . sus demandu, a la clase 
obrera". 

Podemos consignar que estos acuerdos, y sobre todo, esta_ de
claración, puso en verdadera alarma a la reacción y ~ los inte
reses capitalistas que, de una u otra forma, venían SO}UZgando a 
la masa campesina· sobre este aspecto es importante resaltar que 
el Congreso no fu~ otra cosa que el comienzo de esas cada vez 
más profundas preocupaciones para nuestros enemigos, puesto q~e 
prácticamente unos días más tarde, el 10 de Octubre del propio 
año, se dictó la Ley Agraria número 3 por la Comandancia Gene: 
raJ del Ejército Rebelde en La Plata, Sierra Maestra, l~y que s1 
bien el desarrollo de las guerrilla,s aceleró la estrepitosa ca~da _de 
la dictadura, ·y por lo tanto, no pudo aplicarse en los temtonos 
liberados, sí fue un factor estimulante que reforzó la fe y la espe
ranza de los campesinos arrendatarios, subarrendatarios, aparce
ros y precaristas de que la Revolución significaba una S?lida ga
rantía para la realización de una ver~adera Reforma Agraria, anun
ciada años antes en el programa vmdicador del Moneada. 

El compañero Raúl, con pillabras em~onadas, certeras Y P": 
fundas concluyó el evento como antes dijimos. Expuso con men
diana '.claridad que "el . campetinado, no los latifundistas, ni los 
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'' Por la noche, 
al resumir 
el Congreso 
el compañero Raúl, 
aquel acto 
se había convertido 
en una verda.dera 
concentración 
masiva 
de campesinos". 

burgueses agrarios, sino los h?111ildes y trabajadores, históricamente 
ultrajados, expoliados y hunullados, no estaban solos en su lucha 
por la tierra contra los terratenientes y explotadores de toda laya; 
otra · clase s~al victima también de una implacable explotación, 
completamente desposeída, sometida a la opresión de los explota• 
dores, pero a su vez poderosa y capaz de conducir a todos los explo
tados en su lucha por la justicia social, la clase obrera, tenia un 
destino común con el campesinado y era preciso que se unieran para 
alcanzar ese destino". 

Y al referirse concretamente al Congreso, dijo: "Hoy, 21 de sep. 
tiembre de 1958 ha sido y será, por mucho tiempo, un día memo
rable para ustedes, para nosotros, para la Revolución CUbana". 

¿ Cómo podriamotl ldeotiftcar a a.lgunos de los compderos que se 
dlstingnleron en la preparación de t.'8t.e CongresoT 

Tenemos que decir nuevamente que la preparación oo este Con
greso no fue fácil; hubo compañeros que tenian que trabajar anó-_ 
nimamente hasta con seudónimos, es decir, hacer su trabajo poli
tico de ~ forma, porque no convenia a los intereses de la Revo
lución que se conociera la identificación de ellos; en ese caso se 
encuentra un compañero muy querido y respetado por todos, viejo 
luch~dor comunista, experimentado cuadro, combatiente por la causa 
del campesinado durante casi tres décadas: Romárico Cordero Gar
cés, cuyo nombre es parte inseparable de este Congreso. 

Recio dirigente forjado en las luchas contra los desalojos durante 
los años 33 en Ventas de Casanova, más tarde fue elegido como 
Representante a la Cámara por el Partido Socialista Popular¡ desde 
ese lugar, sostenía viriles encuentros y luchas contra los demagogos 
y politiqueros de la época, delegado a la Asamblea Constituyentista 
del 40, siempre en defensa de sus hennanos de ClasE\ a quien se ha 
calificado corno legítimo héroe y llder de los c..'Ullpesinos cubanos, 
brindó a este Congreso todo su caudal de exper:iendas, y su asesoria. 

.Recordamos que durant~ los debates en el Congre.30, Rornárico se 
encontraba entre los asistentes, moviéndose constantemente entre 
los delegados. tratando de ayudar a esclarecer los argumentos plan
teados ; como ya dijimos, había ca..'Dpesinos confundidoo y ~oaoa 
,de la politica revolucionaria, gracias al papel ejecutado ~ Ja 
reacción. 

En uno de los momentos en que se debatia un aspecto conflictivo, 
y en que los ánimos estaban un poco alterados, Romárico no se 
pudo contener, e hizo una brillantlsima exposición con el lenguaje 
natural, puro y claro del campesino, y cuand,o tenninó, aun aque
llos que al principio sostenían una posición equivocada, le aplau
dieron y apoyaron sus argumentaciones. 

Creo que nada mejor puede_definir la participación de Romárico 
en la organización del Congreso, que estas palabras del propio com
pañero Raúl, pronunciadas durante la clausura de los actos por el 
decimoquinto aniversario del Congreso, en 1973: "Romtu:lco Cordero 
dio sus mejores esfuerzos y libró sus últimos comba.tes en loe afloa 
de su vejez junto a nosotros en estas montañas y -su experiencia 
de vet.enno luchador en la pn!pal'ación del Collgn!SO· Cam.pet.tjno en 
Armas, y en la or¡anización y moviliza.ción del campesinado ~ - esta 
región". 

• 



MURIO COMO QUERIA 
COMBATIENDO 

POR LA LIBERTAD 
DE CHILE 

HABLAR de la muerte no es tema grato. Más aún cuando ella 
es ~a ca~sa de la desaparición de un compañero querido, de un 

revoluc1onano intachable, de un esforzado combatiente. 

Es doloroso, de veras. Maxime si aún están frescos los recuerdos 
de su presencia entre nosotros, lleno de optimismo, de esperanzas, 
de una fe mquebrantable en el porvenir de su patria, Chile, en 
aquel entonces, año 1972. bajo el gobierno de la Unidad Popular. 

En entrevista publicada en BOHEMIA el 14 de enero de 1972 
Amoldo Camú, miembro del Comité Central del Partido Socialist~ 
Chileno expresaba enfáticamente: 

"Nuestro camino no va a estar sembrado de pétalos de rosas. 
Nosotros no estamos dispuestos a tener ninguna conciliación que 
detenga un solo minuto la aplicación de nuestro programa". Y 
añadia a continuación : 

"Nosotros pensamos que el imperialismo juega varias cartas en 
nuestro pais, induso el golpe de estado. De ocurrir esto van a 
encontrar a un pueblo, unido junto a su presidente Salvador Allen
de, dispuesto a dar la vida por no dejarse arrebatar el poder". 

El 11 de setiembre de 1973 el presidente Salvador Allende caía 
combatiendo en el Palacio de La Moneda y dos semanas después, 
el lunes 24 de setiembre, la sangre generosa de Amoldo Camú se 
derramaba como un torrente incontenible en las aceras de una calle 
santiaguina tras resistir heroicamente al intento de secuestro por 
parte de los esbirros de la dictadura fascista que oprime y asesina 
a mansalva al hermano pueblo chileno. 

De esa fecha acá han transcurrido tres largos años. Su viuda. 
la compañera Celsa Parrau, quien reside en calidad de refugiada 
con sus hijos Andr Alvarito, de 14 y 9 años respectivamente 
en la hermana Repuou . Democrática Alemana, -<iesde hace un 
año- se encuentr a de visita en Cuba por primera vez. De inicio 
no quisimos comenzar nuestra entrevista ahondando sobre las horas 
t rágicas vividas por ella y los suyos aquel fatídico lunes 24. Quisi
mos ir más atrás y hablar de la vida de Amoldo Camú, de sus 
horas felices, de su fe inquebrantable en el triunfo del socialismo 
y de su lucha por evitarle a Chile y al mundo los horrores intrin
secos del fascismo pinocheriano. 

Conversar con Celsa sobre Amoldo Camú es como abrir un libro 
biográfico del destacado lider desaparecido. Sus relaciones se ini
ciaron cuando niños y ya adultos decidieron unir sus vidas en el 
amor y en la lucha, dentro de un mismo partido, compartiendo un 
solo ideal. 

' :uella tristeza inicial reflejada en su rostro va desapareciendo 
pa .tinamente a medida que la retrotraemos en el ámbito de una 
conversación extraprotocolar a los primeros recuerdos de su niñez 
junto a Arnoldo. 

• Cuándo lo conoció! 

-Lo conocí cuando él ingresó al Liceo "Manuel de Salas". Fue 
el 15 de marzo de 1951. Estudiamos en el mismo curso. El llegó 
junto a otros compañeros. 

-Fue algo divertido. En ese año Arnoldo había estado de vaca
ciones en la Argentina. Eramos todos niños de 13 y_ 14 años y los 

. nuevos que entraron llegaron de pantalones cortos ... · 
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1l nt.0ldo Camú, miembro del Comité Central del Partido 
Socialista chileno, ceda heroicnmente en una céntrica 
avenida santiaguina un 24 de septiembre 
1e 1973. _ Grcir_i amigo de Cuba y combatiente . . . 
internacionalista, prefirió la muerte a se·r an:.estado por 
las hordas pinocherianas. "Tengo mucha información 
Y van a trcitar de sacármela mediante torturas y drogas, 
P~ro te aseguro que cuando llegue ese. día . . .. 
siempre habrá una bala para mí", ha.bía declarado 
frecuentemente ·a su compañera. Contaba 
al morir 36 años de edad . 
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¿. Fueron ustedes slempre socialistas~ 

-~~? prov_e~ía de _un_a familia socialista. Había "heredado" una 
pos1~1_on po~t~ca soc1absta. En cambio Amoldo proverúa de· una 

farruha apoht1ca. Su padre fue ibañista. Pero él se crió mucho 

con el abuelo que fue un viejo campesino proletario. Por parte de 

la madre . de Arnoldo, toda la familia era muy proletaria, muy 
modesta . .. 

Pe-rdón, ; Arnoldo n11cló en Santiago? 

. --:-:Sí,. en Santiago, y . vivió siempre ·en Santiago. Hasta el año 1948 

v1v10 SJempre en pensiones ; es decir; hasta que nació Tito su her

m~o menor quien tiene 10 años menos. Poco después de e;o ·recién 
tuVJeron casa . . . 

¿ Qué clue dt · libro~ gll8tllbA leer! 

-ILeía mucha historia, filosofía y literatura. En su épc,ca dé 

estudiante cqmenzaba a interesarse por todo lo relacionado a la 

vida de los trabajadores. Se interesaba én literatura de contenido 
popular ; por ejemplo siempre recordaba sus primeras lecturas de 

'•-Sub-sole" y "Sub-terra". Para él lo más grande era regalar libros, 
le gustaba mucho hacerlo. · 

-Ei: la Pascua anterior al _golr:e llegó a casa feliz diciendo que 

se hab1~ hecho un regalo. Se hab1a comprado las obras·. completas 

de Lemn, 48 tomos creo que son. Cuando viajamos a Europa era 

bastant;, difícil sacarle d_e las librerías. Fue así toda la vida. 

;, Qué temas de orden lnternnclooaJ le preocupaban en ese último . 

decenio? · · · · 

-La guerra de . Corea, Vlet · Nam . . . y la Revolución cubana. Cuan
do se produce el triunfo nos alegramos enormemente por supuesto. 

El vi;;ija en junio del 60 a Cuba por primera vez, invitado. 

¿ Qué impresión tuvo de Coba! 

-En su primer contacto con la Revolución cubana, en 1960, 
queda muy claro para él, la inmensa tarea que tenia por delante 

el pueblo cubano.· Encuentra un país sin índustl·ías, sin fábricas, 
un país esencialmente agricola . . . Contrasta la pobreza en que· 

vivían los campesinos y los grandes lujos de la burguesía; las man-
. síones, las playas privadas . . . 

~También conoció . a algunos dirigéntes de la Revolución. Eso 

le impactó mucho, pues vio en ellos confianza y optimismo ante 

la tarea de titanes que tenian por .delante. Conoce t~bíén de Ja 
adJ:njración y afecto del pueblo hacia· Fidel y demás dirigentes . .. 

Perdone Ullted, compaftera Celsa, ¿ viajó Arnoldo. en alguna ocasión 

a Europa? 

-.Si; estuvimos de gira dos meses. Visitamos bastantes ciudades. 
En la URSS estuvimos en Moscú, Leningrado y Kiev. Visitamos el 

gran pais de los soviets en ocasión de la fiesta del 7 de noviembre. 

E~ Kiev visitan10s escuelas, jardines infantiles y otros Jugares inte
resantes. En Leníngrado estuvimos en muchos sitios, · incluso en 

el refugio en el que pasó Lenín escondido tantas veces. 
-Cuando llega!llPS a Leniñgtado en tren, alguien vio en la 

estación_ a una peFSona con un gorro de astracán, tl¡iico, y dice : 

¡Ahí está Allende, es Allende! Y efectivamente era él que había 
ido a- esperar a algunas personas conocidas. Estaba invitado para 

los festejos del Cincuentenario. Esa noche después de la cena fui
mos a compartir con él. Estuvimos hasta muy tarde . .. hablando 

~ sobre todo de la Revolución Cubana. 
-.Aquella conversación fue Jarguisima y muy entretenida, como 

en familia. Estábamos Amoldo y yo, Allende, su hi.ia Beatriz Y 

un compañero dirigente sindical que babia viajado con Allende y 
al ·cual Arnoldo conocía bastante, 

Por ésta é¡>oca se produce_ la muerte del Che. '¿ Qué efecto causó 

en Arnoldo? · 

-,Recibió un fuerte- impacto. Poco después noté que andaba en 

unas actividades medio raras. medio ext_rañas. 

¿Como qué! 

-Es ·decir, reuniones, de repente se desaparecla dos o tres .días, 

llegaba cansado, sucio, me pedia que no Je preguntara nada ... 

]'Jo era usual · en sus DOJ'RUI& tradicionales . 

-Qaro,. muy extrañas a Jo que él acostumbraba siempre a hacer. 

Yo me acostumbré a no hacer preguntas; tenla confianza en él. 

No recuerdo bien la fecha, pero fue · como en el invierno de 1968 

cuando ya me pidió que hiciera algunas pequeñas tareas, l' más 

adelante que me incorporru1! plenament~,_ 

¿ Oówo llegó a · enterarse de que realment,e ~t-aba ,•incul.ado al 

trabajo de apoyo a b guerrilla bollvlana, a lo. que, había quedado 

después de la muerte de Che\' 

-Realmente no puedo precisar cómo. Ahora, ha.ciendo un exarr,en 

retrospectivo .pienso que si porque yo realmente nunca me preocu

pé de preguntarle en qué' momento empezó a trabajar con tal o 

cuáles compafieros . .. El me pedia cosas, por (tiemplo, que arre

glara ropa, que juntara ropa, que comprara comida extra que_ él se . 

la llevaba. Una serie de cosas de este tiPo. Hasta que un d1a me 
pide que vaya a dejar una persona al aeropverto y que no pregun

tara quién era. Yo hice lo que me pedía. Pasó un tiempo largo 

cuando de repente, en una revista, en un "Punto Final", veo una 

foto que se parecia mucho a esa persona que yo había ido a dejar .. . 

¿ Quién era? 

-Un compañero boliviano que habia estado en ·1a guerrilla con 

Che, Era Inti Peredo. 

El co-mva.ñe-ro Camú en ·lti -intimidad de su hoga-r. CuanJo 

una. h-iena de ·apellid.o Pinochet aún no había 
salido de su guiuida. 

¿Ya en eea época Arnoldo era mur riguroso en el cmdado dé las 

normu de seguridad 'l 

-Era extremadamente estricto. Y entre nosotros dos · él también 

mantenía - ésas normas de seguridad que las fuimos aprendiendo 

con la práctica. Mucha gente me conocía con otro nombre, pero 

ni siquiera se enteraban que yo era _ la esposa de Amoldo. 

., Bajo qué nombre trabaJaba Amoldo? 

---.Utilizaba Agustin . .. 

• l' usted! 

-Leonora. 

¿ Ou42 fue el desarrollo del trabajo d.- Arnoldo en tMno al apoyo 

a la guerrilla ·bolhiana, af EL.1\f qu.- creó· Che? 

-En torno a la guerrilla de Bolivia se estaba viviendo la hora 

dificil, la hora negra, no sólo por la caída de Che, sino porque 

incluso Inmediatamente después el resto de la guerrilla tuvo que 

salir del país. Quedaron muy esmirriadas las huestes guerrilleras. 

Se planteó un plan de recuperación, de contraofensiva a largo piaz.o. 

Entonces, ai cciñversar con él, al verlo, no-sólo Jo encontraba apa

sionado, sino Que ~o veía politicamente muy seguro en Jo que estaba . 

trabajando.-

-El pensó en esa época, -que eso era importante . .. Continuar la 

obra· del Che. Además después de conocer algunos compañei-os boli- -

vianos que realmente tenían calidad, más se convenció de esa J)OSÍ· 



Celsa -Par-rail . du da de (\-1m-ú, miemb1·0 del Seaétw·iu du 
del Partidü Socialista chileno en la. capital 

de la R.D.A. d.Q11de reside , fue u.na leal compañera 
del líde-r ch:ileno desaparecido no sólo en la vida conyugal 

súio tamb-ién en la lucha. "Yo hubiera querido 
compa·rtir con él sus últimos mmnentos, pero p-ienso que 

él se alegró que fuera así. Quedan nuestros 
hijos y todo el puebl-0 de Chile ... " 

.dunntE ias eieccione:i primero, y áes·¡,més de una , ictorb !!luy íacti
blt>. y se inc"Urpora al trnbajo det:toraL 

J En qué forma--:" 

-El siguió -cor;io -síen1pr1...._ t¿n:~ntk, m. l.h:h0 C:t.·nt:it.::t~! -.:-1.: n t~ 
sindicatos, c-on dirigentes sindicales y t1·&. oajat:l,n·t>s •:n geni:r.:u . 

.;Cuándo fue elegido miembro dt>l Comité Central del PS~ -

-Fue en enero de 1971 en el Congreso del Partido .-n La Serene 
y poco después se le eligió miembro suplente de la Comisión Política. 

;, Hizo algún , ,taje oficlnl en representadón del Partido durante el 
gobierilo de la- Uuidad Popular'! 

-~ esa época estrecha sus vínculos con los .cubanos. con los qae 
tenía relaciones antes del gobierno popular. Viaja dos o u,ss veces 
a Cuba. Sentía una gran admfración por Fidel y los dirigentes de la 
Revolución Cubana. 

-:-Yo creo que no exag,e-ro afirmando que teriia una visión y w!ll 
posición internacionalista muy clara y consecuente. Su carhio al cam
Po socialista no 1o disimulaba. Sentía enorme rt>speto -por la Unión 
Soviética. Comprendía que- en los países socialistas debía estar la 
gran fuente de apoyo al desarl'.Ollo del proceso c.hileno. que allí 
había una experiencía invalorable que debíamos aproved:ar. Teda 
esto lo expresaba con mucha convicción y seguridad. Sentía que te- · 
ruamos que desarrollar más las relaciones con todos les partidos 
y movilruentos revolucionarios, que Chile- debía unirse firmemente a 
los países que estaban en choque con el imperialismo. 

óRecuerda. cuál era su estado de ánimo a partir del ·•tanquetazo"! 

-A partir del "tanquetazo" del 29 de junio de 1973 \'€· <¡ue la con
trarrevolución está muy fuerte y activa: pero no por eso deja de 
trabajar, lo seguía haciendo con mayor ahínco. Pero yo lo no>taba· 
más nervioso, muy tenso. Nosotros dejamos la casa un mes antes del. 
golpe; 

;Por qué'l 
-Por razones de seguridad. El tenía la certeza q:1e el golpe venia. 

Recuerdo que yo estuve bastante enferma durante ese tiempo, des-.
pués del "tanquetazo" él me decía: ·'te tienes que mejorar luego, esto 
va muy rápido y en cualquier momento nos van a dar s-1 golpe, tú tie-
nes que estar bien, no puedes seguir así' '. · 

Hablemos de su actividad el ll de setiemb.re ••• 
-Amoldo salió de casa a las 8 de la mañana o poco anks. Estuvo -

hablando mucho por teléfono antes de salir. Ya desde las cinco em
pezó a recíbir informaciones. Todos esos días anteriores fueron de 
una actividad infernal. La noche del 10 había ll€·gado- después de . la 
una -y--media de la madrugada. Recuerdo eso porque lo esperé en pie 
hasta esa hora.-Así apenas pudo dormir unas tres horas~ 

.;Volvió a verlo ese dla 11? 
-Sí, como a las 10 lo encontré en un 1~1gar de San Joaquín. Allí 

estaban los miembros de la Comisión Política del Partido y gente_ de 
la Comisión de Defensa. Estuvieron reunidos un rato, estudiando la 

billdad: Desgraciadamente quedó muy golpeado con la muerte de situación, por supuesto. El lugar lo estaban sobrevolando aviones; 
Inti, que se produjo en setiembre de 1969. no era un sitio bueno. . -· 

; Sigue el trabajo de Amf)ldo ~pués de la muert.e de IntU -Taminaron la reunión y se entregaron tareas. La mayoria de los ·-
Des • d la In 1 que estábamos alli nos ck-biamos ir a Ir-."'DU!vlET donde había otras 

- pues e m~rte de ti, en un momento se e plantea la compañeros esn.,rando. Arnoldo fue el responsable- del traslado . . El. 
- necesidad de hacerse cargo de la red urbana en Bolivia. El estaba L .... 

dispuesto Pero posteriormente se vio que no podía desguarnecerse el mi~o .iba guiando una caIIJioneta con gente y armas. Ya a esa hora 
frente d~ Chile en lo referel}te al proceso electoral, y aquella di- - ~ab1a muchas fuerzas militares ocupando zonas de la ciudad. 
rección la asume otro compañero. Arnoldo-sigue trabajando ett--€hile __ : ),Problemas por el _camino? . _ 

en la principal farea del momento, que era conseguir ~ -- · -No, no hubo ni un problema. Toda Ja gente llegó bien. Tú sabeS 
En esa época se daban 108 primeros pa905 p&l'a la fonnaclón que lNDUMET es una industria bastante grande. Allí nos encont~--

de la. Unidad Popular. ;,Cómo vela él la. perspectiva de la lucha elec- mos con 'algunos compañeros del MIR, algunos de sus dirigentes, Mi· 
toral eu Chile-? guel Enriquez, Andrés Pascal v otros. · 

-La veía dificil Pero a poco andar se dio cuenta que había bas- - -~ un momento nos dimos· cuenta que estábamos rodead~ por 
tantes posibiUdades de triunfar a partir _ de la formación de la carabineros. Poco antes unos compañeros del MIR habían . partido 8 

Umdad Popular. b~ar refuerzos. Pero era necesario romper el cerco de 1~med!ato, 
• ué es lo ue má8 le _.._'l · salir_ de .al!-i: A:rnold? ?io la orden. de romper el cerco, y el rrusmo 
0 Q . 4 . P• ...,.,...,_ . . tomo la 1111c1ativa ongmándose un fuerte tiroteo. En esos mome~tos 
-A el le p~upaba SI Allende gan!"ba, .cuál 1ba a ser la_ actitud me topo con él, lo vi actuar, me sentía orgullosa de verlo combatien· 

de la derecha. Nunca pensó que se le iba ª entregar el gob1ernó en do contra aquella gente fue el primero en salir y después se fue · 
forma fáci~ a All~e. Y que por 10 tanto ~abia q~e ver cómo defen- quedando para cubrir 1a' salida de otros compañeros. RecueFdo que 
der el _pos1ble tríunf<;>. Antes de las ell!C:oones conversan con _otros la última orden general que dio -Jo hizo gritando-, fue: ¡Allende 
compane~ del Partido, _que estaban mas o m~n~ con las rrusmas está vivo, hay que ir hacia La Mo11€.da ! En esos momentos eran 
preocupaciones para analizar cuáles eran las posibilidades de defensa poco más de las doc~ del d!a, 
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;. Qué sucedió dt19pUés en esa zoua de. sun Mlgutil? ¡,_ PermanecJó 
usted eu L'\'DUMET? 

--Yo no salí de INDUME'f, mi misión era otra. Todo lo que su
cedió ~espués, lo que. hizo Arnoldo lo conozco por los relatos de 
companeros que estuvieron con él. Son ellos los que pueden contar 
con detalle esa historia, esa lucha. , . 

-Yo quedé al cuidado de u11 compañero herido y fui tomada pri
. sionera junto a otras compañeras incluyendo a trabajadoras de la in
dustria que no tenían mucho que ver con aquello. 

-Todas nosotras fuimos testigos de cómo los carabineros asesi
naron a sangre fría a cinco compañeros desarmados que estaban allí, 
Incluso uno de ellos que estaba herido. Estábamos a pocos pasos de 
donde los mataron., . fue horrible . .. horrible ... 

Cuéntenos l!Obr-e la muorte de Arnoldo. . , 

-El día 24 de setiembre H iba a tener una reunión importante. 
Ya estábamos de acu~-rdo en el lugar que nos encontrariamos. Por 
teléfono me diría la hora. Hablamos a la hora convenida y me co
munieó que no seria posible el encuentro, y · que me llamaría el 
dia siguiente a la misma hora, Pero no hablé más con él. . . 

¡, No le llamó·~ 
-No. Tampoco_ lo hizo al dla siguiente. Entonces mis dudas y 

temores surgieron .. , 
-El día miércoles llegó una compaftera a preguntarme por él, de 

parte de Altamírano, diciéndome que estaba muy preocupado. I:a 
compañera no me lo <lijo directamente, peto me dio a entender que 
Carlos (Altamirano) pensaba que si yo no sabía nada de Arnoldo 
había que suponer lo peor. Era mediodia miércO!es, 

-Seguí haciendo algunas averiguaciones sin resultado y . el jueves, 
fui al Instituto Médico Legal a ver las listas. Ahí me enteré que 
estaba el cadáver del hijo de La Pla.yita (Mina Contreras, comba
tiente de La Monedai, Enrique Ropcrt. El Instituto queda en Ave
nida La Paz, cerca del Cementerio General. Era un espectáculo es
peluznan te. Yo soy enfermera y conozco bastante esas situaciones. 
Sin embargo aquella era multiplicado por mil lo que yo conocía. 
La gente en masa, sentada en las soleras, e5perando una respuesta 
o un cadávEr, , . Arnoldo no aparecla. Había muchos "NN" .. , 

¡ Qné significan esas Iniciales! 

-Son los que a juicio de ellos carecei de identidad. 
-El dia ,sábado voh1a con la intención de entrar a reconocer· los 

"NN" pero no pude hacerlo. Entré en la primera pieza _y fue un es
. pectáculo atroz, Era tal la cantidad de cadávttes, mutilados, des

hechos, desfigurados. . . Salí y fui a casa. 

¿.Conünnó la búsqueda el slgnlente di&? 

-Si claro, una compañera me queda de pasar a· buscar para ir al 
Instituto Médico Legal a ver nuevas listas. Fue el dla 10 de octubre. 

Sus hijos A.li•a·1·ito de 9 y .4riclrea de 14 a.1ios perrn<1:necen 
atentos al relato que sobre. la a.cth:a vida de su padre 
desavarecido hace Celsa Pa,·rau al reportero 
de BOiiE.ilHA. 

37 

''SIEMPRE .LO VI EN PRIMERA 
LINEA DE COMBATE ••• n 

-Andrés Pascal Allende, secretarlo gem,ro/ 
del Movimiento de Izquierda 

Revolutio_naria (MIR) 

A NDRES Pascal Allende fue uno de los actores en la resisten
. cia heroica que hombres y mujeres dél Partido Sociallsta 
chileno y de otros partidos escenificaron el fatídico 11 de sep
tiembre en la industria INDUMET. Son pocos los que pueden 
narrar la incidencia del combate. Una gran mayoría ha muerto, 
otros guardan prisión o simplemente han desaparecido . . . 

Pascal Allende refiere· al periodista los priinercs momentos 
de tensión aquella mailana. Hace mención a la histórica reunión 
de Miguel Enríquez con Amoldo Camú en una de las naves 
principales de la industria INDUMET. 

--Cuando arribamos un grupo de compañeros del MIR a 
INDUMET ya Amoldo se encontraba allí al frente de un· grupo 
numeroso de compañeros del Partido Socialista todos armados. 
Miguel y Camú discutían la situación critica del presidente Sal
vador Allende rodeado en el Palacio de La Moneda. Ambos se 
.,roponfan unir las fuerzas del MIR y del PS para integrar una 
co1umna y coordinar una acción en conjunto. Los propósitos 

. eran marchar hacia La Moneda para combatir junto al presi 
dente Allende, 

-Los obreros que estaban apostados nos alertan que la 
industria está rodeada por tropas el.e carabineros y del ejército. 
Camú y Migu.el analizan la si; uación y deciden romper el cerco 
para salir de allí. . 

Sin omitir un detalle de la acción, Pascal Allende relata con 
dramatismo los terribles- momentos vividos. Los intensos tiro
teos. Recuerda visiblemente emocionado cómo eam·ú y Miguel. 
rodilla en tierra oprimen el gatillo de sus armas en franca 
maniobra· diversionista para propiciar la salida de sus comp.a
fieros. 

Luego relata la . actitud de Camú frente al enemigo en un 
combate que se origina primero en las calles .aledañas a la 
industría y luego en la población La Legua para concluir ex
presando: 

-Yo destacarla la actitud de Caniú como una actitud de 
gran combatividad. El siempre estuvo a la cabeza. no sólo com-
batiendo sino dirigiendo, alentando a su gente . . . ·· 

-Quisiera que se destacara que después. del enfrentamiento 
en La Legua, Camú pasó a la clandestinidad y comenzó a · 
realizar hasta el inismo instante de su muerte una labor muy . 
importante que fue la de reorganizar a su partido y fortalecer 
la resistencia clandestina. 

No nos encontramos y ella fue sola. Yo me fui a casa de mis padres 
y ella llamó alli. Yo recién llegaba. Le dio la noticia a mi viejo 
y después habló conmigo. Uno de los HNN" era Amoldo, había apa
recido su nombre. Ese núsmo dia lo iban a enieiTar porque se cum
pli11n quince ellas sin que nadie hubiera reclamado su cuerpo. Fue 
terrible. 

:,Supo -qué cuerpo 1o detuvo? 

-Sí. En los documentos decía que era entregado por el Servicio 
de Inteligencia, pero no había firma responsable. 

¡,Averiguó cómo ruurió? 

-En el informe de la Posta sólo constatan su mue1·te, El informe 
de autopsia decia que la muerte se produjo por "herida a bala tóraco
cérvico-medular". Viendo los orificios en -la ropa constaté que fue
ron dos disparos : uno en el muslo de la pierna izquierda y otro en 
el costado izquierdo de la espalda. Fue éste el balazo que le llegó 
a la médula espinal, a la altura del cuello. 

~ Oónio se produjo su a&e!llnato? 

-El compañero <.'On el cual fue detenido relata que al ser arresta
do se resistió con sus captores _hasta que lograron esposarlo e in
troducirlo en un, automóvil. Una ~¿ dentro del vehículo, cuentan que 
comenzó a luchar logrando saltar del vehlculo en marcha con el 
propósito de escapar. Es en ese momento que lo balacean en ple-
na via pública .. , . 

-El siempi:e decia que nunca caeria preso, Que él tenía mucha 
información y que iban a tratar de sacársela mediante torturas y 
drogas. "Pero te aseguro cuando ll~e ese dia -me decía frecuen
temente- siempre habrá .una bala para mi", Ese día, estaba desar
mado y solo. Yo hubiera querido compartir con él sus últimos mo
mentos, pero pienso que él se alegró que fuera así. .. Quedan nues
tros hijos y todo el pueblo de Chile, por el que hay que luchar para 
alcanzar tardE- o temprano la victoria .. . 





-J(E8PALDAD08 pur el -contagioso entusiasmo de la afición µinf:'ra, 
que noche tras noche llena los graderios del estaq!o "Cristóbal 

Labra", 63 peleadores representativos de ocho 11aises socialistas, 
Bulgaria (4) ; Checoslovaquia (9) ; Hungría (2) ;_ Polonia (7.l : RDA 
181; Rumania (2 ) : ·URSs (9) y Cuba, con dos equipos, (22) discu
ten- durante la presente semana los títulos boxísticos del X Torneo 
.:ruvenil de la Amistad. 

1ntei-vienen .en esws certámenes, con sed~ rotativa anual, jóvenes 
peleadores menores de 19 años pertenecientes a la comunidad socia
lista para recibir adecuado fogueo frente a la perspectiva de ganar 
un puesto en las selecciones · nacionales que asisten a eventos de 
mayor envergadura. 

Extensa es la lista ~ - campeones olímpicos e incluso mundiales 
que en sus primeros pasos dentro del deporte de los puños partici
paron en las anteriores confrontaciones. De ahi su importancia y 
la necesidad d>:!' que en las próximas citas las correspondientes fede
raciones pongan el mAximo interés en enviar equipos C0111J>letos y 

· se incorporen algunas naciones ausentes. · 
Antes de pasar a las consideraciones competitivas queremos men

cionar la formidable labor del Comité Organizador, integrado por 
comisiones de trabajo en las que brindaron su aporte los · distintos 
organismos estatales de Isla de Pinos. En realidad, no ha escapado 
un detalle para complacencia -de visitantes y nacionales y es justo 
que de esta pljmera experiencia dejemos -plasmado e~ público reco
nocimiento. 

OOMBATES l' AO'fOBES 
Entre las prometedoras figuras extranjeras pueden citarse los _· 

miembros del colectivo soviético y· muy en particular el zur<lo Vla
dimir Bude-1in, división · de 67 kg, ·quien en su debut propinó un -
espectacular fuera de combate en el primer -asalto al polaco Sta- -
nislaw ·.yksinski. Los boxeadores de la URSS que escalaron el cua- · 

,drilátero -seis en total_:, hasta el momento de redáetar · este 
comentario, cosecharon igual númE-ro de éxitos y se perfilan junto -
a los mui:hachos del Cuba A, como los más fuertes aspirantes a las 
medallas de oro. 

Todo parece indicar que después ~el desagradable resultado ollm,. 
pico los federativos de 12Se pa1s han comenzado a tomar desde· tem
prano necesitadas medidas renovadoras con vista a recuperar- el 
terreno perdido, ya en calidad de anfitriones dé la cita deportiva uni-
versal de 1980. ·· 

En las ~tant~ delegaciones sólo hemos observado alguna cali
dad en los púgiles de Polonia y por ·citar un ejemplo del reveno 
apuntaremos- que los cuatro boxeadories búlgaros marcharán a su 
casa con las manos vacias. 
. Cuba conjuga en sus dos equipos jóvenes veteranos del calibre 

de Bienvenido Lazo, Adolfo Horta y l:{éctor González, entre Oµ'OS, ' 

~o 
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al lado de verdamros noveles como Giraldo y Raúl Despaigne, Frank 

Izquierdo y FideJ César. Por cierto, del primer grupo cayó Héctor 
González frente a Andreas Graul (RDA) por RSC en el· tercero, 

en un comba.te donde el cubano bastante lejos de exhibir conocidas 
facultades fue afectado por los golpes de Graul en el segundo y en 

la parte.. final. apenas podía mantenerse_ en pie. 

Acerca de Lazo y Horta cabe destacar que deben llegar hasta la 

discusión del oro. A nuestro juicio, el rival de Lazo en esa jornada 
sería el soviético Osipov. El cubano reaparece después de la lesión 

que le impidió representarnos en Montr-:al y debido a la lejanía ha 
mostrado ciertas dificultades con la distancia, donde siempre tra
bajó como un consagrado. Si llegara a producirse el pleito tendrá 

en Osipov un adversario que no brinda tregua y que lo obligará 
a emplear en aras de la victoria lo más depurado de su repertorio. 

Hórta se nos presenta en los 57Kg y en el debut no afrontó ma
yores diticultadés para superar al checoslovaco Vicent Ockaj y algo 
similar debe hacer con Novak (POL) . Entonces, estaría latente 

la posibilidad de su combate- por el título con el también cubano 

José Aguilar en pelea revancha, pero antes Aguilar tiene que salvar 

un posible obstáculo en Graetz. El combate Horta-Aguilar es muy 

es~rado y creemos posibl~ que cristalice su realización. 

En otras ·divisiones deben discutir las medallas doradas Marcelino 

Perdomo y el soviético Raboshko en 48 kg. Ezequiel Hernández y 

Vital Kuzne-tzov (URSS), 51 kg Antonio Daudinot y Raúl Despaig
ne en los 54. Onel Aro.aro y-Alexander-Kondratov . (URSS), Alcibia
des Palanqué y Vladimir Budelin, en duelo de pegadores en 67 kg. 
Frank Ra.mírez y \1adimir Yarenslto (URSS) . Vladimir Ioksha 

í URSS) contra Pa\•el Skrzect (POL), Valeri Rivakov (URSS) y 

Giraldo Despaigne y er: los pes0& completos Fidel e.ésa} y Ramón 

Lores. 
Claro, que todo lo séñalado sobre una probable cartelera de cierre 

responde a una opinión particular del cronista de la cual no se 

pueden descartar n;sultados que cambien la decoración. Sin em
bargo, es un riesgo que siempre nos gusta correr en ~tos1 trajines 

boxisticos. Lo invitarnos. a que usted amigo lector escoJa sus favo

ritos para la final y la próxima sem_ana en el col)'ll:-ntari_o establ~c;i· 

m0$ Ja c~ndiente =frontacion. 

1 ·=--···· ,? ·~· ---~-:-- · - ' - . .. ,~ 

- ·~ . 
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RIIU_I T·ADO 
AIEftTA-DOR 

LA victoria de las muchachas 
del Cuba A sobre el colectivo 

de la URSS en el torneo "Amistad con 
Santiago", evento efectuado 
en la propia ciudad oriental a manera 
de colofón de la semana de baloncesto 
femenino .internacional, constituye 
un magnífico aliciente para el trabaio 
futuro de los técnicos que tienen 
a su cargo la misión de llevar a cabo la 
esperada renoroción en las filas 
del seleccionado nacional en los instantes 
que se inició un nuevo ciclo olímpico. 
No vamos a mencionar nombres 
de jugadoras en lo particular, ya que 
los que siguieron las incidencias 
del evento conocen la destacada 
actuación rendida por las muchachas 
dirigidas por el joven entrenador 
Javier Hemández y sobre todo·Ia forma 
convincente de sus triunfos. 
Como saldo revelador 
resultó evidente la necesidad 
de programar más topes de esta 
envergadura, pues con claridad pudo 
apreciarse que a medida 
que se sucedieron los días aumentó 
cualitativamente el nivel de juego en los 
órdenes ofensivo y defensivo. 
Así tenemos los promedios 
de efectividad en las diferentes 
distancias y principalmente en el capíh,tlo . 
de las tiradas libres de ambos 
equipos cubanos. 
El éxito reviste mayor significación 
si tomamos en cuenta que, 
además, cayeron ante el empuje 
de las juveniles las lnt951rantes del 
denominado conjunto Cuba C, 
que asistió en calidad de invitado 
debido a que sus componentes 
presentaban una edad 
superior a la requerida para 
la categoría. (!.A.) Foto: Oller. 
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LAS RELACIONES 
ENTRE HUNGRIAY CUBA 

SON EXCELENTES. 

A las cinco de la. wde Fri!O'es Puja, mini&· 
tro de Relaciones Extenores de Hungría 

v miembro del Comité Central del Partid<, 
Obrero Socialista Hüngaro, arriba a las ofi- . 
cina.s de la sede diplomática del país magyar 
en 19 y G en el Vedado. Minutos más tarde 
conversa con el em.;ado de BOHEMIA en las
cficinas del embajador ViJrnu., Meruk. 

Comienza explicando que el objetivo de su 

visita es retribllir la que hiciera nuestro .Mi
nistro de Relaciones Exteriores, RaO.I Roa a 

Hungría hace dos aftos. 

• 

-A pesar de que entre nuestros países 
-- -0ice- no existe ningún problema ya que 
nuestras relaciones son buenas, amplias multi
facétícas, fraternales y muy amistosas ~ bue
no siempre intercambiar puntos de vistas so
bre la problemática internacional y coordinar 
los pasos en ese terreno. Igualmente queremos 
aprovechar nuestra estancia para tratar de ha
cer más sistemática y desarrollar aún más . la 
colaboración entre los dos ministerios de Re
laciones Exteriores. 

Esta es la segunda visita que realiza a Cuba 
el compat'lero P:uJa. Anteriormente estuvo en 

42 

IS66. De sus impresiones nos com~nta: 
-En la primera visita la Revolución s~O. 

tenía siete años en el poder. Hacía ahora ~ez 
afios que no venía y realmente los cam OS · 
prorlucidos son muy grandes y lo_s avances~ · 
el terreno económico y en el ruvel de 
son extraordinarios Y si a todo esto agre
gamos el enorme c~ecimiento del prestigio de 
Cuba en la arena internacional, la influencia 
de los éxitos alcanzados .por la Revolución :¡ 
cana en América Latina y en otras áreas 
mundo y el papel destacado que juega en iOS 
No Alineados y en el Tercer Mundo, en los. · 
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países en via de desarrollo los cambios Y 
avances producidos ,son evidentes. 

La conversación gira ahora sobre la imple
mentación de los acuerdos de Helsinki. 

-A nuestro juicio ya se ha empezado_ la 
implementación. Los _dirigentes de los ~aises 
europeos y del Continente Norteam.encano 
han aprobado un documento final que en 
Europa lo llamamos los tres párrafos princi
pales. Aún no todos los puntos están ~um
plimentados; eso demorará todavfa algún tiem
po. 

-En relación con esta cuestión quisiera 
subrayar -<!estaca el Canciller- que en los 
países capitalistas a veces existen y surgen 
campañas contra los países socialistas en las 
cuales tratan de demostrar que noso_tros no 
estamos dispuestos a cumplir los requisitos del 

. ciocumeolo final. La verdad es que esos países 
capitalistas lo que desean es "cumpli~entarlo" 
de manera unilateral en favor de sus mterese~. 

-Ei documento final de Helsinki -éxpre
sa- tiene algunas cuestiones muy cardinales, 
por ejemplo, la colaboración entre los Estados. 
Entre ellas figura el princ!pio de · la no -~· 
tervención en Ios asuntos mternos. Los din
gentes ·de algunos pa!ses capitalistas no están 
de acuerdo en enunciar · este punto; La tarea 
principa I nuestra es no dejar desviar la aten
ción de las cuestiones -cardinales como conse
cuencia de lás campafias desarrolladas en los 
pafses capitalitas. 

El tema de las relaciones con la Unión 
Soviética es abordado por el ministro Frigyes 
Puja. 

. -Las relaciones son muy buenas, excelen
tes, sin fricciones y cada día se desarrollan 
más. La base de este desarrollo consiste en 
que h dirección de nuestro partido y gobierno 
considera que núestras relaciones ·-más estre
chas debemos mantenerlas con la URSS debido 

- al hecho que es el prlmer pals socialista del 
mundo. Además de ese hecho existen causas 
ya _tradicioneles. Es bien conocido que en Hun
gría en el afio 19 se formó el primer estado 
socialista, la República de los Consejos, como 
se decía. En aquel entonces el pueblo h11ngaro 
siguió el ejemplo ruso. 

-;En aquella oportunidad -continúa- la 
URSS no pudo prestarnos -la ayuda necesaria 
debido.ar cerco imperialista que ejerció presio
nes y nuei¡tra República de los Consejos fue 
sofocada en sangre por el imperialismo y sus 
satélites. • . - . . 

·-sin embargo -afiad- 25 aflos ·más tarde 
e{ ejército rojo liberó al país dándole la opor
tunidad a nuestro pueblo .de tomar su destino 

_ en slis propias manos e iniciar la construcción 

dice Frigyes Puja, ministro de Relaciones _Exteriores 
de Hungría en entrevista para BOHEMIA 

eje la sociedad socialista. Mirándolo desde un . 
itngulo puramente económico la URSS repre-

. senta nuestro mayor socio comercial ya que 
prácticamente nosotros adquirimos todas nues
tras materias primas en el mercado soviético 
en condiciones muy · ventajosas. 

La ayuda a la reconstrucción de Angola 
· ¡;or parte del pueblo hllngaro es mencionada. 

~ungr!a ·desde hace tiempo está prestando 
asistencia al MPLA, prácticamente desde su 
fundación en 1961. Nosotros daremos toda la 
ayuda posible a la reconstrucción pacifica del 
país. Está en marcha el proceso de· ver, m:
vestigar, evaluar los aspectos donde ellos ne
cesitan más ayuda y nosotros podamos brin· 
dársela. Desde el -primer momento, repito, he-

. mes estado al lado del pueblo a.ilgolano. 

De La Habana el ministro de Relaciones 
Exteriores de Hungrfa seguirá viaje a New 
York ¡iara participar en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Sobre algunos de los 
puntos que piensa tocar en su intervención 
nos dice: 

--Nosotros creemos que debemos hablar so
bre el desarrollo actual de las relaciones in
ternacionales. Sobre todo que consideramos 
que la distensión es la tendencia principal de 
nuestra . época y que en l03 .últimos tiempos 
se han le~tado vientos en contra. 

-Asimismo debemos manifestamos -subra
ya- por medidas parciales de_ desarme que 
están ·en el orden del- día asl como también 
por la liquidación de los focos de crisis. Igual
mente debemos condenar las maniobras que 
parten de distintos circulos imperialistas y de 
la dirección maoista dirigidos a frenar la mar
cha del proceso de distensión. 

-Tamiién reiteraremos nuestra posición de 
apoyo al' Movimiento de los No Alineaqos y 
a su declaración aprobada ~n Colombo la cual 
eval~os positivamente. A su ·vez · deberemos 
tccar algunos puntos de . la problemática -del 
nuevo sistema económico mundial. 

--¿A qué cree usted que se deba que_ hayan 
aumentado los vientos en contra de la dis
tensión. 

-A mi juicio -firma- aquí se conjugan 
varios factores; · la victoria en Viet Nam, en 
-Angola. El arreglo de la cuestión alemana y 
los éxitos alcanzados por el campo socialista 
en general, hacen- creer en 'algunos cireulos 
impérialistas que la marcha de la historia está 
en contra de los deseos de ellos y hacen todo 
lo posible para tratar de h_acer retroceder esa 
marcha. 

~uit.ás uno de los factores importantes del 
mélntenimiento de la carrera _armamentista es 
que Sé he convertido en un factor indispen-

sable de la vida económica· de algunos pafsel 
capitalistas. Deben argumentar por !o~=:; 
mes gastos militares y entonces esos 
extremistas quieren echar toda la culpa al Pl'O:" 
ceso de distensión. 

.:...Lá misma crisis económica -puntualiza.
y la experiencia histórica demuestra qu~ esos 
círculos económicos extremistas cOOS1deran 

.. que tal crisis puede superarse por la_ vfa de 
la aceleración de la carrera armamentista.. Es 
un método tradicional; . antiguo de los gobier-

' nos imperialistas de crear problemas externos 
para desviar la atención de las masas popu-. 
lures de sus problemas intemos . y . crean con
diciones para aplastar los - ~vumentos Pro:
gresistas. Y no hay que . olvular ~poco . que 
en dos países .capitalistas de pnmer orden, · 
como son · la RFA y Estados Unidos se er.
cuentran en campaila electoral. 

Finalmente, hace el siguiente juicio: 

-M:i convicción profunda es que ci proceso 
de Ja distensión es irreversible. Eso sin· em- . 
bargo no "significa que puedán causamos ciér
tos estancamientos y cierto retroceso en ese 
proceso. 

La entrevista está llegando · a su final. FJ 
canciller Puja tiene una reunión pendiente con 
técnicos ht'.ingaros que trabajan en nuestro pa(s. 
Recuerda el vjaje de Fidel a Hungría en 1972. 

-La visita de Fidel causó· profundas Jltle
llas en nuestra patria. Su contacto directo con 
el ·pueblo hizo que se agigantara- a'dn más la 
admiración que sentíamos por él. En l!l di- · 
rccción del partido y el gobierno la recorda
mos también como un paso muy trascendente 
en el cs!rechamiento de nuestras relaciones. 

· -Nuestro pueblo también recuerda coo mu- · 
cho carifio la v:isita del" compañero . Janes .. 
Kadar, durante el Primer Congreso del Par-
tido -comentamos. · · 

-Sí. El · regresó · con enorme llll.tusiasmo. · 
Brindó una apreciación muy profunda sobre 
los trabajos realizados por el Congreso y tam
tién !as experiencias obteñidas durante su vi-
sita tanto en la vida partidista, como en la 
vida de todo el pueblo. Resumiendo él nos 
dijo los mejores calificativ?S. sobre Cuba. 

Ya en la ·despedida, nos dice: 

- ~En Hungría se sigue con mucha atención 
la lucha del pueblo cubano en la construcción . 
de la sociedad socialista. Todo nuestro pueblo 
está consciente de que el pueblo cubano ha 
realizado un hecho histórico con la implan
tación de una · sociedad nueva, una sociedad 
socialista en el hemisferio occidental. 

LUIS BAEZ • 
Fotos: GASPAR SARI>fflAS 



Como estudiantes, como productores, como ciudadanos del lugar donde 
residen y dan su aporte económico, se preparan 

para decir el 1 O de octubre: presente en las elecciones 

AHORA 
COMO 

CIUDADANOS 
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. Por SUSANA TESORO MARTINEi 

Fotos: ENRIQUE CASTRO 

.fn rue Gur,·1 ,1. µru¡e::;ur ele histo·ria d,· 
!,; ESE EC Ft111g1111rd-ia de 
Ln H,¿bana . 

~ -

Lo11rd 1'-~ H ernán rl e:, es hab<rn i: 1 (t Y 
lleva cuatro años en Isla de 
Pinos, por donde · es ahora electora. 



ALTAS expl'esiones de júbilo denunciaban un hecho de ·trnscendenrni 
importancia en la vida de ese centro educacional. Los jóvenes, agru

pados en el teatro de la escuela, apláudlan incesantemente. Sin dudas 
acaecía un hecho para trascender: habla concluido una asamblea donde 
quedaba elegido, en un !fea de ESBEC, un candidato a delegado a la 
Asamblea Municipal de Pooer Popular. Propuesto entre todos los que 
integran ese colectivo, resultaba electo un estudiante. Con un ciento 

· por ciento de asistencia, la asamblea se pronunciaba casi por unanimidad; 
de 297' electores, 268 votaron por el mismo candidato. 

Reunidos en los pasillos, más tarde comentaban la elección, y 1a· 
participación de ellos en todo este hermoso proceso en que los estudian
tes con derecho electoral, forman una circunscripción especial, a la que 
estarán integrados para tomar parte en los Organos de Poder Popular. 

En todo el país, donde existen centros educacionales internos se lleva 
a cabo un plan similar. El mayor porcentaje de las circunscripciones 
especiales de este tipo, está en el municipio de Isla de Pinos; en Veguitas, 
Oriente; y~n Jagüey Grande en Matanzas. Estos jóvenes que estudian 
en escuelas en el campo, permanecen de doce meses del afto, diez en 
estos centros, por tanto, desarrollan todas sus actividades docentes y 
sociales en las escuelas, y dan su aporte a la economía por el municipio 

donde trabajan y viven. 

OTRO ARGUMENTO: 

--Generalmente, uno . Cólloce mejor a lo• rompafteros de aquí de la 
escuela,. que a los. que tiene como vecinos allá en nuestras casas: El 
hecho de estar casi todo el tiempo aquí, juntos, nos da la 01>9rtumdad 
de ·ver cómo es cada cual · cómo se desenvuelve; sus capacidades para 
ocupar el cargo de delegado, etc., y en la cuadra de residencia uno va 
tan poco, y tan de paso, que yo creo que si tuviera que votar además 
de que me sería difícil no podría hacerlo con la seguridad y la solídez 
que lo hago aquf, donde están todos los elementos de juicio delante 
~xpresa I.ourdes Hemández miembro del Destacamento Pedagógico 
desde hace cuatró años. Es fundadora de la ESBEC Vanguardia de La 
Habana, de Isla de Pinos, donde fue estudiante y donde es a·hora pr~ 
fesora de Matemática. 

---Es muy bueno que participemos en la escuela como electores ~
plica Jorge García, profesor de Historia- aqul es donde nosotros desa
rrollamos realmente nuestra vida polltica y social, donde damos nuestro 
aporte económico, y es mucho más lógico que tengamos nuestro repre
sentante por aquí y no por la provincia donde residimos. El hecho de 
que unos son de La Hal:iana, otros de Oriente, y los menos de otras 
provincias del" país, creo que no es importante, lo importante es que 
ahora estamos en Isla de Pinos, y que es aquí donde somos útiles en 
estos momentos, y esto no quiere decir que en otros lugares no lo 

· seamos, pero creo que ya en el tema Poder Popular, uno debe votar y 
hacer vida social por donde está. · · 

Todos_ daban su opinión, su sentir, su visión de esta forma de gobier
no que dentro de _unos meses e~tará lista para· echar a andar. Ellos, que 
pasaron de estudiantes a traba¡adores, que tienen la preparación polí
tica y social característica de estos centros, son capaces de entender y 
de sentirse plenamente a gusto, contentos, porque son tomados en todo 
este proceso de una manera especial, porque tienen conciencia de que 
una nueva etapa de sus vidas se inicia en. estos momentos, cuando sien
ten s_obre sí además del derecho de trabajador y de estudiante el de 
seguir la ruta revolucionaria, ahora con un nuevo derecho, com~ elec
tores, como ciudadanos para participar en la solución en cada uno de los 
problemas, y en el análisis de los reveses y las victorias de la comunidad 
donde estudian, trabajan y residen. 

Ro/11 ,idn .VÍ IIS !'idcil . ROLANDO Masvidal, v Reineria 
=p-~ 

1 
• Páez, son estudiantés del pre-

¡ umversitario en el campo JO!re Car· 
los Mariátegul de Isla de Pinos. 

1 han concluido la asamblea de 
~j nominación de ::andidatos de su 

i área, y están plenamente identifi
cados con todo el proceso elec
cionario. 

-Esta es la verdadera institu
' cionalización del país, nosotros su

pimos de estas cosas desde el Con-
' greso del Partido -expresa Rolan

do.:- pero lo hemos ido aclarando 
ccin la prensa, los Clrculos de Es
tudio, etc. Y creo que nuestra real 
participación es por aqul, por otra 
parte sería de una forma superficial. 
Prácticamenie esta es nuestra ca
sa, y es por aqui que debemos te
ner nuestro representante, tanto a 
la Asamblea Municipal como a la 
Asamblea Nacional. 

-De doce meses dei afio, diez 
estamos aquf en la Isla. --Opina
nuestro mayor aporte es nqul, no 
en La Habana, o en la provincia 
de donde procedemos. 

, -Algo muy importante -agre
ga-, nuestros intereses pueden 
estar representados lo mismo por 
un estudiante, que por un profe
sor, o un trabajador de servicios, 
porque tenemos intereses comunes 
y luchamos por idénticos objeti
vos. 

Reineria nos explica que ellos 
también han tenido en cuenta la 
función del delegado y que éste 
es un importante elemento a la 
hora de proponer al candidato y 
que en el caso específico de esa 
área se consideraron los méritos, 
pero también las aptitudes v la 

-- capacidad del que debla elegirse. 



SE abre la puerta y en el lugar se encuentran : 

1-Lourdes Perea. jefa del departamento de Información y Do-

cumentación. 
2~ullo Fagunde, · carpintero. 

3-Sih,1to González, ingeniero de Protección de Plantas. 

4-Gela Rodr{guez, del departamento de Estadistica. 

5-AlbeTto Padrón, jefe de Organización del Trabajo y 1~ Sa -

larios. 
Llegan y se incorporan al grupo : 

T0:1<,--Y :KARTIN y ::IJAGDA MARTINEZ, fotógrafo y redac-

tora de BOHEMIA. -
Una pregunta lógica. ¿ Quiénes son los compañeros mencionado,< 

anteriormente? 
Ellos laboran en la Din>-ecióo General de Sanidad Vegetal dt' I 

NRA. 
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A todos los trabajadores: que no 
quede uno sin poder desarrollar sus 
ideas. Que se hagan eco de este 
sentir. 

en c:s~! ~~~~:;;1 otra interrogante ; ·;,-por ql.ié se realiZó la encuesta 

· Sanidad Vegefol tiene cllll'-O Brigada~ · Técnlt'.a.s Juveiilles 
Integradas J)or ciento y tantos miembros y colabor.idores. Es
tas brigadas r1articiparon en la exposkl6n Forjadores del Fu
turo, donde muchas de sus l:morndones e investigadones ob-
tuvieron medallas. Algunas .de estas Innovaciones son: · 
-Anál~sls de J>esticidas en suspensión ll<lUosas. 
-Anál'.sls de malathlon y B1~58 por croma.to!D"nffa. gaseosa. 
-Realización de un equipo .de aplkaclón de ·bajo volumen 

para herbicidas. 
-Inno\"aclón de una máquina par~ · aplicar pesticidas experi-

mentales. . · 
-Cuadro Eplfltológko en lu planta~iones cltrfcolas. 

. Es bueno aclarar que · éstas no son todas, .p.ues la lista serla 
mtermmabl_e. Ahora, si este centro cuenta con un movimiento tan 
fuerte d_e mnovadores, ¿ quién mejor_ que ellos, sus trabajadores, 
para opmar alrededor del tema · Innovadores y Racionalizadores 
tratado en la última Mesa Redonda -de BOHEMIA? • · ' · 

Pasemos de inmediato a la cuestión· 
Sílvillo González : EI movimiento d~ fonovadores y racionallza

do!es es sumamente necesario para el desarrollo económico del 
P~I;>·. Aunque indudablemente el enfoque de la !Ilesa Redonda estaba 
dm~1?0, sin dudas_. ~ la industria. Claro, no creemos que ese sea 
el ~mmo _del _movun1ento._ Com? también no es menos cierto que 
la mdustria siempre ha sido mas susceptible a esta actividad, Sin 
embargo, a v7ces las funciones agropecuarias quedan un poco re-· 
zag~das · y nuentras tanto, nuestra base económica sigue siendo 
agncola . . No obstante estar Cuba en vias de desarrollo, tenemo~ 
que seguir concentrando todos los esfuerzos en este campo. 
, Magda: ¿ Ouál es la causa del relegamiento del sect~r · agrope-
cuario? ·· 
· ·sHvllio: Estimo que tiene un carácter histórico. Tradicionalmente 

se ~reó un~ mentalidad del "campo para los pájaros" y el-hombre 
hacia la ciudad. Y asi se instituyó. Pero hay que reconocer los 
p~sos de avances logrados en nuestros días. Hoy, el hombre de la 
cm~ad va para el campo y en el transcurso· del -proceso revolucio
nano, muchos de ellos han encontrado su verdadera vocación e¡, 
las tareas agrícolas. _ 

Lourdes Perea: Es bueno que · este movimiento de innovadores 
y racionalizadores lo conozcan todos los trabajadores y el puebl(l 
en general. Me ha gustado mucho la !Ilesa Redonda porque-se comienza 
a dar publicidad a una cosa tan importante. No olvidemos los días 

. del bloqueo imperialista y precisamente, los innovadores fueron . 
los que dieron un paso al frente. De ahí surgit~ron las soluciones _ 
a muchos problemas: falta de piezas de repuesto, etc. 

Es valioso destacar todo eso y el carácter que toma este movi
miento, al convertirse en una asociación nacional. Aquí, . en la 
Dirección General de Sanidad Vegetal, hay compañeros que han 
realizado este tipo de labor. Bien recuerdo el caso de Mariano Cal-

. ·zadina que construyó una licuadora para plagicida. Esta licuadora 
ha sido efectiva en la actividad de fumigación contra las plagas. 

A la ANIR hay que darle el calor necesario y el apoyo de la 
administración, de la CTC y demás organizaciones. · 

Sllvillo González: Tenemos que avanzar y hacer que las opera-_ 
ciones del campo ño sean s_ólo la del máchete y la guataca. Todos 
los cubanos sabemos que el trabajo del campo es duro. -por eso 
aquellas cosas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo en esta 
esfera, es decir, los procesos técnicos, tienden a hacer la actividad 
más deseable por el hombre. Además, es una necesidad. 

Magda: ;, De qué fonna est.e movlmlent-0 puede ir despllwmdo 
la imagen de la guataca como única forma de trabajo en el cam110~ 

LOURDES PERE-A: 
''Es bueno que 
este movimiento de 
innovadores y 
mcionalizadores lo 
conozcan todos 
los trabajadores y el 
pueblo en general". 

Alberto Padrón: Hace algunos años contamos ron una cantidad 
de ingenieros agrónomos, licenciados, técnicos y obreros califica
dos del_ s~ctor agropecuario. Este es el personal con que contará 
el mov1m1ento de· innovadores y racionaliza.dores sin olvidar que · 
en el qttinquenio 76-80 se debe desarrollar técnica 'y científicamente 
la ·agricultura, . 

Lo planteado por Silvilio, de que Ja industria es la más dedícada 
a estas cuestiones. es verdad. Porque quizás es donde los trabaja
dores han visto . más posibilidad de poner en marcha sus ideas. Sin 
embargo, es cierto que la agricultura tiene un campo vasto : en 

· 11! fumigación, en la mecanización, en las labores culturales de los 
cultivos. Pues estos compañeros, los ingenieros, los técnicos los 
obreros formen sus comités de innovadores y racionalizadores'. En 
una palabra, que trabajen para este sector. 

Al crearse la ANIR a nivel nacional, tendi'án tma atención direc- -
ta a través de los sindi<'.atos y el resto de las organizaciones. 

Ge.Ja Rodriguez: . Al quedar constituida la ANIR, en octubre se 
dará ~nicio o~icial a es~ movimiento. Y será altamente positivo .. 
Ademas, servirá de_ est1mµ]o _ y apoyo- p_ar a la iniciativa creadora 

_de todos l?s trabajador~s. _Quién mejor que ellos,_ los · responsables 
de ·los equipos y de la tecruca, para· conocer sus deficiencias o pun-
tos débiles y entrar a solucionarlos. ~ 

Julio ~~gund~: A 'la avanzad~ de innovadores y racionalizádores, 
las adm1mstrac1ones y las secciones sindicales deben brindarle su 
mayor aporte. . 

Quiero señalar !ilgo· Innovar y racionalizar sin técnica no marcha. 
Pai:a mi, · la_ técmca es l~ ~e fund~ental La técnica hay que 
aplicarla mas. Pueden ~xistir campaneros con magníficas ideas y 
no cuentan con .el medio para desarrollarlas. Pues, si se une esa 

JULIO FAGUNDE: 
"Las in11,ovacio-nes 
y las 

¡. · ra.cionalizaciones 
sfo técnica. no 
marchan. Para m.í l.a. 
técnica es la base 
fundamental". 
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El sector agropecuario exige r¡u,e cada ·vez má,; las opel'uci onr;J del r:amv" sp.w , ·/J/.1icu:11 i:.,ida.s u ,1.ut<mw.l izodos. L, ,., 
tr<Ibajadores de este set:fn r -se t ienen r¡ ue sentir comvrometidos en mil jorn·r caJ1i dúc. la s conr/ -ic~fon,,.~ d ,; lu. (I.Clú:id11 d. 

Es nna invitación a innova.r, a racionQ.lizar . . . 

ALBERTO 
PADRO:\": 

"La.~ 
admini.stracio-;; u 

te-ndrán qut 
hacerse ecu 

¡rrofun do de eiit ,1 
acti1:üla d. Van it 

existir algun<.>::1 
problemas. Tal ré.: 

no le den toda 
la importancia QUt 

tiene. Pe-ro eso 11 0 

debe de.safíim.ar". 

Usar meior los recursos, de la ma
nera más económica posible, con la 
mayor eficacia. 
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iniciativa con la técnica, _ el aPorte seria mejor y podría contribuir 
efectivamente a la ·economía del ¡Íaís. 

Este tema tratado en la Mesa Redonda me ha gustado mucho. 
He podido comprobar -cómo los trabajadores cubanos han progre
sado. Si giramos la rueda unos años atrás recue,do que aquí los 
criollas teman una idea de ctialquier tipo: y un fulano X se la 
robaba. Después la llevaba al extranjero y entonces allí le pagaban 
una cantidad de dinero. Ese invento se perdía. Hoy, gracias a la 
Revolución, todas esas- iniciativas del movimiento obrero pueden 
desarrol11¡1,rse. 

Magda : ¿ Cómo apoya la administración de este centro la labor 
de los lnnondores? 

Albert.o Padrón: -Las Brigadas Técnicas Juveniles proyectan sus 
planes de trabajo, y si en ellos está concebida la avuda de la admí, 
nistración, tanto en materiales o en otras cosas: la dirección de 
la brigada se reúne con ella y le plantea- cuál es su parte en dicho 
plan. Hasta este momento nuestra administración ha dado el apoyo 
posible II todas las ideas. ' 

Magda: . ¿Se frenan lll!I lnkfativM? 
· Alberto Padrón: Aqui no se frenan Jas iniciativas. Porque enten

demos, Y así lo neben oomprender todos los revolucionarios, que -
la administración no debe frenar, pór X motivos, las innovaciones 
o las racionalizaciones. Esta actividad forma parte del auge de la 
misma Revolución. 

Magda: Compaffero Fagunde, qui~ro hacerle una pregunta sobre 
un aspecto trntado por asted en su Intervención. ;, Debe existí~ algúD 
'!]AlCIUllsmo para analizar las Ideas de los innovadores y raclonall· 
zadol'e!l'l · . 

Fagmide: _ Cuando hablaba, pensaba precioomente' en eso. Porque 
aunque Ja administracióil y los .,sindicatos brinden su- mayor aporte, · 
debe existir una comisión técnica capaz de eS'tudiar los proyectos. 
Y_ respo~der de que se puedan poner en· práctica y, algo irnportiu;te, 
s1 efectivamente son costeables y áyudan a la economía. 

Albert.o Padrón: Quiero señalar algo que · me faltó. Es probable, 
como éste es un movimiento surgido al calor de la Revolución Y · 
en ~t?S últimos años se le ha .dado más impulso, puede que algunos 
adm1ms~adores no _estén muy conscientes del papel que deben 
desempenar. Pero, con la partícip~ción de !a ANIR, del . sindicato 
Y las Brigadas 'técnicas Juveniles, las administraciones tendrán que 
hacerse eco ·profuJ1do. Iñdudablemente, van ¡i. existir ·problemas en 

' ' · .-. ¡ 
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La administración debe ayudar a 
las innovaciones y las racionaliza~ 
dones. 

algunos centros de trabajo. Tal vez_ no le <len toda la importancia 
que tiene. Pero eso no debe desanimar. Es tarea de los Comités 
de Innovadores y Racional_izadores luchar en este fre11te y hacerles 
C?1!1Prender qu_e ellos seran los. encar¡¡;ados de solucion8l' algunai 
dificultades en la producción. Debe balancear la · actividad admi
nistrativa con la de dichos comités. 

Sllvillo: Otro factor valioso. En la medida que el país se desarro
lle, la mano de obra se va desplazando a la industria . y la agricul
tura va teniendo menos disponibilidad de fuerza de trabajo. Enton
ces; vemos la necesidad de incrementar la agricultura. Claro, en la 
misma área, y no hay otro camino que no sea el de la técnica y 
el de la intensificación. Por tanto. aqul encuentra este movimiento 
su mayor expresión y creemos debe hacerse extensivo a todas . las 
.unidades de producción agrícola. 

Se hace imprescindible automatizar, lo más posible, las activida
des del campo. Si analizamos la cantidad de operaciones agrícolas 
que se hacen manualmente, veremos que son muchas. Y, una gran 
cantidad de ellas son fáciles de_ mecanizar, de automatizar. Eso 
exige un esfuerzo arduo. Ejemplo relevante de esto, es el trabajo 
serio que se ha hecho por mecanizar la zafra azucarera. Como ése, 
no en la misma magnitud, existen por ahí infinidad de cosas de
mandando a gritos las ideas de los hombres. Obviamente, al final . 
estos resultados harán las operaciones costeables, eficientes y que 
solucionarán viejas cuestiones de la agricultura. · 

Magda: A partir de lo planteado por usted y además de que una 
agricultura moderna es aquella que aplica la técnica y la clenda, . 
;, cómo se puede Instrumentar este movimiento de innovadoNl& y 
raclonallzadores en el seetor'l' 

S11\rflio: A través de las organizaciones de masas del centro y 
también del .Propio movimiento. Interesar a todos los trabajadores, 
de todas las unidades a lo largo y ancho del país. Que se hagan eco 
de este sentir. Que sepan que sus ideas tendrán cabida para ser 
instrumentadas. 

A lo largo de estos 17 años que llevo en el INRA, son inconta
bles la lluvia de iniciativas presentadas por los compañeros. No 
siempre ha habido la forma de canalizarlas. Han sido buenas y 
malas. Yo he tenido la oportunidad de examinar algunas y no siem
pre ha existido la disponibilidad. Y se ha quedado ese hombre de
seoso de presentar ideas, de resolver problemas. 

Magda: ¿ Qué le podrá reportar al pa(s este movimiento en la 
esfera del ahorro? 

Alberto . Padrón: Si tomamos un aspecto planteado en la Mesa 
Redonda, en cuanto a los cien mil pesos ahorrados en la textilera 
"Vitalio Acuña", y a partir de las empresas que van. a funcionar 
al instituirse el nuevo Sistema de Dirección de la Economia, pero 
además, pensemos que no ahorren cien mil, sino cincuenta mil. ¡Qué 
cantidad de pesos de reserva monetaria va a tener el país y la 
podrá dedicar a otras actividades, como son: becados, y otras labo
res de servicio! y la economia tiene que balancearse de esta forma. 

Magda: ¿ Debe existir algún tipo de estimulo para los innovado
res y raclonalizadores 'f 

Gela Rodríguez: Yo creo que si. Es más en la Mesa-Bedonda se 
dice que ya se está trabajando- en la creación de algún tipo de 
estimulo, ya sea material o _moral. Inclusive esto ayudarla a crecer 
esta organización. 

l\lagda: ¿ Tú tienes alguna Idea en concreto! 
Gela: No. 
Lourdes! Yo pienso que se puede instituir algún sistema emula-· 

tivo entre los distint06 comités. Algo parecido a las del movimiento 
sindical. Esto conllevará que cada uno trate de hacer más y, al 

El Movimiento de Innovadores y Ra
cionalizadores debe mantener en
tre sus principios: un alto nivel de 
productividad, un alto nivel de efi
ciencia. 
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SILVILIO 
GONZALEi: 
"A veces la actividad 
agropecuaria 
queda rezagada y 
mientras tan.to, 
nuestra base 
económica sigue 
siendo agrícola, _ y 
no obstante estar 
Cuba en 'VÚls de 
desarr_ollo, _tenemos 
que .seguir 
concentrando los 

•
1 esfuerzos en este 

campo". 

final, M acuerdo a los resultados d.e los diferentes eomités, se P~ 
mie a los ganadores. Ahora; no sé si el estimulo debe ser una ban
dera o un gallardete. Verdader~ente, no sé. Pero eso sí, sería 
un acicate para todos. · 

Magda: Ya que este centro tiene muchos profesionales, técnicos, 
¡creen ustedes posible que ellos innoven y mcionallcen'l' 

Silvllio: ¿Quién mejor que aquellos que dedican parte de su tiem-
po a pensar, en luchar cómo usar más racionalmente los recursos 
.en todos los órdenes de la economia: de fuerzas de trabajo, de 
materiales? En fin, deben hacer un mejor aprovechamiento de • 
ellos. Precisamente eso es racionalizar: USAR MEJOR LOS RE
CURSOS, DE LA MANERA MAS ECONOMICA POSIBLE, CON 
LA MAYOR EFICACIA. Nadie mejor que los,profesionales y los 
técnicos para integrar este movimiento. 

Magda: ¡,Estiman que la Mesa Redonda recogió toda la realidad? . 
;, Fsltaron cosas! ¡, Hay algo que agregar! 

Lourdes: Entiendo que el material recoge todas las cosas. Aunque 
creo que a partir de ahora debe dársele más divulgación a este 
movimiento. Sabemos que existe desde hace muchos años, pero 
hubo un momento que decayó, Hoy va cogiendo organización y 
carácter. Se organiza la ANIR y los comités a nivel de centro de 
trabajo. Es necesario que funcionen. Es fundamental conocer esta 
labor. 

Alberto Padrón: No se tome esto como resumen, pero se debe 
puntualizar o repetir. Este movimiento tiene un valor extraordi
nario. Que sirva de acicate y de auge para la economía y que man
tenga entre sus principios un alto nivel de productividad, un alto 
nivel de. eficiencia. Vamos a parafrasear con la Mesa Redonda: 

Innovadores y raclonallzadores: 
COMBATIENTES EN EL BORDE 
DELANTERO 
de la batalla por la 
EFICIENCIA ECONOMICA. 

GELA RODRIGUEZ: 
''Al quedar 
constituida la 
ANIR se dará 
inicio oficüilmente 
a este 
movimiento. l' será 
<iltamente 
positi-vo". 
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UN aniversario más de los CDR, esta · vez el 
Xvl, y el deseo periodístico de participar 

junto al Coordinador Nacional en un recorrido, 
para ver en la práctica, cómo trabajan los Co
mités a .pocos días del 28. 

Lez.cano acepta la proposición, y se nos 
invita a dos viajes: uno a La Habana Interior 
y otro por La Habana Metropolitana. 

Martes, ocho de la mañana. Tomamos el 
auto que prQJlto se introduce en la carretera 
que nos llevar.1 al primer lugar: San Antonio 
de los Baños, Regional Ariguanabo. A ambos 
lados del camino se suceden en fuga los sem
brados. El verdor de la hierba demuestra el 
buen comportamiento de la,s lluvias este año en 
la provincia habanera. 

Mientras viajamos se planifican las visitas 
del día, y acordamos comenzar nuestra entre
vista después de enfrentarnos a la primera ex
periencia del recorrido. 

El verde manto ha quedado atrás, el carro 
penetra ahn.~a en el pueblo. Todo está en orden, 
limpio. Una compañera barre una calle, y se 
ve otra allá lejos que hace lo mismo. Lezcano 
comenta: 

-¿Viste? Eso es algo que coadyuvó mucho 
al desarrollo de los pasos dados hasta.ahora: la 
dedicación y el esfuerzo de los cederistas para 
la limpieza y embellec:miento de sus cuadras. 

El automóvil se detiene frente al local que 
ocupa el Regional Ariguanabo de los CDR Es
tamos en San Antonio de los Baiios. 

Jorge Lezcano, Coordinador Na~ 
~- Y miembro de_l Comite-_:c··

chequea el cum.pliRlf ~,,, 

A POCAS HOR 

Machas cuu d,a:s ya están engala1iada.s ¡¡a1a) 

Un grupo de compafleros sale al encuentro · 
del Coordinador Nacional. Minutos después, ~ 
inicia la reunión de trabajo sobre el cumph· 
miento del .plan con vistas al 28, pero antes seel 

canta el Himno Nacional, como se hará en 
acto de la Plaza de la Revolución. 

Se informa a Lezcano cl cumplimiento del 
¡:;Jan del trimestre y se aftade que en agosto -. 
las actividades estuvieron centradas en el P~ '. 
ceso de las Asambleas de Nominación de can-

. didatos. 

Como particulannente significativo se det- -
taca el apoyo colectivo e individual al trabajo,_ 
así como la proposición de los tres munic!piOI 
"Jardín": Güira de Melena, San Antonio de 108 
Baftos y Alqulzar. Se habla de los círculos de 
estudios. Lezcano dice que éstos no deben dar· · 
se por cumplir una meta: debe partirse ele la 
calidad. · 

El tema ahora versa so.bre. las compet~ 
deportivas Familia LPV. Argamasilla, coord1~· 
dor provincial de La Habana, quien participa 
en el recorrido comenta satisfecho que esta 
provincia obtuvo el primer lugar junto a Oriell-_ 
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nal-de-Jos CDR 
rat -del Part_ick,-,. 
· -de las tareas 

te, en el Afto del Primer Congreso. Lezcano 
· comenta que se está estudiando incorporar ci
clismo y natación, y que debe trabajarse para 
hacer sentir el deporte como una necesidad. · 

La próxima visita es ai Comité de Zona 4. 
_ ·Antes de entrar al local, Lezcano se acerca a 
' una pared donde aparece un mural con las fo

tos y las biograflas de los candidatos de fas 
dos circunscripciones de la Zona, y comenta: 

-Aquf las mujeres tienen mayoría, -dos de 
los tres candidatos nominados son mujeres. 

Mirta Luiz, coordinadora de la Zona, informa 
que ésta tiene 24 CDR con I 040 miembros, 
Y muestra el informe del plan de trabajo: las 

.donaciones de sangre se han cumplido al. "150 
por ciento, todos los CDR son jardín y, por lo 
t~to, . la zona; tienen talleres de flores arti

-f1c1ales donde también se confeccionan bande
ras cubanas para llevar a la Plaza el día 28, 
el domingo 26 tendrán una jornada especial 
de _trabajo voluntario, y en cuanto a los prepa
rativos para la fiesta esperando. el 28, ya todo 
está coordinado. Las fiestas van a ser a nivel 
de calle. 

Elreco~rido .continú~ a pie. San.Antonio está 
limpio, relucientr; las-aceras .y las casas ador
nadas, ·Una cuadra sobresale entre toda&: letre-

- ros ·alilsivos al XVI · Antversario, plantas oma- · 
me_nt_ares, banderas · cubanas, bellos murales . . . · 

. : Entramos- a un· _ _¡~cal que antes fue garaje . 
· De improvisadas tendederas cuelgan flores. AJ. 
guien dice:· todas las noches nos reunimos para 

· _hacerlas. 

A sólo unos metros, un letrero: CDR 7. ó<Juan 
· Triana P~rez" y el grupo llena la salita de la 

casa de Migdalia Camacho, ~u presidenta· desde 
el 28 · de septiembr~ · de 1960. Lezcano ·1e 
pregunta: · 

-En todos estos años, ¿cuál lia sido su. tra
bajo más difícil? 

_:. _¿Dificil? Eso fue sólo ai principio,. cuando 
_éramos menos. Ahora, el 100 por .ciento de 
nuestros vecinos son cederistas y ya no hay 
tarea difícil. 

Un brindis; pregu11tas; rápidas respuestas. 
Desean mostrar un ramo de flores que obtuvo 
el primer lugar_ en la exposición a nivel de Re
gión para saludar el 23 de agosto, y Edina 
Concepción . va a su casa y vuelve con un her
moso ramo, grande como el amor con que lo 
hizo. 

Al despedirse, el Coordinador Nacional de los 
CDR estrecha .la mano de todos los vecinos Y 
pide "saluden a los cederistas que no hemos 
podido ver" . 

La pequeña· comitiva pasa por ias oficinas 
del Municipio de San _ Antonio de los. Baños. 
Una &andera roja dice: "Municipio Destacado". 
Sobre una mesa, dos compañeras hacen ·flores .. 
'Jna de ellas-- tiene la cabeza casi cubie_rta de 
canas, es Maria Regla Sandoval, quien obtµvo 
la inilitancia en el _PCC por su trabajo en los _ 
CDR. 

Al salir del local, alguien comenta: "Esa e, 
Orocia Piñeiro . . presidenta del CDR 21 desús 

· Menéndez, fue seleccionada por el Municipio 
para ir a la tribuna". Las manos del dirigente 
cederista y de la anciana se estrechan. Su ejem
plo de revolucionaria ha dado el fruto de una 
familia de iguales condiciones: un hrjo coman
dante, una hija teniente. y a su lado un tercer 
hijo, internacionalista, quien hace sólo dos dlas 
regresó de Angola. 

Es mediodía y retornamos al local de las 
oficinas regionales cederistas. Se aproxima la 
hora del almuerzo, ocasión buena para indagar 
sobre algunos .detalles en el cumplimiento de 
los compromisos nacionales por el XX Aniver
sario del Granma ·y los Acuerdos de! Primer 
Congreso del Partido. La pregunta salta, y Lez
cano responde: 

-<Ál analiiar el grado de cumplimiento de 
las tareas que se trazo la ·Organización como 
saludo al XX Aniversario del Granrna y las re
lacionadas con el · cumplimiento de los Acuer
dos del Primer -Congreso del Partido, debemos 
destacar que hasta el momento, éstas se vie
nen desarrollando satisfactoriamente, con un 
grado superior de calidad. Desde principios de 
año iniciamos la "Emulación XX Aniversario 
del Granma", que tiene como índices fundamen
tales el . desarrollo de todas las tareas que co
tidianamente realiza la Organización y en es
pecial, aquellas surgidas del Primer Congres~ 

-del Partido. Se celebraron las asambleas "M1 
compromiso con el Comité (:entra! en el Año 
del XX Aniversario del Granma" en el 97 por" 
ciento de nuestros organismos de base (73 864 
CDR). En ellas establecieron comproniisos indi- _ 

$ ; 

"La vigilancia ·revolucionaria continu6 
-- desarrollandose exitosamente''. 

r 
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viduales de tr:ibajo más ce' tres millones de 
cedéristas. 

~A partir de ese momento -enfatiza__: y al 
c:ilor de los acuerdos emanados del. TI Pleno 
Nacional de los CDR. se ha ido cumpliendo 
exitosamente todo nuestro trahajo, destacán
dose en fom1a particular, la lucha por alcanzar 
una may9r .calidad en todos los órdenes; -la 
masividad con que nuestros miembros han par
ticipado en las tareas y las actividades p~ 
puestas, y el grado de organización alcanzado, 
lo cual ha permitido canalizar el enorme en
tusiasmo y disposición ·de los cederistas. Tam
bién ha sido relevante la responsabilidad y se
riedad mostradas por las masas y nuestros 
cuadros en el cumplimiento de sus comprooú
sos y tareas asignadas, la sistematización del 
trabajo en la ejecución de los planes individua
les y de cada organismo, asi como el · fortale
cimiento del trab-.ijo político e ideológico que 
realiza la Organización. 

.:_Estos frutos del trabajo constante, abne
gado y resuelto de los cederistas -como puede 
vcrsf- ~e manifiestan en toda su dimensión en 
el hecho de que además de las tareas que este 



a&o en forma especi¡I han apoyado \os CDR 
~mo el Referendo la nueva División Polí
tico-Administrativa y la implantación de _ los 
Organos de Poder Popular- nuestra Org~- . 
ción ha cumplido las tareas y los propósitos · 
trazados basta el presente, teniendo como 
fuerza impulsora . en nuestro trabajo la pode
rosa significación que para todo nuestro pue
blo tiene la conmemoración del XX Aniver
sario del G.ranma y, especialmente, por el he
cho de que nuestro trabajo en este año, ade
más, ha estado dirigido a llevar a ví~ de he
cho nuestros Compromisos con el Comité Cen- . 
t:ral del Partido. 

- --.;Estos dos . elementos -recalca- han moti
vado en los cederistas esfuerzos superiores, 
encaminados a lograr resultados que esruvie
ran a la altura ·de la fecha del · 2 de diciembre 
y en correspondencia con lo trascendental. e 
importante que para todo nuestro pueblo tie

nen los Acuerdos y Resoluciones del Primer 
Congreso de nuestro querido Partido Comunis
ta de Cuba. 

Á visan que ya está la mesa servida, y de
jamos la conversación para después:_ 

El próximo punto a visitar es el Regional 
Artemisa. La calurosa tarde se refresca por la 
lluvia que cae. Durante el trayecto, el tema 
versa sobre los· Organos de Poder Popular y 
del trabajo que vienen desarrollando- los CDR 
en su constitución. 

-Una de las tareas que con carácter espe
cial ha apoyado la Organización durante este 
año es la relacionada con la implantación de 
los '0r-ganos de Poder Popular, actividad que 
ha requerido un intenso y serio trabajo por 
parte de todos los cederistas, quienes conscien
tes de la alta significación que tiene para el 
desarrollo -de nuestra sociedad, la han hecho 
suya con verdadero calor y entusiasmo. 

-Tomando como experiencia el trabajo des
arrollado en la provincia de Matanzas, se ha 
realizado durante todos estos meses una am
plia labor educativa y de divulgación alrede
dor de los pasos instrumentados para la apli
cación de estos Organos, llevando a cada miein
bro a través de la propag~ directa u otros · 
medios propios de la Organización, las orien-

~· . 

Una de las tarea.s que· 1uJ, ganado en .organizaci.ón es el Trabajo 
Voluntario. 

_taciones y tareas que para el desarrollo de 
esta actividad ha dado nuestro Partido .. 

--Se trabajó en la conformación de los lí
mites territoriales de CDR y Comités de zonas, 
adecuándolos a las circunscripciones electora
les; se apoyó el trabajo de las Comisiones de 
Implantación; especialmente en lo relativo a la 
actualización de los datos de población, la con
fección de los listados de electores, la actuali
zación de las libretas auxiliares, libros de Re
gistro-de Direcciones y otras tareas de prepa
raciqn. Algo que demuestra el grado de com
prensión alcanzado por las masas sobre esta 
actividad, fueron las asambleas celebradas 
para elegir a los Presidentes para las Asam
bleas . de_ Nominación de Candidatos y, princi -

¡:.almente. las efecn,.'\da, en clias pasados, donde 
nuestro pueblo propui,,4 a ',os compal\eros que 
los · representarán en las próximas elecc~ · 
del 10 de Octubre. Del análisis de esta activi
dad -prosigue- de sus resultados, podemos 
ccncluir afirmando que han sido ver~~ 
demostraciones de la conciencia revolucionan& 
de nuestro pueblo, de su comprensión_ y de 111 

alto sentido democrático, ya que las ~ tu
vieron los dos indices esenciales que garantiZall_ 
desde ahora, el éxito de estas prime~ elec
ciones verdaderamente libres y democráticas de 

· nuestro pueblo: la calidad reflejada_ .en ~ aná
lisis que sobre los candidatos se realizó en 
cada Asamblea, y la masividad con que · se 
celebraron. 

-'Además, como vimos en el terreno, ·ya_ se 
empezó a trabajar en el adorno y la pre~ci6n." 
de los locales que servirán de marce para-que 
los electores ejerzan su voto, así tam~ 

explicación a cada . elector sobre los P de 
núentos y forma de votar. Todo el apoyo · 
muestra la importancia que las masas le~ec>ll· 
fieren a este nuevo paso institucional del ~ 
y la disposición y serieda~ demostradas por 
cederistas durante las tareas realiza~. '!°' per~ 
miten afirmar que este proceso concluirá f 
un nuevo éxito de nuestro pue~lo Y que.;:. . 
Comités de Deferu¡a de la Revoluc1ó~ ~ . 
ta ahora estarán a la altura de ta s1gmficac,6D 
y trascéndencia de esta actividad. 

· La lluvia no ha cesado c~ndo el ·v~~~ 
se detiene frente a las oficinas del R~ · 
Artemisa. Allí se encuentra, junto ~<>!ai 105 
Fidel Armenteros, coordinador regio • del 
ccordinadores municipales. _Y_ibran las notakoe 
Himno Nacional como trad1e1onalmente se . 
en esta etapa de trabajo y ~~e.nza a ': 
dirse el informe sobre el cumpbm1ento-del P 
que puede calificarse de exitoso. 

E:l -pueblo 1rrganizado saluda al Coor dinador Nacional de los CDR . 

Bajo una fresca Uovizna se inicia ·. un rec: · 
rrido por las calles artemiseñas. Llegamos • _ 
vivero de rosas "XX Aniversario del ~ ' 
con l 800 bolsas de posturas que servirán ¡:;, 
·incrementar los adornos de la zona. A un _ 
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un talier especial de flores artificiales. I..ezcanü 
se interesa por conocer si sólo las compañeras 
confecclona,i- flores. Se escucha una voz: es Ilu- · 
.minado_Bal_maseda, presidente del-CDR '!Emilio · 
Hemández", tiene 69 afios, y responde _ que 
muchos hombres también las hacen, y presuroso, 
da una demostración antes de dirigir_ a los vi- ·. 
sitantes hacia su casa, donde ofrece cerveza. frfa. 

Se con~ersa sobre variados temas. Le-mues
tran las qiograffas de los ·candidatos a los 
Organos de Poder Popular. dos niújeres y dos 
hombres. Las lee y se las pasa a otros· com
pañeros. ·«son excelentes biografías. Las masas 
sabrán elegir .a los mejores". 

_ De nuevo a rei:Qrrer las calles, casi todas en
galanadas ·· para el · 28, palpando · el trabajo 
·que se realiza para festejar el XVI Aniversario. 

..¡: El · sol se pone perezoso, desaparecerá antes 
.de que lleguemos a la capital. Mientras via
jamos, -Lezcano a~ta dar la visi~~ de \ID afio 
de trabajo de los CDR. · 

-Como se destacó en el II Pleno Nacional, 
· los CDR, producto de la extraordinaria motiva
ción que en todos · sus miembros representó el 
Afi<> del Primer Congreso del Partido, COQ}en
zaron 1976 _mucho más fortalecidos, -con una 
conciencia política e ideológica superior .y con 
una organización que les permitiría desarrollar 
y cumplir cuantas tareas y actividades nos se
ftalara nuestro Partido. 

. -Esta afirmáción se . ve comprobada hoy 
cuar.do analizamos los frutos del trabajo de
sarrollado durante el primer semestré del afio, 
d~dose el grado de calidad y organiza- -
ción con que fue cumplido nuestro plan de 
~abajo · y las demás tareas especiales. 

-Como hechos relevantes Podemos se1ia
lar las cifras de algunas de fas tareas más 
importantes desarrolladas en los siete pri
meros meses del afto ~trae una libreta de 
riotas. y contimla- sobr~líendo entre ellas 
·e1 ·cumpl~iento del acuerdo del Secretariado 
del Comité Central sobre el estudio .polltico, -
habiéndose realizado el estudio del Informe 
Central del Primer Congreso del Partido, des
de la primera hasta la quinta parte, con un 
promedio de más de 2 millones 600 mil miem
bros en cada material. 

-Asimismo, fueron efectuadas · 77 mil 610 . 
4onaciones de · sangre para un 103 por ciento 

cumplimiento, y como· hemos visto hoy,' 
. uchos COR sobrecumplieron su meta; se rea

lizaron 109 mil .041 pruebas .citológicas a muJl:res m_ayores. de 35 .afios, para un 105 por 
ciento de cumplimiento; se celebraron 503 
~sos en_ los Centros Municipales de SUpera
é1ón Polit1ca para dirigentes de COR y Comi
tés de Zonas, donde se graduaron 10 mil 432 
compafieros; así como se efectuaron 6 mil-896 · 
Sen:iinarios a Orientadores de Círculos de Es~ 
tud10 Polrt,ico en Zonas, ·con una participa
ción de 7-1, __ míl 529 compafteros ·como prome

o mensu..1 

-i.a ~gil~cia revolucionaria conti~uó desa~ 
lfánd<*e:é-ltitosamente, cumpliéndose el Plan 
Protecc1ó!l _a· través de la- Guardia· Popu
Revolucion¡uia, habiéndose -cubierto en un 
por ciento el primer turno y en -un 92-por 
~ el segundo, participando como_ promedio 
nul cederistas cada · noche. Igualmente lie · : 
?eró con el Ministerio ·del Interior en las. 

tareas relacionadas· con esta· importan
a~ividad. 

-- ~Durante el semestre, se realiz~n tres mi
. 934 mil 814 visitas a padres, para ana-

el- rendimiento escolar y la asistencia . a 
de sus hijos, -el funcionamiento de 69 

"77 610 donaciones de sangre", 

mil 806 Círculos de Estudio en primaria, para 
el repaso de las materias impartidas en cla
ses, donde participaron 800 mil · 205 nifios. Asi
mismo se logró un buen funcionamiento de las 
Brigadas de Padres Ejemplares en el apoyo a 

. las ESBEC, alcanzándose una participación _ de 
34 mil 953 compafieros en las 619 brigadas 
,:¡1.1e están funcionando y que aportaron un ~o
tal de 117 mil 887 horas de trabajo voluntario 
en esos centros docentes. · 

-En cuanto al Plan Jardín," continuó desa- · 
rrollá.ndose exitosamente en todo el pais, lo
grando e.o· el semestre que. un millón 869 881 
casas, 54 892 .COR y 4 mil 864 Zonas urbanas, 
mantuvieran la condición 'de Jardín. 

-:-También·· es de ·destacar, que-·en el ciento 
por ciento de nuestros CDR y Comités de Zo
nas, se realizaron las asambleas de · fortaleci-
miento. · 

-Todo este . trabajo ha traído co_mo resul
tado que obtuvieran _ la distinción de destaca
dos 3 millones 84 mil 999 cederistas y . un. 
millón 226 mil 506 familias. Como promedio 
del semestre, obtuvieron tamqién la distin
ción 72 mil 158 COR,: 7 mil 825 Comités de 
Zonas y 437 Municipios, para · el 95, 94 y 99 
por ciento resl>fttiv~ente. 

-Aunque ·so~ muchas IJ!As _- las tareas· que 
quedan por mencionar, ~ antes seftaladas. ha
blan del esfuerzo y el entusiasmo desarrolla
do por los cederistas en lo que va ,de ~º· 
e Jueves, dos . de la · tarde. Hoy el recorrido 
$81'l1 por La Habana Mett:opolitána. A su pa
so, muchos ciudadanos reconecen · al dirigen
te de los COR y · Je saludan. _ 

Llegamos · al · Secciona! Cerro. Junto_· ·a Ro
berto· Pazos, coordinador de la Zona 29, es
tán los ¡,residentes. d~ los Comités .. <:on entu

. siastas •P.lausoa reciben a los visitantes. 
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Se hábla de los Organos_ de Poder Popu
lar. y .de _dos aspectos que es necesario cum
plir. antes oe""lfflar.-.i...elector debe hacer UD 
análisis cuidadoso de- los cañdidatos, para vo
tar a ·plenitud de conciencia;·y no improvisa
damente. · AdemAs, asf se a_giliza la votación, 
porque· si desde ahora se .con_oce a los candi
datos, ese dfa no habiá necesi<h.ld de pensar 
por quién se _va a votar. Lezcano agrega que 
en. esto hay que tener mucho cuidado. No 
mostrar preferencia por un candidato, ni ha
cer propaganda por tal o cual. Hasta· ahora 
el trabajo ha sido bueno, pero falta la vota
ción, p~ de . mucha importaneúJ, donde 
debemos lograr que · nuestro trabajo se com
porte en la tn.isma forma qué hasta· ahora. La 
conciencia de los cederistas y el pueblo debe 
manifestarse : quevamente eri las elecciones, 
donde no debe prevalecer -la tendencia a vo
tar por el candidato propuesto por el_ propio · 
COR. Esa tendencia d!! parcializarse por "el 
de uno" es negativa: hay que votar por el de 
mas condiciones, por quien pueda servir me
jor no sólo al COR, sino a todo el Municipio. 
Una buena ·medida de nuestro trabajo politi
co e ideológico puede ser que nadie se par
cialice· con su candidato, y para lograr esto, 

. ustedes, los dirigentes a nivel de cuadra, son 
la clave. 

La lluvia nos acompaiia otra vez,. refresca . 
el ambiente y al grupo que recorr~ las calles. 

Arribamos a la casa de Pablo Her.z:berg, pre
sidente del COR 14 "Héroes de Playa Girón". 
Todos están alegres ·por la visita. En el come
dor del hogar cederista se improvisa música. 

Continúa el recorrido. le piden que firme 
como recuerdo el libro de visitas del COR 3 
"Angel Torres". 

Ya en el corazón de la ciudad, con sus ca
lles congestio!U!das de vehículos, el recorrido 
se hace un poco mú lento_, · 

El . tercer pi~ de ~ Joaqufn No. Si es 
el lugar de reunión. Alll están presentes diri
gentes del CDR 3 "Mártires de Girón" y de 
la Zona 6 del Seccional Marte-Arsenal · Julia 
Joya, coordinadora de la ZOl!ll, ofrece una 
8.PlPlia información de cómo funciona su 4rea. 
Después de un brindis, llegamos a un hermo, 
so parque: un terreno donde sé vertían es

: combros, transformado ahora por el esfuerzo 
cede~sta, · 

Después se toma ruinbo · hacia ·Santos Su!
rez y el centro de reunión es la casa de Au
rora Puerto, .presidenta del CDR 37 "Julio A. 
Mella", de la Zona 59, Regional 10 de Octubre. 

En la amplia sala se reúne el secretariado 
del Comité y de la Zona: cada uno es pre
sentado y estrecha la _mano del máximo diri
gente de los CDR. 

Llega un grupo de pioneros; una niAa lee 
un comunicado,- mientras el . resto del grupo 
e~~ suavemente, co!no fondo musical, _la 
Canción de los Comités. . · 

-Los trabajos aquf caminaii solos ·-die~ 
Aurora-; los cederistas responden a las ta
reas sin problemas. Ahora tenemos el plan 
bacheo y todos cooperan. En · cuanto a las 

_ donaciones, se han organizado de tal manera 
q~e esbm garantizadas las del -afto. Las guar- . 

· dias se -hacen . cada 23 dfú, y las mujeres la 
- ~cer_nos en los dos tumos, como forma de 

eJerc1tar _nuestra plena igualdad. -

Un cecierista, emocionado, recita dos po&
mas: tezcano . preguntr &.i. tienen grupo -<le 



ENCUBA 

"im millón 869 881 casas, 54 892 CDR y 4 864 -zonas urbanas 1_na·ntuviéro,i 
la condición de Jardín". 

teatro, ·pues ·se ve que ha:{ condiciones para 

ello, y le responden que lo están formando. 

La partida se hace obligatoria. Otras tareas 

aguardan esa noche al Coordinador Nacional 

de los CDR. 

Mientras nos dirigimos hacia la Direcc\ón 

Nacional de los Comités, pedimos a Lezcano 

algunas informaciones ~bre el trabajo de la 

Organización ·en el aspecto económico. 

-Las tareas relacionadas con el aporte a -

la economía y en apoyo a los diferentes or

ganismos del Estado se han comportado sa

tisfactoriamente durante el semestre, sobre

cumpliéndose en todos los índices estable-_:_ 

cidos. 

-Ejempio de ello -fue lá recuperación de · 

13 _miltones 370 mil 859 libras de .papel y car
tón y la recogida de más de 30 millones de 

-envases de cristal para un 116 y 118 por cien

to de cumplimiento. En lo 1'1liacionado con -

la recuperación de sellosL el saldo aportado 

por la: Organización en los seis meses prime

ros del ajio fue de 50 mil 897 onzas (cerca 

de 1 .millón- y . medio de gramos) ~ un 104 

po~ ciento dé complimiento.· · · ·-

-Igualmente, además _ de haber avanzado 

en lo relativo a la organización y . utiliza

ción del trabajo volunta!i<>; se_ movilizaron 
751 mil -4.31 . cederistas hacia las tareas -de 
ra construcción, . ofreciendo con ello un ~por

te. económico de más de 5 millones-de pesos; 

En el apoyo . a los diferentes organiS!:_1105 de 

servicio, la cantidad _ de cederistas ~ovila.a

dos fue de .un millón 911 mil 850, representan

do esto, en lo económico, un aporte supe

rior a los 2 millones de pesos . . 

_:_¡,u labores agrfcolu fue otro de ·1os 

aspectos hacia donde .e movilizó la fuerza vo-

!untaría. de los CDR, habiendo participado en 

ese impartánte renglón de nuestra economJa, 

· una cifra superior a medio millón de com

. pañeros, para un cump)imiento del plan en 

un 134 por ciento. 

-Hemos conversado mucho -dice Lez:ca

no-; creo que tienes - suficieilt~s elementos 

para hacer tu trabajo. 

Le respondo ·afirmativamente y agrego que 

me he sentido muy contenta· de compartir con 

él casi dos dlas -de labór. 

Hay que estar a su lado, verlo entre el pue- -

blo, entre los cederistas, para comprobar su 

sencillez, su satisfacción al penetrar en un 

humilde hogar y . cc¡mpartir con quienes ha~ 

.- cen posible el éxito de la Qrgánizaclón más 

numerosa del pafs. 

-Lezcano, ¿desea_ agregar algo a todo lo. 
que hemos_. conversado? 

- -Bueno, pocas .. horas nos separan de la 

· ce!ebración de nuestro XVI Aniversario, por 

- ello, aprovechando la oportunidad que nos 

brinda BOHEMIA, quisiéramos hacer~es llegar 

~1 sal~do de la- Dirección· Nacional a todos 

los cederistas forjadores de esta Organiz:a

cióñ ~e· arriba a _ un nuevo 28 de septiembre, 

mucho más· fortalecida . )'. preparada· para aco

m~r con · 1a . cálidad y conciencia requeridas, 

las nuevas ·y_ co~p]ejas tareas que demanda 

la etapa actual . de la construcción de la »· .. 
ciedad socialista. · - · 

_ · -C0mo DOS- separan poco~ ~ de lis elec

ciones que se -celebrarán el 10 y el 17 de oc

tubre don~ ~ necesaria una segunda vota

ción, donde serán elegidos por la voluntad 

del pueblo y mediante el voto directo, libre 

Y secreto los delegados: a las · Asambleas M _ 

nicipales de Poder Popular, llainam~ a · ~ 
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dos los cederlstas a acudir desde horas tem. 
pranas a ejercer su derecho al voto, _y a "'COD· 

vertir esos dfas en verdaderas fiestas de de
mocracia y en un nuevo tr!unfo de la Revo,. 
lución. · · 

Entrevistc,: JANET SALVA 
Fotos: CARLOS PILDAJN 

e EN a·xvl°- · 
ANIVERSARl01>É. · 

LOS CDR-~ 

MENSAJE_ A_ LA 
FAMILIA CEDERI-STA 

ARRIBAMOS al Decimosexto· Aniverspio 
. de los Comités de Defensa.- de la Revo
lución. Dieciséis recuentos de una vida fe- . 

_ - cunda que muestran ante el pueblo, la -Revo-· 
lución y nuestro Partido, la m¡u-cha inln~ 
rrumpida y ascendente de nuestra orgaliiza· 
ción en su afán de .. alcanzar objetivos ca<la 
día más altos. Dieciséis años que han estado 
caracterizados por la amplia incorporación.~ : 
la familia cederista en todos los planes y 
tareas que ha planteado la Revolución. =' 

Culmina un año de intenso traba]o, d~ 
te el cual se ha puesto de manifiesto _una 
vez más, el -carácter combativo y entusluta 
de cap.a familía cederista. Año en que, man-. 
teniendo como divisa fundamental la lucha 
par la calidad y eficiencia en los objetiVol_ 
propuestos, se han producido. resultados _alta·_ 

· mente alentadores, como Jo señala el .saldo 
que arroja el balance del trabajo, el ·cúmulo 
de tareas cumplidas _ y el incesante quehaC8!' 
de nuestro pueblo por cumplir lo.s · ~cuerdal 

· del histórico Primer Congreso del Partido,. 

Una vez más, la · fa_milia cederista,,Jrent.e
a la complejidad y diversidad de -las ~~ 
planteadas, fue pródiga en esfuerzos y:sacn· . 

_ ficios, dando cumplimiento. satisfactorio-a -ca~ 
da responsabilidad acometida, como lo .prue-: 
han los resultados que durante. este . allo 111! 

han logrado eri cumplimiento de !OS eom-el 
promisos que la Organización se trazó .. en 
II Pleno Nacional, con er Comité Central del 
Partido. . 

En cada . cuadra, zona, ~uebló y ciudad,# 
ha hecho sentir en forma organizada-Y -~· 
ciente, el entusiasmo de la familia -cederiS"" 
su convicción ·firme r deci~da de -~ 
a la altura del momento actual que vi: 
nuestro pais, teniendo este . afio, ~mo ~,._ 
vación especial para todo -el trabajo, la -~ 
bración del XX Aniversario del Granma. te
cha que marca un momento trascen~ental en 
la lucha revolucionaria de nuestro pueblo, . · 

Espíritu aetra6ajo profundo y en~ 
que ha estado presente en las la~ ·dU
arrolladas durante los . pasos previOrY-. 
rante el propio .Referendo sobre la c.onm; 
ción; seriedad y eficiencia_ pues~ en_tela
ción de la explicación y demás tarea8 . 
tivas a la implantación de la Nueva P~ll~ 
administrativa, así como la masivldai:! Y,or,,r 
nización, que junto a la cali~~ y._co~ 
han presidido todas· las actiVIdades . uaau• 



liadas en · relación con la Constitución de ]os 
Organos de Poder Popular. · 

~te trabajó desplegado por cada familia 
eoderista, los logros en todo.s lo.s órdenes de 

··1a organización en sus tlll'eas cotidianas, per
miten entrever la consecución de niveles su~ 
periores· de realización en todo el trabajo, y 
señalan nuevos y mayores compromisos que 
nos permitan estar siempre a ]a altura de 
las exigencias que para nuestro pueblo tiene 
la construcción de la nueva sociedad. · 

Por ello, y conociendo la disposición que 
cada familia cederista tiene para CUIIJplir 
cuantas tareas y _actividades nos sefiale· nues
tro Partido y Fidel., junto a la reiteración de 
nuestro saludo por el trabajo realizado en 
estos dieciséis años, nuesti·a exhortación a 
acometer con nuevos brios, con la -satisfacción 
del deber cumplido, las nuevas y complejas 
tareas que toe~ desarrollar a la Organización 
en los próximos meses, y fundamentalmente, 
a realizar. con to.do nuestro calor y pasión 
revolucionaria, las· actividades que de cada 
cederista demanda la constitución de los Or
ganos de Poder Popular. ' 

Unido · a ello, y como centro de toda nues
tra actividad, el darles cabal cumplimiento a 
nuestros Compromisos con el Comité Central 
del Partido. representará el mejor homenaje 

NUEVO NUMERO 
DE LA REVISTA URSS 

PRONTO saldrá a la venta el numero !) 
de · la revista URSS, editada · en 

Cuba por_ la Agencia de Prensa Nóvosti. 
Esta oferta correspondiente al mes de· 
septiembre se abre con el articulo ''¡ Fe
licidades, Fidel!", escrito por Nikolai 
Leónov ''con ITi'.ltivo del 50 aniversario 

-!'lel natalicio del compafi~ Fidel Cas
_tro"'. . Contiene también trabajos ·sobre 
la colaboración cubano..soviética en la 

. -enseñanza superior, el nuevo ballet "Ya- · 
roslavna" estrenado en Leningrado, un 
l'ePortaje en el Instituto de Metalurgia 
de la Academia de Ciencias de-la URSS . 
Y otros interesantes materiales. 

que los Comités de Defensa de la Revolución 
darémos a aquellos . homb¡es que hace 20 afios -
desembarcaron -en el Granma, iniciando una 

· nueva fase de la lucha armada que traerla-a 
nuestra patria su total y definitiva liberación. 

-serán en~dos los resultados a las Comisio:
nes Electorales ·Münicipales. _Todas estas ta
·reas deben estar garantizadas por · las mesas. 
electorales de cada colegio. 

-LA LECTURA DE LAS ·BIOGBAFIAS A ti, familia cederista; que reafirmas en el 
quehacer diario lo expresado por nuestro Co- . La lectú~ de las· biografias de los cal!~
mandante en Jefe en el Informe Central del . datos a delegados a las Asambleas Mumo-
Primer Congreso del P¡µ-tido ·de ' 'los CDR, pales de Poder Popular, que-·se llevan ~ cabo 
orgullo legítimo de nuestro pueblo"; la reí-.. en muchos CDR del pais, será un paso JDJpor-
tera~ón del_ reconocimiento de la Dirección · . tante para que los electores de cada circuns
~acional. Por el esfuerzo realizado, por fa'..ca-· . cripción conozcan la trayectoria de los no- • 
lidad de las tareas cumplidas, por estos die- minados y así puedan hacer un conecto aná-
ciséis años de incesante y honroso trabajé1 lisis .para determinar cuál debe merecer su 
en las filas de los Comités de· Defensa de la voto. 
Revolución. 

¡VIVA EL XVI ANIVERSARIO DE LOS 
CDRt . 

¡VIVA NUESTRO GLORIOSO PARTIDO . 
COMUNISTA Y SU PRIMER SECRETARIO 
EL COMPAAERO FIDEL! 

¡EN EL XVI ANIVERSARIO DE LOS CDR 
APOYANDO LA CONSTITUCION DE LOS 
ORGANOS DE PODER POPULAR! 

ifATRIA O MUERTE! ¡'\'ENCEREMOS! 

DIRECCION NACIONAL DE LOS CDR -

- PODER POPULAR 

HACIA LAS 
- ELECCIONES DEL 

1 O DE OCTUBRE . 

CONTINUA la marcha del proceso, han sid,:, 
designados 10.5 colegios electorales y el 

.personal que va a trabajar · en cada uno de 
ellos: las mesas electorales. Estos compañe
ros han sido .seminariados por las Comisiones 
Electorales Municipa~es pua que puedan des
arrollar <;9n . calidad óptima cada uno de los 
pasos previos . al 10 de octubre, y 145 activi
dades e informes a realizar el propio día de 
las elecciones. 

Según se señaló, en estos seminarios, el tra
bajo fundamental a desarrollar _por las -Di
electoales consiste en desglosar el Registr11 
del Colegio por·RD (Registro de Direcciones !, 
respetando el número de cada elector. Ga
rantizarán además · 1a permanenéia --en lu
gares públicos y visiblés- de las fotos y bio
grafías de los candidatos. Deberán además 
velar por que en cada ·caso se proceda según 

· 10· que establece la Ley Electoral· 

En cada colegio deberán estar presentes 
-los Símbol!J.5 Patrios (Bandera, Escudo y el 
busto de José Martl ), y la Ley , Electoral. 
Todo esto debe estar listo para que la vota
ción comience el 10 de octubre a las 7 de 
la mañana; los colegios electorales estarán 
abiertos hasta las seis de 1a· tarde, siempre 
que falté por votar alguno de 10$ electores 
registrados. El esa:utinio se.Jiará público. una 
vez terminada la votación, y seguidamente 
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Es ·necesario hacer hincapié en que en el 
momento de la lectura de biografias todo 
debe hacerse de igual modo, sin enfatizar un 
candidato ni desmerecer . otl'Q, ya que todo.9 
cuentan con la mayorfa de la aprobación de 
cada área, -Y por tanto tienen iguales dere
chos según les confiere la ley, y lo único que 
decide son swi méritos revolucionarios y ciu
dadanos. En las lecturas .. de. biografias el elec
tor tiene las posibilidades de hacer un correc
to análisis, sin deJarse llevar por simpatías 
o antipatías personales. 

Es responsabilidad nuestra, de las masas, 
· de todos los ciudadanos cubanos, que las elec

ciones se rea¿icen de la forma que establece 
la .t.ey, ¡ISi como el prestar la atención debida 

· para que el · proceso se efectúe normalmente 
y sobre todo que resulte electo un compañero 
que posea las virtudes revolucionarias reque
ridas para representar .a nuestro pueblo tra
bajador. 



C ,, u de los :se ,/iil,arios a la ,'$ mesas niurúcipio especiiti de _/¡;/a de Púws, p;-es-ididu p~r el segundo 

secretario del Parf.ido en la Isla Félix Mojena, Layda. Adán, presidenta. de la Co11iisió11 Electo·ral'Municipal, Juan · 

C. D-ur.ny, m·cep·residente y otros dirigentes del Pa·rtido. , , 

_eAZUCAR 

PRIMER CHEQUEO 
DE REPAR,A,CIONES 

·-si hay dudas, que se lleguen por allá .. 
El . camagüeyano respondió tranqu1Ja. 

· mente. pero con firmeza. Había voces dubita
th,as en el chequeo en relación con las altas 
productividades por hombre alcanzadas por 
los agramontinos en el resumen final de la 
emulación ''Del central al surco", organizada 
por el Sindicato Azucarero entre .los traba· 
jadores de la industria no necesarios en los 
trabajos de· reparaciones. 

El chequeo emulativo, que también com
prendió las reparaciones con vista a la pró
xima zafra tenia lugar, €J. domingo 19 de 
septiembre,' en el central habanero "Amistad 
de los Pueblos". _ 

Un representante de la provincia de Guan
tánamo pidió aclaraciones. Insistía en el pro
bbna dE- la alta productividad camagüeyana 
en las tareas agrícolas. Era superior a la de 
los trabajadores de la agricultura cañera. 
Luis Mattell, secretario general del -Sindi· 
cato Nacional, fue al micrófono. 

'-Es bueno preguntar y cuestionar; pero 
hay qUé' decir que Guantánamo no informó 
sus resultados. Asimismo, es justo subrayar 
que Camagüey ha tomado con seriedad y en
tusiasmo esta emulación, por eso obtiene tan 
ser.aladas productividades. 

~¿Acaso -inquiere · en su intervenci~n 
Efrain Sousa, cliNctor de Fuerza de TrabaJo 
del MINAZ-, los trabajadores azucareros no 
~ han caracterizado siempre · por su notable 
grado de permanencia y productividad en las 

tareas? 
Queda un ambiente de .reconocimi~o a 

los r¿suJtadcs del esfuerzo agramontmo. ¡ Y 

qué resultados! Han acaparado práct-icament~ 
los puestos de honor en este resumen final 
de la emulación ''Del central al surco". 

-Le toca e l tumo a la esperada emulación 
de reparaciones. Se informan los centrales 
triunfadores en cada una de las cinco cate
goría'! en que tradicionalmente han sido di
vididc-.s, de acuerdo con la norma potencial 

de molida. 
"F1 Salvador", de Guantánamo, ganador en 

ia p.-im~ra. categoria, la de los ingenios pe,

q~f..-,s. 

Se oye una voz : -¡ Qué bueno es reparar 
con calidad! Pero también hay que sembrar 
y limpiar, con calidad, la caña qu~ moleremos. 

En las . restantes ca~gorias se distribuyen, 
los primeros Jugares centrales de Camagüey, 
1ienfuegos, Santiago de Cuba y Ciego de 

~la. 

-¿Qué les sucedió en est\ c\iequeo·i -le 
pregunto a un matancero. . 

No hay sombra de inquietud en el yumu
ríno. Sabe que sus centrales se distinguen por 
sus altai; y estables molidas y por sus pro
nunciados recobrados cuando llega la hora 
decisiva : la zafra. 

Viene el resumen del chequeo. Sube al po. 
dio el secretario general del Sindicato, Luis 
Martell. 

Se refiere, en primer término, al problema 
de los costos y su importancia. Un número 
nada desdeñable de centrales no informó so
bre este indicador y ya estamos en la fase· 
donde se aplicará el nuevo Sistema de Direc· 
ción y Planificación de la Economia. Subra-

• 

,. 
ya, ~imismo, la necesidad de superar las di· 
ficultades en cuanto a los datos de la emula. 
<!ión. En la de reparaciones, por ejemplo, la 
provincia de Granma no informó .. "¿ Y ai el 
ganador hubiera estado aquí?" · 

, . En su re6umen, Mlartell coloca en la 'mirilla 
los problemas y las dificulta4,es que a(ul 811,b
sistrn. Habla con lenguaje proletario, exento 
de edulcorantes. "¿ Por qué todavía te!'let!IOI 
paradas por interrupciones Operativas, si no 
las había en el capitalismo?" ''¿Por qué, to: 
davia hay tendencia a abrir, innecesariamen
te, las llaves del petróla>?" Llama a mañ
·tcner una actitud intransigente con~ todo 
le mal hecho, por insignificante que ~ 
Una actitud en plena correspondencia coli la 
clase que hoy dirige, efectivamente, la IOcie, 
dad. "¿ No confirma ello el hecho de que ee
t,i piscina de! "Amistad de los . Pueblos" my 
la dísfrutan los hijos de los obreros y no 
cuatro burgueses como antes?" 

Reportó: ANDRE8 ROD8iGUEZ 
Foto de L!.ANOí 



e SINDICATO DE.· 
LA· CONSTRUCélON ·· 

V RESÜLTADOS DÉL .IV_: 
-COMITE NACIONAL .. 

· -En 1 i1s .centros hay. un total. de M369 -
-obteroe -cobrando con e1 salario yinculado ·a - • - __ EXPO- - -r~"oN· 
Ja .-ma y pago por acuerdo. 3Z7 Comisio- W ~ ... ~ ..: 
nes- Sindicales Juveniles se -han comtituido •5 

- mcA· -
., 1a meta es saludar e1 s c1e_ diciembre, Ola . OYI -
del Constructor, con las Cooiisiooes OOlllti- . .----""""--·--------. tUidas en todos los centros de tráliiajo. 

..a.En saludo al 4 de noviembre IV Aniver• · 
sario de la Constitución del Sindicato; se ce
lebrari en ~la ~ Pinos, una compefencia 

• «lentro del movimiento "P0r las Mareas.Y los 
·Campeones". de nivel mterpf9'VÍDOal, eñ -la 
.especialidad de baldosas y cuyos ganadoies 

. partjciparáñ en la competencia nacional . en 
saludo al Día· deJ- Constructor. Los tres pri. 
. meros lugares recibirán medallas de oro, pla-
ta y bronce. · 

MAS. DE 950 Mtl 
VISlTAWS. 

CQN la ¡¡sistenda en .un sólo ma de máa 
. . de 28 mil personas y el acto solémne de 
clausura, culinm6 la briDañte ) ~ 
'i~te-útil presentación de Ja ~11uestr1f que 
los rulbánera!i disfrutaron durante dos meses .. 
y. .IJll!di>.,. ~pronto fur:. º-ótinticida por· todos 

-El 7 de noviembre es de.signado. Domin&Q como la · Exposiéi6n ~ética. 
. ojQ, en toda,. las bri.gadas ~- obras de la _ . _ Su vastedad impresiona . cual!do se recuer-

aa que. ocup1i él gran edificio de la sede cen
.. tra1 de la Academia de Ciencias de CUba. -

(antiguo .Capitolio), iDcltzyelido sus jardinei' 
y __ áreas · exteriores. Pero su_ trascendencia, 

. - impresiolian~ por ~ signlflcaclón tanto den--
.- . . Wicá. y técnica como ¡x.,Jltica, se encontró en 

su contenido. , · . 
. . -~gurada ~~ ~ 4 de .. jullo pm
' nuestro .Comandante en; Jefe, Fidel CastroL.· 
·primer ~ -del· Partido y ~primer mi0 

· nistro · del ·Gobierno Revolucionario, y con 
- ia: asistencia -del académicó Vladimir A. Ki-

. rllin, .l)l'l!Si4ente déJ Oinlté E.,tatal (Jel eón-
. sejo de Mbilstros dé ~ -URSS par.;a la Cien
cía y .la Técnica y VJc;epreaident.é del . C9n· 
sejo· de Ministros, · 

Durante su vmtá a Ja ~ón. ndel ~ · 
pres6 su satisfacé:lón por ~ buen trabajo rea
lizado por loe ~ali.tas sovi~ticos y · cu
banos que -Ja ll10IWll'!>JI y comentó•~ ~ tra
taba de una mue.s!fa del alto . deurrollo cien· 
tifico-técnico .alcanzado · por·. la Unión -Sovié
tica-que ~a ser visitada ' por todo ,er pue. . . 
blo i:ubano. Esta -Invitación desencadenarja. el 

· entusiaslDO Que enseguida cond19D a graJ;l(les 
masaí~ tanto .de_ trabajadores como de estu-

ST . -- . 



e SOLIDARIDAD CON CH I L-E 

e o R-V AL A N:· . s 1 M B o Lo - Y L·u IS 
BANDERA,. EN. S U S 6 O A 1\1 ·O S 

LA J ornada de Solidaridad con Chile, ~o_n lán Lat. Orden ·'Jorg,; Dimitrov". El Primer 
· su calor de pueblo, subrayó el apoyo mili- Secretario del Partido Coinunista .Búlgaro, 

tante de la Revolución Cubana a la causa Todor Yivkov, en su . telegrama al dirigente 
de la nación · hermana con motivo del tereer chileno expresó su confianza de que "ef sol 
aniversario del golpe de Estado que entro- de la libertad, la democracia y la justicia ilu-
nizó a la Junta fascista Y tomando como . minarán su tierra : sufrida y torturada por el 
símbolo y bandera el nombre de Luis Cor- fascismo'' . · · . 
valán, secretario general del Partido Comu-
nísta de Chik·, en ocasi..ón de cumplir 60 La Jornada de apoyo · a Chile y recoriócl-
años prisionero desde · hace tres, víctima de núento a Corvalán se desarrolló eri ámbito 
t~ las brutalidades ·del régimen. . . mundial. . En tal sentido el diario "Pravda" 

El reconccirniento a CorvalAn se señaló por d~ Moscú. ~~ó a constituir un amplio movi-
.11 acuerdo adoptado por el Consejo de Mi- . !111ent? . dirigido, !lhora más · que nunca, a 
rustros ~n Sesión Extraonl4iaria· por el que mtensificar el apoyo al pueblo chileno y por 

: se le. otoraaba fa Orden Nacional "}".laya . _ la excarce-lación de los prisioneros pollticos 
Girón" reservada a cubanos O extral)Jeros que en número de docenas de miles se ha.ci
gue se' hayan destacado o · que se de!!taquen- · nan en las ergástillas Y campos de concen-
en la lucha contra el imperialismo y contra· · tración del régimen. · · 

. el coloriialismo o hayan realizado o r¿aliza. -Mientras · la Federación Sindical Mundial 
. ren grandes hazañas por la Paz Y el progreso con sooe en Praga, en cablegrama al sécre-

de la humanidad . tario general de la ONU Kurt Waldheiin de-
Paraíelamente a la iniciativa del gobierno mandó la intervención de la Comisión de De-

cubano y por las mismas razones de profun- rechos Humanos para exigir a la Junta fas. 
de. respeto revolucionario, la Unión Soviética cista que informe sobre ·e1 paradero y la si-
condecoraba a Corvalán con la Ordm de Le- . tuación de cientos de dirigentes y militantes · 
nin, tanto en razón de sus altisim~ m~- desaparecidos en los últimos días y en peli-
mientos dé combatiente como en expreswn gro_ de ser . asesinados sin dejar rastro. 
de la solidaridad fraternal del PCUS 't de 
todo el pueblo soviético con los comunistas, · La· repulsa a los junteros de Chile .desbor-
demócratas y· patriotas ·de .Chile". . dó las fronteras geógráfi~ Y politicª8 ·para 

'-En nuestro pais, expresaba el rnemaJe transformarse Ei'I ui1 acto -de vigorosa 50¡¡. 
de felicttación -de Leonid Br~, le co~ daridad internacional. En Montreitl Cañadá, 
cen bien como dirigente del glorioso Partido el-' éxmiiústro de Agricultura- . en · e1' gobi~rno 
Comunista- 00 Chile, como hombre que consa- · de Allende, Jacques_ Chonchol presidió la Jor~ 

. su vida a la defensa de los intereses fun- nada Del . mismo modo se efectuaron actos 
~ntalt:S de la clase obrera y de todos ~os .. Y demostraclo~~, en Guyana ·Y en B_onn. · . 

trabajadores chilenos, co_m'! ard_oro.so pa~o- El-intenso pro~ de acti~des con. las. 
ta e internacionalista, como il;tlalid· de la ~s- . · que el · pueblo. de Cub&c. y sus organizaciones 
tad entre 1os luchadOl'es ·chileno Y SOV1ético revolucionarias y de masas· dieron fe de su _. 
y consecuente luchador po~ la ·un\dad. del identificación _ con la causa chilena y saluda- · 
movimiento comunista_ mundi~. sobre la base ron· los 60 años-tle ·L~s Corvalán, .quedó clau_. · 

· d~ -los principios 'DUU'XiSta-len_mistas. . surado con el acto efectuado en el teatro 
A su vez el Consejo de _Estado de la Repú- "Lázaro Peña" de _ lá ,·Central de Trabajado-

blica Popular de :BuJgaria -otorgaba. a _Corva_- res en La Habana;-·. 
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Se encontraban en la presidencia del even; 
to Manuel Piñeiro y Jesús Montané mlin,; 
bros . del . Comit~ Central; Dora cai-cafto -1 
Electra Femándéz, núembros suplentes iJel 
Comité Cefltral; jefes de Departamentos-~ 
Comité Central, ministros, jefes de organji.: 
mos y de organizaciones de mllSIU¡ y de· !a); 
ciaciones de Amistad. Asjmismo se hllllabiiij 
Osear Garretón y Andrés Pascal Allende 
secretarios generales del MAPU y del MIR 
de Chile respectivamente; Bea~ Allende 
secretaria ejecutiva del Comité · Chileoo: '. 
Solidaridad con la Resistencia Antifascista· 

· Miria Contreras~· combatiente de La-Moneda~ 
.representantes de. partidos de la i7.Quierda ~ 
lena-- y del cuerpo diplomático, · 

El núembro del Conúté Central y ~ 
rio general de la CTC Roberto Veigá ai ~ 
sumir el acto y la Jornada afirmó que~ 
podrá impedir la victoria final dél--pueblo 
c_hileno que derrotará al fascismo y lewnfari 
con su coraje el futuro de la Patria".- & 
otra parte de su inretvencióri resaltó' cómo é1 
fáscismo chileno se ha propuesto hacér -
aparecer todas las conquistas del gobfemo 
de la Unidad Popular, entronizando una:'°' 
ciedad subordinada al imperialismo y" ~ 
nada desde Washington. . . . - .. 
· · -Ejemplo elocuente, manifestó, es el en• 
carcelamiento sin causa de Luis Col'\'.lláD; 
secretario general del · Partido Comlinista~de 
Chile, que ha provocado la repul,a del ~ 
do; y en todos- los idiomas y latitudea, . .cetH 
tos de milEs de hombres y · mujeres dem811-i 
dan su libertad. 

~ Ese pensamiento, la continuidad de.la lu, 
cha y la certidumbre de la vic!<>ria, qu~ 
expresado en el mensaje del Comité.-Cenfral 
del Partido Comunista <re Cuba. a ~ Cor1 
valán: ''Tenemos la certeza, corno seilalan; 
el presidente Allende, que llegará el día eii 
que se abriran las grandes alamedas ·donde 
transitará el hombre .libre chileno" . . 
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L~ -rec_uerdos,· son··~orgañl~ados; Pero _- ta~-- . 

- .. bién-. !!BQ.uivos, ~ ·ag_rupan·:en Células de· 
. -~ -~r y _eñ- ·un . momento ·da.do . se· fw:j.. 

:. den. 4e. tal.·maa~~ --que no poiSernos .saber: -.ai 
@laNIU' Wi. \litieipo, si ·se ··trata·- dei recuer; 

· 4o-: nlimeñ> wio ·o a~seá-el nllÍnerÓ ·ci~:· 
-~ ·.. .... . . . - . . : 

-- ~ -- -._ . ~- _· .H~barur, o. para ia ) shi a:_iricorporars~· a· _las ·. -~ cQri. rapi~. y.·. jj-~~;-.px:ecisarnen~ ¡ :~ 
._ : Ese dfa

0

estab~Íuegistrando- las viviendas de . -l~bo~ ~l ~~-- .. : . ' - - .. , _ .. ·.. . .· -- ~ "-QUé- ~ sepultarnos. .. - .-

·,. tádáda familia .PlljoL F:riu1fC habf_a..: llepdo· .. · . · -::-Inolvidll~les son -~blén · -Jos . -mo~tos. ·. ·. -..:.;En ffl ' ocasión .:.fui :detenida ·. · conchlciila. 
:hacfá_~solaín_en_. ~ _dos .dias. J~ 'olvidaré_ - ·a_q·ue-. . : -VlVJdOt· ~uando . ~ necesitó ~ la,s_ .muj~-~ . ~- áf Moneada: .e; ii - . · Y_ · .. 1-~ .. ;. 

ra SOCO 
.... r ~• los -'·--'#:·--'ft• 1 -,..,.. 

,. . . . . . WIP o roe . p~eron . en . 1 ..... -

"'ll"'" ............. . . ..... .-- ....................... por e . -r .,ora +....4 ... :.... . • • • . 

__ _ _. _ _...,.... . .. . .. -o: el "Ahné. po cttat dos · .: d cicl .- . : . . -~ auaudoné el pafs. En el ~enpr: hice Jo -

: · _.-Sii~~~iOn juil.to .a mi.~~. ia. delacló~ . ·· · -- , . ' . . r . · · . asos · 8:.. ~· que pode. Veiua de. bo~ y ·uaveros para • 

el· :,1$e$inato. _ Son episodios que están . par!: . ··. ~~ion~'. en ím, · sobr&J). .. Catalogarlas¡ :: i colectar- fondos::. ~cipar .eñ: .. ~estaclo--
~~jir& grabadQS en mi inente. ·. pnonza.rlas,- i'e'sulta- _im~lble._. ·_ -~ ·. -.: , · · nes .. a· _4vór de. ia .-causa. ·· . : · _ · _.,:, ··. 

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

-~e; _Fr~DlCpuedo. decfr" que era UD ser . - REFLEXIONES -. -- .· . __ , __ · · ·_. · · --:--Porq~esute4equeY.of:ufabtadostlnf. 

· sua~~vill~. _. Su responsabilidad,_ . su _ ?pad_uréz; '. i:Qs_ :_retuerd~. ~~- . .fuert~. 5¡. ~ -~~ __ -.~dos,. · dondé: resi_día mi. hertnanil: Y mwe ... có-

. . . ~ - slemp~ •, profundos y acerta~ ..• ep resistir a la-memoria. triunfan. . . .. ~o-_.fu~ liis cosas que . por et s61o iiecno. 

-~~ a· t-Odos . . Fund~~t$ente, pc>r . ~.· ·. ·pero_>sr Vlll!)OS: tras éilos,·· ~ .los ÜJdful .. ;, . de ser l!l ._ esposa, ~ . un .' m4rtir, .me :i:etJraroa 
__ Yilame.'d~ ,UD hombre ~ joven. . . ...., .. ~tj111!8porte . . GraciaS a la _tarjeta .ele UD: abo, 

' ·sin_ c~néederle$·: tregu~ ..lpor mµclio qu~ se_ · · · · 
-~ . • .ocµl~n 'Séráii deSCUbÍertOB y SiJS tesOl'OS', ·va-:· gado. me PQdfá QlOvel' eil tettitorio Jiorteame,.. 

- .Loftecilerdos s~n há~iles-jlnet~. SaI>en;- ~ - liosfsimo.,, dejllrln _de :SQr·~:· : ' . '' :=.·: ~ --~unf~·de lá ~vo~ón-~ a . 

g®,;_-el --case, __ replegarse o ·
0
tómar· la delante- · - · IÍEéHÓS· . · · 

1'I: Caprichosos, gustan de jugar a} escondi7 ·' .. ~- . 1U'ILE?'19NU .. . . . 
1 te y, ~ :vez oc.ultos, ni ellos mismos se en-· . . Eugenia San . Miguel labora .. actüalmente · en -- . . 

· · · ,. · ·iá' dele_ gilción ·provincia(-de_ la Federación· ·de ' . · - Los_-·recuerdos_ ·sé-desplatan fÁcumente. SOn 
- ~tran · ~D- faciijdad.: . . - ,. . . . 

· · . Mlljeres : Ctiba;IÍás, en La-. :Habana. Iiítegra · ¡. · IDQuietos: No ~ nu,nca dQS veces .. flll.-

. Bt.aíos .- ... ·. _:. : comisión del' frente de Producción. - el .lajsmo lóbulo •. y. si : ~ta relativiunente . 

;_:_,-~ -p~~ ~ por mis má~or~ -~ ~'-ia .pésádilia :del ·batistito ~ ~tó ·áea~:- . f4cil. ·atrapar un rec;uérdc;> péqueflito, de .esos 

~don~. V _eso si es: dificil. .. · · __ . . de l~, :·aunque· ~ ~on en liJ ·1u- de poca monta;··1a ~ -se torna diffcil ·c:uan-
.,._..i..,_ · A.;... · • te ·ficó -ª~- del 56 . - - , do-_de . uno :_i,1ilportánte se_ tra_ ta. • ·:-· ---

-l',,: -:-~_-... .. f~osámente que remontarme -aL : ....... se m. DSJ _ a _... · • · _ · 
Piiailq, con ·sus alegrías_. y vicisitudes. Recor~ J. · • ·_ Junto: a :iu esposo,' Radl PÜjo!. partici]!6 -e11 . . : · Porque asi _soidoii ·recuerdos.-P~f~·mú~ · 

-~ ~ c,~pajleros ºqúe-·ya -~luym ~ - . . el -tr~eg!) -y· i'éparatjoo de annas; 'el -~pio chas v~-desaparecer. d~tiv.amente, &Qtes 

··na.: Y,"que,:jimto a Jos. sobrevivientes hicieron · .. _; de ·,parque y médícinas;: su casa sirvió de re,, · ·~ -acudir al ~o anstoso de los mortales. 

'.Cllie éste bqy fuera ~ible., . · 
1

' -~. - ' . - ;- }úgio· ll-~~doa"JJCH'.. la tiranfa. . · HF.alOS· _. . . . · . 

. ·::--Y -~ _qu, _cuand~ sé -JuÍ vivido -mlieho y . . . _:Ralll _caería - ~éicdlll!to a Frank Pafs ·. __ . -. . 0 
,. • , -· ~ - • • • • 

~~o .ae prJsa, lás grandes- emoeiones de .. _aftos JDás tiide. ._ . : - . · ~-Vea. ·Por ~ olvido-Jiafllar .de ello .y re-

. . l!D ~ suelen quec.tar pequeftas anté 1as·de1 si- · · . ··_,,:_~~~ :·en.:wa en -tres ·_ óeaSiones. presenta Jllucho para JDI. - ., 

'tuien". · . • . . · _ta priÍDm. para OCÚltarse dw:ante . cerc, dé. • --No . puedo olvidar a una. _.niA¡ 
1

pequeAiúi, 

·i.,~edo. hablar de algun~, sin jerarq~ ·: ·.1!11·-~~-pue,¡ si~pre ·estuvo mur- persegtlid°.. · muy hetmeilla (Y.a hoy es . una jovencita), que 

\ .. ~r-.~~plo: el es~fritu . de canuu:8~ . _ _- . · --Fue eJi .otJ'!l ~ón, j~to a· la -cl>mpafte:. ·fu~ condena~a por la · polio,níelitjs. Verla pa-

i 1-.llllíón d~ los ~paft~os con los que givi-':. ra .ABela dé·Ios·Santos; Jll'lll visitar a 'llll c:opi- .sar frente .a. casa.~ --~ piernas. sin remedio = ~l. ~~r de_ .C?mpartir _la vida. dandés- : -~ ba_tiente .herl~ _en la -batalla a_e. El úvero y ' - fue ._un golpe demoledor: ·· . 

casa. GraCJaS a s~ ~rmeza .Y. · a esa unidad, la' · que. era. ~~dido .en . n~ vivieñd!!;- -Por ~uesto, ~ -el Jístema «ple ba-

_· . n~ fue descúb1erta mucho antes, . . · _ ~ tea:élll -desafortunadamente la \U· - éla posible que P9r cuesti.ones econ6micas Wi 

·..,.~esos hombres po4fan. d~Jai' ·la vida. tmia-:.: IÍ~o·pára·pedir a Raúl qu~ a trav~ de · ·ni:d~ ~eril ~e !&CUDU,. de alimento!, de · 

""' JI.la ~~- de torturas. Pero no habhiban: la ferretena· que tenfamos so1jcitara · a La-Ha- escuelas. ·construyendo, en · cambio. una u-

' -:.ta Revolµci6n es un generador constante - un ~en n~ero • cocinas. que. habla. wctura totalmente · opuesta, CObltituye la 

de_·etn~ones, No puedo evitar ·er1zarm.e cuan- ·que m¡m~ para~ Sierra. . gran proeza de la Revolución. 

:. iec:u.erdo los primeros éontingentes de ~Uegó un doming~ . . Dos dfas ~ - _tarde . . ENRIQUE VAi.DES PDtEZ 

~ que ~rcharon hacia el .Cor®n ddA )os ma~ _Las _CQ!:~ fueron sobettadas Fc,m ele JOSE 01.LD --••• 
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esALUD. PUBU~A 

1 255 SILLONES 
ESTÓMA TOLOGICOS MAS 

LA construcción durante este quinquenio de 
100 nueyos policlinicos, cadá uno de ellos 

con· su clinica estomatológica, y otras de 19 
clinicas estomatológicas, fue anunciada por el 
doctor José A. Gutiérrez Muiiiz. miembro su
plente del Comité CentnlJ del ~do y minis
tro de Salud Pdblica, en el discurso con el 
cual clausuró el - vm Congreso Nacional. de 
Estomatología. · · 

Este evento, el más importante realizado por · 
los estomatólogos cubancs en los dltimos diez 
afios, reunió a mAs de 600 de estos profesio, 
nales en sesiones de mucha labor: los temas li
bres presentados fueron noventa y las activi
dades celebradas comprendieron ocho mesas 
redondas, cuatro mesas clinicas, ocho cursos Y 
un conversatorio. 

Cuando d2spués de tres días de trabajo el 
ministro Gutiérrez Mufüz clausuró el evento, 
declaró que sus resultados señ:tlan perspecti
vas de trabajo futuro. Y cuando se refirió a 
las nuevas construcciones, afiadió que todos 
los ·hospitales que ya se están fabrkando, tam
bién tendran sus clinicas estomatológicas, y 
que, en total, las nuevas instalaciones con
tarán con 1 255 sillones estomatológicos máS. 

También anunció que se creará la Escuela 
de Estomatología en la Provincia de Las Vi
llas y que en convenio con organismos in
ternacionales serán fluorizadas las aguas de 
ocho acueductos. También serán adquiridos 150 
nuevos equipos estomatológicos de fácil trans
portación para sumarlos a los 60 que ya exis
ten en el país y con los cuales se da atención 
a los escolares de las Escuelas Secundarias 
Básicas en el Campo. 

En una parte de su discurso, Gutiérrez Mu
ñiz dijo: "Las transformaciones socio-económi
cas experimentadas en nuestro país, nos . per
mitieron la creación de un Sistema Na~ 
de Salud baudo en los principios de orgam
zación socialista. Señalamos como los mAs im
portantes su carácter pre\'e?~vo-curativo,_ ~ 
bertura nacional, gratuidad de estos &el'VlCIOS 

y la participación activa de la _comunidad en 
el desarrollo en los programas de salud. Todo 
esto contribuyó a que la solución de los pro
blemas de salud dejaran de ser un enunciado 
para convertirSe en deberes y derechos del Es
tado y de la sociedad". 

, También dijo que en la sectorización de los · 
servicios un estomatólogo está a cargo de un 
det~ nwnero de habitantes y que será 
a ellos a los que atenderá permanentemente. 

El informe de la labor realizada en el con
greso · estomatológico, _fue leído por el d_octor 
Silvino Ruiz Miyares, Jefe del Grupo Nac10!131, 
y en él se recordó que antes de la constitu
ción del Congreso se había ~bajado ~ ~n 
taller de atención estomatológica comumtaría 
para paisesº en vías de desarrollo del cual par
ticiparon delegados e i_nvitados de 18 países. 
Entre los informes rendidos se encontraron es
tudios sobre algunos sectores de Noruega, Bul
garia, Ecuador. México, ver:iezuela, Colombia, 
Checoslovaquia y otras naciones. 

e ·MOVIMIENTO 
POR :LA PAZ 

PRESIDE VILMA ESPIN 
DELEGACION CUBANA. 

A HELSINKI 

CON la salida · de este ndmero de BOHEMIA . 
-viernes 24- comenzaba a celebrarse en 

Helsinki, Finlandia, la Conferencia Mundial 
por el Fin de la· Carrera Armamentista, por et 
Des¡mne y la Distensión, convocada por el 
Consejo de Continuación y de Enlace del .<;on, 
greso Mundial de las Fuerzas de la Paz. La 
noticia se había conocido la semana anterior 
en una rueda de prensa ofrecida en las ofici
nas del Movimiento por la Paz y la Sobtranfa 
de los Pueblos por Juan Marinello, presidente 
del organismo y miembro del Comité Central 
del Partido, quien luego de seftalar las causas 
que aconsejaban la celebración del evento y · 
subrayar la importancia que en el ámbito in-, 
temacional revestía el acontecimiento, dio a 
conocer los nombres de los que integraban la 
delegación cubana de alto nivel, que pr~idía· 
la compañera Vilma Espín, miembro del Co
mité Central del Partido y presidenta .de la 
Federación de Mujeres Cubanas. Junto a .ella se 
enéóntrahan Melba Hemández, vicepresidenta 
del Movimiento por la Paz; Roberto Veiga, 
miembro del Comité Central y secretario géne
ral de la CTC; María Teresa Malmierca, vice
coordinadora nacional de l01 CDR; Joei León, 

secretario de Relaciones Exteriores de la 
ANAP; ·José Atshuler, vicepresidente de la Aca
demia de Ciencias de Cuba; Miriam Almanza; 
jefa de Sección del Departamentq_ .General de 
Relaciones Exteriores del Comité Central del 
Partido; Miguel Sosa, representante del ¼,vi. 
miento por la Paz y la Soberanía de los Pue
blos, e Ismael Ramaya, secretario · coordinador 
del citado organismo. . . 

Acorde con las noticias que se habían reci
bido en La Habana, segiln explicó et doctor 
Juan Marinello, el programa de trabajo de la 
Conferencia consistía en la celebración de dos 
sesiones plenarias que serían seguidu de .~ 
uniones de cuatro Comisiones, una que ·tratar(& 
los problemas de distensión y seguridad. ea un 
sentido general y que seña la de mayor w-

. portancia; otra que se ocuparla de eatudiat las -
consecuencias económicas de la carrera arma
mentista y del desarme; otra que se encarga
ría de estudiar las consecuencias del desarme 
en los países en vras de desarrollo y de meditar 
sobre el mejor modo de hacer las reparticiones 
equitativas de los recursos mundiales como 
la mejor manera de evitar la injusticia y la 
guerra, y una última que tiene por titulo "El 
desanne y las instituciones sociales en un mllD' 
do en evolución". · 

Finalmente expresó Juan Marinello que una 
vez concluida la Conferencia "se produciñ 
el obligado llamamiento mundial como resul
tado de su trabajo" y surgirá de sd lleno una 
Comisión encargada de trasmitir a la Orpni
zación de Naciones Unidas sus · decisiones y 
sus resoluciones, para lo cual &e ha pedido ·por 
el organismo convocante del evento que sean . 
designados también los representantes cubanos 
que habrAn de formar parte en dicha Comisión. 1 

(~) 

e LOS CDR EN ORIENTE._ 

EL TRABAJO • 
DE LAS MASAS 

CEDERISTAS 
' 

L ~ ntas:85 cederistas de las futuras provin
cias onentales redoblaban sus esfuerzos en, 

la conmemoración del 28 de septiembre. 
Un recorrido por cuadras, calles y avení-· 

das, zonas, pueblos y ciudades de la regiór, 
indómita, permitía constatar la entusiasta :¡.1 
combativa actividad de los hombres y muje-, 
res de la aguerrida organización, para arrl·· 
bar a· la fecha conmemorativa. · 

Sobre este y otros importantes temas, ha
blaba . para· BOHEMIA Edmundo Miranda, 
miembro del Comité Provincial del Partido y 
Coordinador de los CDR en Oriente: 

-Nuestra organización se prepara·, con su 
característico entusiasmo revolucionario, para 
el próximo 28, en que se cumplirá el XVI ani
versario de los CDR. Y vale la pena hacer un 
breve recuento de lo que hemos hecho du-
rante un afio para rendirle nuestro mejor ho-
menaje. · 

-C~mo una cuestión fundamental de nues
tro trabajo ha estado y continlla estando to
do lo relacionado con el cumplimiento de los 
acuerdos del histórico Primer Congreso de 
nuestro Partido. las Resoluciones emanadas 
de la 111 Asamblea Nacional de la Organiza
ción y a los acuerdos tomados en el n Pleno. 

-El trabajo preparatorio desplegado alre
dedor de las tareas del Referendo · por nues
tra Constitución Socialista. fundamentalmente · 
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en la confección de los listados de los elec· _ 
tores, la divulgación de todas las tareaS rea
lizadas y de la importancia de ésta, adomO ~ 
de los locales, vigilancia de éstoS, la coope
ración con cada colegio en la agilización c1el 
sufragio y otras. -

-Hemos realizado con éxito el trabajo ·orten- · 
tado sobre la División PoUtico-AdmiliistratÍVI 
y la creación de los Poderes Populares, ~ 
cándose entre otras: la actualización de "'" 
Registros de Direcciones en cada CDR Y Co
mité de Zona; la participación en los Semilll
rios previstos; contribución en todo el traba- , 
jo de la limitación y mapificación de los or
ganismos; el control de toda la po~lación en 
los modelos establecidos; participación- en la 
propuesta de las Circunscripciones electol'I' , 
les; confección de los listados de los electo
res; en fin la Organización ha prestada . UD 
valioso apoyo a todo este trucen~ental pro, 
ceso 

--Otro hecho destacable --4punta M~ , 
es que en más de 3,000 Comités de Zonal 
19,780 CDR, fueron discutidas las ResoludO-· · 
nes del II Pleno Nacional. 

-Miem:e destacar, que fueron -cel~ 
22,776 asambleas en los CDR con más e lis 
millón 300 mil miembros participa!ldo en el 
mismas, para recoger los comprollllSOS COl!,o-

. Comité Central del Partido en el Afto del " 



rioso· Desemb.arco del_ -Granma. Debemos se
fialar- además, · que de .las ·tar'e_as normales de __ 
los · cederistas surgieron otras como f11eron: 
la reparación de calles Y. aceras, construceión 
de micro-parques, . arreglo de casas y · otras 
tantas. actividades que enriquecieron . nuestros 

. plapes, y- c:fue aún prosiguen desarrollándose 
con renovados bríos. . 

-No _se puede deíar de señalar por su iDr 
portancia, el fortalecimiento al c~ento por cien~ 

. to ·de los CDR y todos los Conutés de Zonas; 
también han - sido fortalecidos y adaptados 
a las Circunscripciones Electorales. Cabe des
tacar, que un 48 por ciento· de mujeres cede
ristas, están dirigiendo en las bases. 

--Otra actividad llevada a cabo por los 
CDR, está relacionada con el vital frente de 
la educación. 

-Junto al . MINED en el pasado curso es- ·. 
·colar, encaminamos núestro . trabajo_ a man-

. tener. y superar los logros en la promoción; 
. entre las tareas desarrolladas se destaca el 
control de . la_ asistencia a clases llevado por 

. 22,829 · CDR; asf como -también de acuerdo al 
Movimiento de Padres Ejemplares; obtenien-

- do esta calificación 412,527 madres y padres. 
--Colaboramos jünto a los maestros en las 

actividades por el .cierre del curso y mantu
vimos durante el . período vacacional,_ la vi
gilancia y _cuidados de las Escuelas; · además, · 

. apoyamos las activj~des programadas por la 
UPC-·y er Ministerió de Educación. -

--celebramos con calidad el m Festival Pro
. Vincial de Aficionados de los COR, participan
do 701 cederistas aficionados al Arte y la 

.. Cultura, siendo- premiados 19 grupos. Este 
evento sirvió para inaugurar el teatro "Martf" 
en la · ciudad de Santiago de Cuba, el cual 

p_ais . su · culmínadón ecibió el . apoyo cede-- · k , .. · 
nsta · · · - .('· 

· -Fueron celebradas 16,853 ,Competeñcias · ·. ,-: · 
de Eficiencia Físíca a nivel de .CDR, y 2,700 . · ¡,_ "'7; 
en Comités --de Zonas, éelebrándose con los . ¡-._"' 
ganadores· competencias en los municipios . de . . t·, -

· la provincia. También celebramoi¡ er · p8$lldo . · · 
julio, _ e1 · tercer Encuentro de Pinto_r~ ._-\ficio-. 
nados· y · de Talleres ·dé. Arte Pt1pular; . á ruvel 

_ provincial, dónde participuqn , los mejores 
trabajos en . cada..~~ . 

El máximo dirigente de los cederistas orien
tales, . nos· detalla otros éxítos én los· frentes : .. 
siguientes: . . 

-Salud Pública: 45.120 donaciones de san-
gre, y . 79,456 pruebas . citológicas. . . 

-Movilizados a .la construcción: 767,135 ce-
. derisias, y ·a · los servicios 485,388; a la agri

cultura 238,4S7, y a la limpie~a ·de pueblos-; 
llatefes y ciudades 14,158,459 jornadas-hombre 
de trabajo voluntario . 
· -Aporro: 8,173,437 · envases de cristal fue
ron recogidos;· en _ papel y cartón 4,326;174, y 

. 22,356 OliZas de · sellos." · ·. 
-Estamos dedicando todas nuestras fuer~ 

zas a la trascendental tarea· -de ·ia constitu
ción de los · Organos del Poder Popular, te
niendo claro, que ·no puede haber actividad· 
de ma·sas de la Organización, en la cual no 
esclarezcamos debidamente el fundamento 
político de lo que esto representa para la ins
titucionalización del país. Ya ·J¡¡s masas <:ede
ristas -están debidamente dÓéumentádas sobre 
el material relacionado con los Organos ·de 
Poder Popular bajado a . todos los .organismos. 

-Este 28 de septiembre· será un nuevo pun-
to de partida para las masas cederistas, y no · · 
nos detendremos en nuestra marcha victorio- . 

Limpieza. . . tarea pe·r-nwncnte de lois 
·cede-ristas, a nivel de .c.uadra,s, calles y 

a~nidas. · 

sa hasta el próximo 10 de Octubre, fecha glo
riosa en que millonE!s de cubanos, mediante· el 
voto directo . y secreto concurrirán a las ur
_nas electorales . para dejar constituidos los 
Organós de Poder Popular. . 
- Por \lltimo -expresa el Coordinador -~ 

vjncial- de los CDR-, a la vez que· felicitamos 
a los compañeros cederistas orientales por · IQS 
logros exitosamente · alcanzados. durante un 
afio de trabajo, les exhortamos -a · proseguir con 
entusiasmo el combate en todos los frentes 
d~ la Revolución y, en especial, impulsando 

· las ·activídades priorizadas con vista al excep-· 
ci9nal acontecimiento del próximo 10 de Oc
tubre, . en este . año de la gesta inmortal del 
XX Aniversario del Granma. · 

Coincidiendo con la salida de esta edición 
· de BOHEMJ,A, en horas de ·1a noche del 24, los 
cederistas santiagueros celebrarán con una 
concentración popular en el parque "Abel· San-: 
tamarla' ', su acto- ceñtral, en saludo al · XVI 
anjver$ariO de la creación de los CDR. En ca-, . 
da un~ de las futuras . provincias orientales 
s_e -ef.ectuarán actos similares. · 

"' t:n cada cinunscripcion ele la capita.l .oriental, tas masa.s ced~ristas 
realizan labores de reconstrucción de calles y ctisas de los vecinos. 

En c<iáa casa oriental., lu. escena se 
repite ... 
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• La visita de Kaysone Phomvihane 

AMISTAD FRATERNAL, SOLIDARIDAD 
COMBATIENTE 

EL pasado día 13, a las 10 y 45 de la ma_ñana, 
arribaba al aeropuerto internacional "An

tonio Maceo", de la Cuna de la Revolución, 
Kaysone Phomvihane, secretario general del 
Partido Popular Revolucionario de Laos y Pri
mer Ministro ctel Gobierno de la Repllblica 
Democrática de Laos. 

El distinguido visitante era acompañado por 
h doro Malmierca, miembro del Secretariado 
del Comité 'Central, Diocles 'Torralbas, vicepri
rner minist•o del Gobierno Revolucionario y 

· miembro del Comité Central, ministros-del Go
t ierno Revolucionario y otros dirigentes cu
bmos. 

En la escalerilla de la nave de Cubana de 
Aviación, el dirigente laosiano y la delegación 
que encabezó en su visita a nuestro país, eran 
re:dtidos por . los miembros del Buró Político 
del Comité Central del Partido, Comandante de 
la Revolución Juan Almeida Bosque y Armando 
Hart Dávalos. 

En la terminal aérea. también saludaban al 
admirado huésped los · dirigentes del Partido 
en OriEnte, Faure Chomón, José Ramón Bala
.1;1.1er. · Ursinio Rojas, René de los' Santos, Emi
lio Loo y Miguel Canc,, tod01 miembros del 
Ccmité Central; jefes de los organismos del 
-Estado y representaciones ere las organizacio
nes de masas. 

La bienvenida oficial se iniciaba con los -Him
nos Nacionales de Cuba y Laos, interpretados 
por la banda del Estado Mayor del Ejército 
Oriental y seguidamente, Kayeone, Almeida y 

l-'h omn11ii'nc salud.a crl _público rongr<' [/ad.o en 

Maceo, en compañia d-e Almeitla 
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Hart, pasab;m revista ;:: la guardia de honor 
formada en la pista aérea. 

Trabajadores, estudiantes, pioneros y pue
blo,_ congregados ·en la pista y t~ del " An
tonio Maceo", ovacio~an en un ambiente 
de _entusiastas consignas revolucionarias, al pri
mer ministro del her,nano país indochino. 

Posteriormente, en med:o de calurosos víto
res del pueblo santiaguero. Kaysone, Almeida 
Y Hart, presidiendo un~ larga caravana de y:pis 

~· ' ~ 

. ' : ¡:;,~ 

1. - -..:. . • 

in iciaban d recorrido desde el aeropuerto bas
ta. la histórica Granjita Siboney. A todo lo lar
go y ancho del trayecto el jefe del Gobierno 
RevclucioiJario laosiano y la comitiva, eran vi
toreados por miles de pioneros, estudiantes 
cederistas, federadas, trabajadores y pueblo en 
general. 

"Bienvenido a. Santiago,. compañero Kayso
ne", "Viva la amistad entre Cuba y Laos" y -
otras tantas manifestaciones de fratemal bien
venida, se advertían en · avenidas, calles, bal-

t!JJ ·e::::.dt: 1L ctu a.t:l (tc tu dt !t lLJ. .) ._t.:-: t i! t' i 1,0 n¡ tu: :J ,:¡,L[ ;u.y u r:i°u ··~ .. i l,el 
Sanw.rna-ria". 
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Otro Ú p_ecto del calu·i·oso 
redhmiento tributado . 
por l.,:s santütgueros al primer minist·1·0 
de I ws. · 

eones y portales de los edificios y hogares 53n
tiagueros, engalanados con banderas de Cuba 
y Laos: · 

Durante· ru recorrido por la csrretfcra que 
ccr.duce á la Granjita Siboney, los distinguidos 
hutspEdes constataron las diversas actividades 

-que en su quehacer cotidiano, realizan los ni
ños cubanos, en áreas deportiva~. en las escue
las, huertos escolares y la recreación. Asimis
mo, quedaban profundamente impresionados, 
al observar a lo~ pioneros rindiendo guardias 
de honor y otras actividades, en los 26 monu
mentos erigidos a los mártires del Moneada. 
que se levantan a lo largo de la carretera. 

. . 

Al finalizar su recorrido por la Granjita Si
_boney, Kaysone obsequiaba al histórico museo 
una bandera de su patria y una -meda:lla que 
representa los años de heroica lucha de su 
pueblo. 

AJ hacer entrega de ambos presentes, decla
raba: 

-Esta bandera de nuestra lucha que duró 
30 años, después de la fundación de la Repd
blica Popular de Laos, se ha convertido en 
nuestra enseña nacional. Por ~..a razón yo 
quisiera dejarla aquí en este museo histórico 
como símbolo de la amistad y la solidaridad 
combatiente que existen entre el pueblo de 
Laos y el pueblo cubano. 

--También quisiera hacerle entrega de esta 
medalla conmemorativa del 30 aniversario de 
nuestra lucha. La dejo aquí a título de recuer
de y quiero que estos dQS objetos puedan con
vertirse en un símbolo de amistad. Cuba es un 
pequefio país pero extraordinariamente dinámi
co y heroico. Laos es todavía más pequefio, . 
¡,ero también es igualmente capaz y heroico. 

Con anterioridad, tras su saludo carifioso al 
coro inf.antil del conservatorio provincial ''Es
teban Salas", Kaysone escribió en el libro de 
visitantes de la Granjita Siboney: 

"En nombre del Partido y del Gobierno de 
Laos, quiero expresar · que nos sentimos muy 
contentos por haber tenido la oportunidad de 
visitar la Granjita Siboney, vinculada a la 
inteligencia, la determinación y al valor de 
Fidel y de sus coinpafieros para preparar el 
ataque al M.oncada, que dio la sefial de lucha 
_para derrocar la dictadura tltere del imperia
lismo norteamericano. A partir de ese momen
to la Revolución Cuban~ gracias a sus bases 
revolucionarias, logró tomar el poder en enero 
de 1959". 

En horas de la tarde, el secretario general 
del Partido Popular ~evolucionario y Primer 
Ministro del Gobierno de la Rep(lblica De
mocrática de Laos, Kaysone Phomvihane visi
taba el_ Museo histórico "26 de Julio", U:stala
do en la Ciudad Escolar del mismo nombre 
donde ern recibido por pioneros de ese e.en~ 
te enseñanza, a la entrada de la histórica posta 
tes, por donde los. jóvenes dé la Galeración •I Centenario, encabezados- por Fidel, asalta
fh al Moneada . 

lf1'0 DE MASAS EN EL 
~UE ABEL SANTAMARIA 

Al filo de las cinco de la tarde, ·tenla lugar 
un grandioso acto de masas en el parque Abe! 
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Diálogo co-n Alméda. en ia Gnu1_iita S ibcJney. 

.4. la entrada de la histórica posta J . 

Santamarla, aledaño al antiguo cuartel Mon

eada, hoy Ciudad Escolar "26 de Julio". 

Ante miles de santiagúeros, el comandante 

de la Revolución Juan Almeida Bosque, miem

bro del Buró Político del Comité Central del 

Partido y su delegado en Oriente, ·y Kaysone 

Phomvihane, secretario general del Partido Po

pular Revolucionario y Prim.er Ministro del Go

bierno de la Repáblica Democrática de Laos, 

hacían uso de la palabra. 

-La delegación de Laos trae en alto la 

bandera de la victoria completa sobre el lm

erialismo norteamericano -afumaba Almei-

L_a despedida t:n las calles de La Habu1w . 

da-, luego de referirse al júbilo con que el pue

blo ·santiaguero recibió a lM visitantes. 

Resumió la lucha- que "durante más de tres 

décadas, a costa ·de innumerables sacrificios y 

desplegando un heroísmo extraordinario, con

dujo. en La0s a la derrota de los imperialistas 

extranjeros, franceses japoneses y yanquis", y . 

afin;nó: 

-Cuba, fiel a los principios del marxismo

leninismo y del internacionalismo revoluciona

rio, ha sentido como suya la causa del pueblo 

de Laos y por eso, desde · 1os primeros afios de 

nuestro pr~eso revohicionario, brindó a la 
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lucha del pueblo de Laos su solidaridad y ayu. ;. 
da modesta por su volumen pero sincetu, -

constantes y fraternales. 

En el discurso central de la tarde, Kaysone:_· 
Phomvihane decía: 

----Aunque nuestros pafses son antípodas, ni 

los continentes m los océanos pueden separar • . 

nos, porque el pueblo lao y el pueblo cubano·: 

tienen el mismo enemigo, tienen el mismo ldw 

y tienen el internacionalismo prúletario en -la 
base de todas sus relaciones. 

Durante nuestra larga lucha revolucionaria, -

nos sentimos particularmente orgullosos de te. 

ner siempre a nuestro lado al hermano pueblo 

cubano. 

Para apoyar y· ayudar a la revolución lao, 

el pueblo cubano supo encontrar múltiples for-. 

mas y procedimientos. ya fuera para enviámoi 

cierta cantidad de ayuda material, como para , 

enviamos brigadas médicas, dignos hijos de la _ 

Isla de la Libertad, a petición de nuestro Par-: 

tido y nuestro Gobierno. 

Siguiendo el ejemplo de Che Guevara. fue, 

ron a vivir y afrontar las dificulta.des para •·_ 

vir con abnegación al pueblo y ~ la rev~ . 

laos. . 

Esas son muestras de la solidaridad coim; 
tiente, de la amistad fraternal que el _P@l'tl_il 
y el pueblo cubanos manifiestan al Partido '/ 

pueblo laos, éste es un hermoso ejetn -

internacionalismo. . · 

Apreciamos altamente la ayuda del ~ 

Comunista de Cuba y del pueblo cubanO, 

apoyo y esa ayuda han contribuido a ayuclarDO' 

a arrancar la victoria y a construir una-nue91 

vida. 



En esta ocuiOn en nombre del Partido Po
pular Revolucionario, en nombre del gobierno 
de la RPDL y en nombre del pueblo lao, que
I é'm~ expresar nuestra profunda g,.¡titud_ al 
compañero Fidel Castro, al -Parti<lo Comunista 
de Cuba al Gobierno Revolucionario de Cuba y al pueblo cubano. Haremos lo · que sea nece
sario para estrechar y reforzar los Iauis de 
amistad y de fraternidad que ya existen entre 
.los Partidos y nuettros- dos pueblos, y que se 
de5a!rollen y crezcan eternamente. 

De regreso en La Habana, el Primer ~ 
tro laosiano asistía, con Fidel y Dorticós. a la 

- firma de tres conveníos-cubano-laosian08: uno 
intergubernamental, otro de relaciones exte
riores y el llltimo cultural, que incluye cola-
l;oración en educación, ciencias, artes, depor
tes y medios de difusión. 

En la noche del martes 14 la delegación lao
siana brindaba una recepción al Gobierno Re
volucionario, a la que asistían Fidel y Phom
vibane. En la maftana del miércoles 15, el pue

. blo habanero despedía masivamente, a lo lar-
go de la ruta capitalina hacia el aeropuerto
"José Marti", a la delegación fraternal de Laos. 
En · un auto .descubierto, Phomvihane, con Fidel 
y Dorticós, recibían el entusiasta saludo de mi-
les de cubanos. A la 1 y 15 despegaba en. un 
reactor de Cubana de Aviación. Coronaba la ·· 
visita ·,.m Comunicado ·conjunto Cubano-Lao
siano en que se consignaba ••completa coinci- . 
dencia de opiniones en cuanto a las cuestiones 
cxamiruldas" en las conversaciones oficiales y 
la invariable solidaridad · cubana . para con el 

·pyeblo laosiano, -en correspondencia con los 
·¡:rir.cipios del internacionalismo proletario. 

Reportó: Lula CorOllado . 
fotos: JoÑ Par. Labrada, Tablada, Armnú 
F-a, Gcupw Sanllñcu, Carlos Pflclcán 
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NOTA: Este trabajo de_ Investigación histórico 
es parte de una obra inéctitu del- autor, 
titulado: ACTITU'DES DE UN MAMBI: 
BIOGRAFIA DEL GENERA1 JOSE LACRET MORLOT 

"~OS el compromiso de ayudar a Puerto Rico en su indepen-
dencia", decía el general del Ejército Libertador de Cuba, José 

Lacret Morlot, agregando: "es pacto existente. Es natural que ella 
confíe en nosotros, porque es la pequefta, y ju_sto que la ayudemos 
porque somos los fuertes. Ella pasa hace años por el sonrojo de ser 
el campo de ensayo de cuantas reformas son ideadas .por España 
para dorar, pero también para soldar mejor nuestros hierros; pensar 
en ayudarla cuando hayamos conseguido nuestra independencia es 
pueril, porque España se hará garantizar su dominio y explotación 
sobre ella con madrinajes internacionales que tendremos que respetar 
mientras que hoy seria, ante el mundo entero, la prueba que nos 
.sobra vit.a.lidad; para Puerto Rico la de honradez de nuestros ofreci
mientos; para Cuba, la de su hermandad, para España, la manifesta
ción más vehemente de que somos mkl fuertes _que ella". 

Lo anteriormente expuesto, formaba parte del documento presen
tado al Gobierno de Cuba en Armas con fecha 13 de agosto de 1897, 
el cual tenía como objetivo cumplir el mandato internacionalista 
martiano, contenido en las Bases del Partido Revolucionario Cubano, 
de auxiliar y fomentar la Revolución en Puerto Rico. 

Desde la fecha anterior obraba en poder del propio gobierno otro 
proyecto de expedición a Borinquen, presentado por el teniente coro
nel Loynaz del Castillo. 

Lacret, en su patriótica petición, realizaba un meditado anélisis 
de la posición poco o nada consecuente asumida hasta entonces por 
la mayorfa de los gobiernos de las reptlblicas de nuestro continente, 
.los cuales se habían situado al margen de la sangre que se derra
maba en Cuba, en· la lucha desigual contra un colonialismo decadente, 
pero cuyos· recursos económicos y .militares volcaba en la ocupación 
de los territorios de Cuba y Puerto Rico. 

"Para las Repúblicas Americanas que nos han enseñado con su 
ejemplo ~ponía Lacret- y que al romper las ~enas que las · 
ligaban a una metrópoli de maldición, han aumentado el peso·de las 
nuestras con los pedaros de las suyas y que hoy son vecinas, .. pero 
no hermanas, que permanecen frlas ante la sangre ajena y propia 
regada en este pueblo; pero que nosotros llenos de confianza en
nosotros_ mismos, muriendo pero matando, lograremos lo que ellos: 
Patria". 

Es presumible que Lacret ~rlot, destacado miembro del Estado 
Mayor del General Antonio Maceo durante la guerra de los Diez 
Aflos, recibiera de éste una marcada influencia en cuanto a los pro
yectos de unidad revolucionaria de los pueblos de América en la 
lucha contra los intentos anexionistas e imperialistas de los Estados 
Unidos. 

Tanto Lacret como el puertorriquefto Juan Rius Rivera fueron 
testigos presenciales de la histórica Protesta de Baraguá. Ambos 
conocieron del amor de Maceo por la independencia de Puerto Rico, 
a la cual pensaba entr.egarse terminada la guerra en Cuba. Uno _como 
el . otro sabían de la profunda amistad existente entre el ~ustre ea, 
cntor puertorriqueño Eugenio María de Hostos y Antomo Maceo, 
asf como de los vrnculos entre José . Martí y Ramón Emeterio Be
t.ances. 
. la decisión de Lacret, por tanto, descansaba sobre ~lidll;S b~ 
ideológicas y la cual puede identificarse con un compronuso histó':CO::. 

. polftico y una toma de conciencia de aquél con respecto a la solida· 
ridad latinoamericana. · 

· Esta realidad histórica parece que martilló_ en 111; mente _del · ~eneral 
Lacret, definiendo su condición de combatiente mtemac1onahsta al 
expresar categoricamente que "antes que Cubano ·soy Latino" .. · · 

Desde el punto .de vista de la estrategia ~tar, no cabe d~ 
que el estallido de la . insurrección en Puerto Rico tenía corno obJe
tivo, además del logro de la independencia de dicha isla, que ~ c~ . 
loniallsmo espaftol combatiera,, en dos frentes, !º cual ~?nduciña a · 
un . debilitamiento de su poder económico, polftico y m1htar ·en sus . 
tiltunas posesiones en el Continente. 

Ante el incremento. de la lucha armada en Cuba Y con temor_ª . que 
la~ Uamas de la guerra ie extendieran a Puerto· Rico, el colonialismo 
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El .general Lacret en traje de campaña. 



. Dr. Ramón E . Betances, médico revolucionario · 
yuerterriqueño, veterano del Grito 1e Lares y ~(}l 6~, 

delegado del Partido Revolucwnario 
Cubano en Francia .. 

(Foto de la década de 1860) . 

Para la expedición a Puerto Rico 
se nombró al brigadier Eugenio Sánchez 
Agramonte, como comisionado 
en el extran.jero .. 

espai'iol reforzó militarmente dicha isla. Sólo entre el lro. de mal"7,0· 
de 1895 y el !ro. de marzo de 1897 hablan arribado a Puerto Rico 
tres generales, 25 jefes, 179 oficiales y 4,620 soldados. 

El proyecto de invasión presentado por Lacret fue sometido a dis-· 
cusión por el Comejo de Gobierno, integrado por BartoloD1é Masó, 
Sever-ino Pina, Rafael Portuondo, José Clemente Vivanco y Carlos 
Roloff, como Secretario de la Guerra, aprobándose por unanlmida<!- _ 

AJ general José Lacret Morlot se le nombra Delegado Especial del 
Gobierno Cubano para la rea:lización del acuerdo, quien tendña a 
sus órdenes "una fuerza invasora muy pequefia, con su jefe siempre 
al frente para ser trasladada de éstas a aquellas playas directamente, 

. convencida que es la tea que lleva el incendio a campo abonado por _ 
el odio y la codicia y sobre todo el triunfo está en su fe y no en su· 
número. Puerto Rico hará el resto". 

Amplia repercusión revolucionaria tuvo la noticia sobre la organi
zación de la misión internacionalista que se proyectaba. Segdn el 
propio Lacret, en lugar de los mil hombres que se necesitaban. 
fácilmente se hubiera podido cuadruplicar la cantidad que bajo el 
principio de la voluntariedad mostraban los mambises cubanos para 
combatir por la independencia de Puerto Rico. 

Se establecía muy claramente por el Gobierno de Cuba en "1mU 
que la parte cubana sufragarla todos los gastos que ocasionara la 

. organización de la expedición, "siendo análogo el carácter de. sus 
habitantes e idénticas sus aspiraciones -Puerto Rico- se regirá por 
nuestras propias leyes, considerándose desde el mismo momento que. 
comenzara la lucha armada como una provincia cubana, hasta que-el 
desarrollo de la guerra en dicha isla hermana no permitiera que 
Jos puertorriquei'ios se dieran el gobierno que ellos consideraran 
oportuno para la obtención de su definitiva emancipación. Cuba 
brinda el coñcurso de sus hijos y de su erario". 

Para la expedición a Puerto Rico se nombró al doctor Eugenio 
Sánchez Agramonte como comisionado en el extranjero, mientras 
que como organizador y financiero era nombrado Ramón Emeterio 
Betances en reconocimiento a sus méritos y prestigio revolucionarios, 
·y quien como Padre de la Patria puertorriqueña y fiel combatiente- -
de la Revolución Cubana había scfialado con su ejemplo la identifi
cación existente entre su pueblo y la causa cubana. Era una unidad 
dialéctica que se desa.rrollaba como una lógica estrategia de solida
ridad continental. Así · lo comprendió Betances, quien el 23 de sep
tiembre de 1868 protagonizara junto a otros compai'ieros de arma.s el 
Grito de Lares, proclamando como consecuencia de dicha acción; la 
República de Puerto Rico. . 

Al conocer su designación, el brigadier Sánchez Agramonte escribió -
ª Lacret en los siguientes términos: " . . . Usted me honra, delegando.· 
las facultades que el Gobierno le confía, en la preparación de ·la . .,, 
.expedición que ha de llevar a usted con nuestra bandera a la v~ -...:... 
Puerto Rico. -

Haré que todos los esfuerzos d~ mi actividad y voluntad, sean 
acreedores a la distinción con que usted me favorece". ·· . --

l>esp\Jés de abandonar el territorio cubano, el brigadier Sánche# 
Agramonte llega a Nueva York entrevistándose .con Tomás Estrada - . 
Palma, pasando posteriormente a París, donde se encontraba Beta~ 
como Delegado del Partido-Revolucionario Cubano, coordinando con~--.. 
el mismo el plan invasor a Puerto Rico. . . 
_ En Cuba, Lacret Morlot solicitó al Consejo de Gobierno diferentes. -
pertrechos de guerra para llevar a cabo su· misión. Entre otros, ~ · 
,carabinas Maµser : para infantería, 100 cmabinas M.auser para ; 
caballería, 500 mil cartuchos de guerra de diferentes calibres, 2 mil-, 
libras de dinamita, 100 revólveres Smith calibre 41. 500 machetes. _..,_ 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno, el programado ejército pa,só .-
·a llamarse a partir de entonces Legión del Ejército Libertador Cu~o 
en Puerto 'Rico, recabándose de la Delegación del Partido Revoh¡c10-
r.ario Cubano en Nueva York la cantidad de 25 mil pesos para costear 
la éxpedición. -

La designación de Lacret Morlot como Vicepresidente de la Asam· 
blea Constituyente en octubre ·de 1897. hacia alejar por un tiempo !8 
concreción de sus anhelos. A su hérniana comenta: "Mucho más me. 
mortifica ahora ese puesto, pues me demora por Jo menos ~ ID~ -

. más un gran proyecto que he prese11.tado al gobierno y ha sido a~ , 
hado, es la invasión a la isla de Puerto Rico, al frente de mil ~ban09 

armados". · ---=--.-
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· Mient~ tanto, el . brigadier Agramonte, d~ués de permanecer 
en- Francta por espacio de tres semanas- aproximadamente sólo pudo 
reunir, mediante. la venta de bonos, 4,000 pesos, acoplados entre 
simpatizantes de la Revolución Cubana y con er decidido apoyo de 
los puertorriqueños· residentes en dicho pa!s. . 

No obstante los deseos independentistas de Betances éste co
nociendo las condiciones objetivas y subjetivas existentes en .SU 
patria para el estallido de un movimiento armado ·decidió comu
nicar al delegado puertorriqueflo en Nueva York qu'e todo Jo reco
lectado por Sánchez Agramonte fuéra entregado a titulo de emprés-
tito a la Delegación del Partido Revolucionario Cubano, con destino 
al fortalecimiento de la Revolución Cuban_a, "puesto-que no podemos, 
por el momento, hacer nada en Puerto Rico". 

Cuando Betances toma esta solidaria decisión, desconocía que con 
fecha 26 de octubre de 1897, la Comisión de Asuntos Generales del 
Consejo de la Revolución Cubana habla propuesto y logrado . que se 
declararan inconstitucionales -los acuerdos del Consejo de Gobierno 
del 13 y 29 de agosto, referentes a la organización de la . expedición 
del Ejército Libertador Cubano. · 

Si en aquel momento la invasión a Puerto Rico no se consideró 
por el nuevo gobierno como absolutamente necesaria, como lo e~a 
la Constitución para ejecutar determinada, operación militar, Ramón 
Emeterio Betances si habla actuado consecuentemente, demostrando 
una vez más .su entrega a la caµsa de la independencia de .Cuba. 

Una vez más, el dirigente revolucionario puertorriqueño coITObora
ba con la práctica sus palabras de que "como yo no he separado un 
solo día, la causa de Puerto Rico de la de Cuba -i ván· ya cincuenta 
aflos (1848-1898),- me parece que al trabajar por una es trabajar 
por la otra; me es dificil renunciar .a este hermoso sueño". · . 

En lo -que respecta al general Lacret Morlot, correcto es señalar 
que no desistió en su · lucha en favor del pueblo puertorriquefío. En 
el alío 1901 fue el fundador del C:lub de Pu~rtorriquefíos de La Ha
bana, el cual entre otros objetivos intentó producir la inmigración 
de familias de ese hermano pueblo. Junto a Lacret como Presidente 
de dicho club, figuraba el borinqueflo Gerardo Forrest, destacado 
oficial del Ejército Libertador de Cuba. 

Es bien sabido cómo el colonialismo espaflol mostró en todo -mo
mento un marcado interés en mantener su presencia . . en Puerto Rico 
y Filipinas. Más aún, cuando se percató de una inminente interven
ción de los Estados Unidos en la guerra que libraba el pueblo cubano 
por su independencia, el Ministro de Ultramar de Espafía _recibió 
instrucciones precisas para lograr que el Vaticano sirviera de media- . 
dor con el gobierno norreamericano ofreciendo a éste la isla de Cuba 
a cambiq de los territorios de Filipinas y Puerto Rico. · 

Pocas semanas después de haberse negado el Vaticano a la solicitud 
de Estados Unidos, se produce la cruenta intervención del gobierno 
de este país a Cuba y Puerto Rico, la cual fue justificada por el 
Presidente McKinley, alegando que "las Filipinas, lo mismo que 
Cuba y Puerto Rico, nos han sido confiadas por la Providen
cia. ¿Cómo iba a sustraerse el pafs a semejante deber?". 

La declaración de guerra del gobierno de Estados Unidos a Espafla 
dio inicio así al primer conflicto bélico entre potencias imperialistas 
en el mundo a fines del siglo XIX. 
· Con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, a 

cambio de una "indemnización" de 20 'millones de dólares, el gobierno 
de Espa.i\a cedía! al de Estad0s Unidos Puerto Rico y Filipinas. 

Cuba,· más temprano que tarde, fue' sometida a la domlnaci6n neo
colonialista. 
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AFRICA DEL SUR 
EL PERIPLO DE 
KISSINGER 

CON el disfraz de "humanista" preocu-
pado por la política racista sudafrica

na llegaba a Pretoria el jefe de la diplo
macia norteamericana, Kissinger, en bus
ca de soluciones mediatizadoras que de
tengan, por el momento, el estallido del 
arsenal originado en Africa Austral a lo 
largo de aíios de aplicación de la cruel 
política de apartheid. ¿A qué se debe que 
ahora Washington se muestre tan pre
ocupado y anuncie una nueva política 
para Africa, particularmente en el caso 
del régimen de Pretoria y su gemelo rho
desiano? 

Algunos analistas seffalan que el pe
riplo de Kissinger en Africa del Sur, sus 
diálogos con el racista Vorster y otras 
gestiones diplomáticas con dirigentes 
africanos guardan relación con el perio
do eleccionario norteamericano. Sin em
bffgo, cabe cuestionar esta apreciación 

como (mica, o como lo más import1111te 
aunque no puede rechazarse de plano 
si tenemos en. cuenta que el COl1'e-ve-y
dile de la Casa Blanca con su mal ganado 
prestigio de "componedor'' puede utilizar 
sus gestiones para mejorar la imagen ex
terior de Ford. 

Si Kissinger dijo recientemente en Ca· 
lifomia que "la estructura interna de la 
República Sudafricana es incompatible 
con el sentido de la dignidad humana", 
¿qué esperan 'Washington_ y sus aliados 
para aplicar las sanciones de la ONU con
tra el régimen de Salisbury y Pretoria? 
Está claro que lo que persiguen los im
perialistas es aplicar curitas de mercuro
cromo que, desde luego, no remediarán 
el mal de fondo que padecen sus aliados 
racistas sudafricanos. 

Luego de la reunión Vorster-Kissinger, 
celebrada a principios de mes en Zurich, 
el secretario norteamericano de Estado 
realizó visitas a Inglaterra, Francia y la 
RF A, que comparten los intereses econó
micos estadounidenses en Africa del Sur 
y Rhodesia. Ahora, tras entrevistarse en 
Dar Es-Salam y Lusaka con los presiden
tes de Tanzania y Zambia, Kissinger lle
gaba. en medio de severas medidas de se
guridad a la base aérea de Waterkloof 
para continuar el dililogo, esta vez en 
territorio sudafricano, con el jefe del 
régimen de Pretoria, Vorster. Se cono
cla al cierre de esta nota, que esta 
visita a Sudlifrica, sirvió de marco tam
bién para una entrevista entre Kissinger . 
y el jefe del gobierno racista rhodesiano 
1am Smith, quien se p~ta hasta el 
momento renuente a aceptar la fórmula 
norteamericana de instalar un gobierno 
de mayoría nativa en Rhodesiá que, por 
supuesto, estarla integrado por africanos 
manejables por los intereses capitalistas. 

En Tall7.ania el secretario norteameri
cano de Estado fue recibido en el aero
puerto por cientos de africanos que por
taban cartelones de rechazo a esta visita, 
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y enarbolaban consignas como "Abajo 
Kissinger" y "Fuera la CIA". Luego de la 
entrevista oficial el presidente tanzanio 
Julius Nyerere declaraba a la prensa que
Kissinger no aportaba nada nuevo ~ra 
una efectiva solución al problema del go
bierno racista de Rhodesia y al territorio 
de Namibia. Ya en Africa del Sur un he
cho no previsto por los imperialistas · y 
sus aliados, matizaba la llegada de Kis
singer: miles de personas realizaban ma
nifestaciones de protesta por la presencia 
del representante de Wiashington. La po
blación negra pagaba el precio de por lo 
menos 16 africanos asesinados y decenas 
de heridos cuando la policía racista dis
paraba indiscriminadamente contra los 
manifestantes. 

La furia fascista había cobrado cientos 
de víctimas durante las protestas, huel
gas y otras manifestaciones antiapartheid 
que desde hace unos tres meses sacuden 
a Sudlifrica. La lucha contra el oprobioso 
sistema racista, que ahora "preocupa" a 
Washington, ha pasado a una fase cua
litativamente nueva, rompiendo el mito 
de que el apartheid mantenía bajo con
trol estricto a la gran . mayorla africana. 
Se anotaba una nueva era en la historia 
del movimiento de liberación nacional 
africano, cuando frente a la soldadeSCI! 
racista armada hasta los dientes por los 
palses imperialistas, se enfrentaba una 
población con sólo palos y piedras. Los 
observadores coinciden en la idea de.que 
la mayoría de negros y mestizos, estim~
lada por los recientes éxitoo del mo!l'" 
miento de liberación en Africa esté dis
puesta a todo por suprimir -el inhum~ 
y antihistórico régimen de explotación 
a que se ve sometida. 

Este rechazo popular a las soluci~es 
mediatizadoras de Washington y sus aba· 
cfos, tocaba el punto de una cuestión que 
nace de lo profundo de las masas: la 
verdadera independencia no la otorgan 
los explotadores, hay que arrebatArseta. 
¡Acaso buenamente los imperialistas so-



cederían a prescindír de las jugosas ga
nancias que extraen al Africa Austral! 
Conocido es que operan en Africa del 
Sur 350 consorcios norteamericanos, que 
extraen el 58% del uranio, 44% del man
ganeso, 36% del cobalto, asf como otras 
valiosas materias primas. Los imperialis
tas no renunciarán a esto y de aqUf que el 
periplo de Kissinger en el marco de' la 
"n~e_va politi~ para Africa" sólo pueda 
cahf1carse de intentos de tirar un manto 
''humanista" para engal\ar a la población 
autóctona y detener, por el momento la 
lucha de los africanos por la verdade¡a y 
única independencia. 

TERESA MfDEROS 

ESPAÑA 

ESCOLLOS HACIA 
LA RUPTURA 
~CA luz arroja aün cualquier Intento 

de análisis de la situación interna 
espaftola. Si bien son múltiples las di
r~ciones en que actúan el gobierno y el 
trono en un camino hacia la modificación 
de las caducas estructuras franqui~. 
no responde menos a la realidad la exis
tencia de grupos e individualidades ul
tramontanos que postulan la represión de ·· 
las masas para entorpecer el diálogo en
tre gobierno y oposición. 

El ejemplo más reciente: muere a ma
nos de las fuerzas del orden el joven 
obrero Jesús Zabala. La acción policial 
en Fuenterrabia, cerca de la frontera 
francesa desencadenaba una huelga con 
participación de 230,000 trabajadores en 
~ provincias vascas de Guipúzcoa y 
Vtzeaya. Paralelamente se exace:i-baha. la. 
r~resión en la zona de Bilbao, donde 
diez personas resultaron heridas por la 
Guardia Civil- mientras protestaban por 
los hechos de Fuenterrabia. 

El diario "El Pafs" comentaba -así los 
graves acontecimientos: "el caso del j<>
ven Zabala debe ser investigado, aclara
do y considerado en toda su.. gravedad 
Po~ _los poderes póblicos, a quienes la 
opinión nacional imputa, no- sin- razón, 
la responsabilidad llltima de esa muerte 
inútil e infam.arite para la convivencia 
nacional". 

1
- Entretanto, el recién estrenado jefe de 
a policla madrilefia, Rodríguez Morin 

declaraba que hay que actuar "seg\ln la -
legll!idad vigente" y proclamaba la "pro
tección del ejercicio legítimo de los de
rechos y libertades políticos". Los obser
v~do~es .interpretan que dichos pronun
ciamientos podrían en.marcarse en el con
texto de la batalla discreta que lleva a 
~~- el gobierno por acabar con las ac
tividades de los grupos de extrema dere
~ ~e la prensa ha dado en llamar 
sel'Vlc1os paralelos". · 

El puebla, t:ictúna de la 1·epre;1ió11. 

Sin_ embargo, el director general de 
segun_dad, ~lío Rodríguez Román negó 
la ex1Stenc1a de dichos "servicios" ex
plicando que "se vigila estrechamente 
para que ningún hombre de las fuerzas 
de_ ?rden público caiga en la tentación de 
ut1hzar esos servicios, y se trata por 
t?dos los medios de reprimir su llCtua
c~ón Y_ evitar la violencia". Fuéntes pe
nodfsticas aseguraban que el ministro de 
Gobernación, Martín Villa viajaría al país 
Vasco acompaftado de Rodríguez Román 
con- el fin de mantener contacto con las 
autoridades locales y los responsables del 
orden público en. relación con los últimos 
acontecimientos. 

Refiriéndose al inmenso aparato repre
sivo franquista heredado por el rey Juan 
Carlos, la publicación mensual gala "Le 
Monde Diplomatique" comenta en un 
artículo del pasado mes de junio que tan
to las fuerzas armadas· como la Guardia 
Civil y la Dirección General de Seguridad 
que supuestamente dependen de tres 
mandos distintos, en realidad "están bajo 
la dirección de un círculo restringido de 
oficiales reaccionarios del alto Estado 
Mayor, de los cuales los más conocidos 
son los tenientes generales Campano, Me
rry Gordon y Taix Planas". 

Explica también el importante rotativo 
francés que esa interrelación de los diri
gentes militares al m4s alto nivel, se en
cuentra también en el resto de los es
calones de mando. Sefiala adem4s el ar
tículo cómo la organiz.ación interna de 
esos tres sectores es bastante semejante, 
"cada uno posee entres otros, un serví~ 
cio de información, un servicio de «ac
ción>, y un servicio técnico". 

Apunta también "Le Monde Diploma
tique" que además de un servicio técnico 
de comunicaciones y un buró de "enlace" 
con los ministros de las. fuerzas armadas, 
el alto estado mayor dirige por lo me
nos tres servicios de informaci6D. Uno 
de esos servicios, la Seguridad Militar, 
se dedica a la protección de las instala
ciones militares y trabaja en relación con 
su homólogo norteamericano en F.speila. 
El servicio de información- exterior o de 
espionaje -continlla la publicacl6u- fnut. 
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cesa- comprende los mismos subservi
cios divididos por regiones geo-políticas 
que tiene la CIA. El tercer servicio, c<>
nocido como Servicio de Información Po
lítica del Ejército es uno o varios servi
cios aliados, de contraespionaje y de vi
gilancia en ei interior de las fuerz.as ar
madas. 

Por otra parte existe, ---seglln la ci
tada fuente francesa- el Servicio Espe
cial de Información y de Seguridad 
(SEIS) que según el ex agente de la CIA 
Philip Agee es conocido bajo el nombre 
clave de "Quantum" y constituye el úni
co servicio en contacto directo con la 
CIA. Se sabe que oficialmente ni el go
bierno ni el primer ministro tienen acce
so al SEIS, compuesto por setecientos 
oficiales, la mitad de los cuales son de 
carrera y la otra mitad suboficiales. La 
función principal .de este servicio parece 
ser la de coordinación con el r-es.to de los 
servicios de información y la centraliza
ción pe las informaciones recogidas, ade
más coordina la escucha de más de 10 
mil teléfonos en Madrid y Barcelona. 

"Le Monde Diplomatique" consigna 
asimismo que SEIS se beneficia de la co
laboración de la mayor parte de los gru
pos fascistas o de extrema derecha ins
talac:Ios en España, como el Ejército de 
Liberación Portugués. 

Esta es la situación actual, que indica -
que el aparato represivo del régimen 
franquista sigue intacto, constituyendo 
un escollo para el buen entendimiento en
tre las fuerzas en el Poder y las situadas 
en la oposición. 

Entretanto, continúan las conversacio
nes para llegar a la "ruptura democrática 
neg~ciada" mientras el gobierno español 
publicaba la Ley de Reforma Política que 
será sometida ahora al parlamento. Por 
otro lado, las fuerzas oposicionistas agru
padas en la Junta de Coordinación Deme>
crática se reunían en días pasados para 
llegar a acuerdos en relación con las con
diciones que debera aceptar el gobierno 
con el fin de _ llevar a vlas de hecho la 
mencionada "ruptura". 

UWA# llCHUGA 



LIBANO 

¿FIN DE UNA CRISIS? 

EL 23 de septiembre, día previsto para 
el relevo presidencial en el Llbano, 

inicia una nueva etapa hacia la sol.úción 
de la- crisis que vive el pals desde hace 
17 meses. 

Después de-innumerables gestiones _po
litícas realizadas por la Liga Arabe fue 
posible la celebración de una reunión 
entre el presidente electo Elías Sarkis, 
quien debe ocupar ese cargo el día 23; 
el presidente de la Organización para la 
Liberación de Palestina, Y:asser Arafat, y 
el viceministro sirio de defensa, general 
Naji Jamil. 

Este encuentro tenfa -por objetivo alla
nar el camino a la toma del poder· de 
Sarkis para la posterior · evolución hacia 
la concertación de· la paz en el país, cuya 
economía se encuentra destruida y· las 
pérdidas materiales se cuentan por miles 
de millones de dólares. 

Las muertes se calculan ya en 50 mil 
personas, fundamentalmente mujeres, an
cianos y niños, además de miles de mu
tilados y huérfanos. 

Sarkis encuentra también un pafs con 
una vieja lucha por la supremacía del 
poder entre el Partido Falangista y el 
Nacional Liberal de una parte, y por otra 
el Movimiento Progresista libanés, forma
do por gru~s de diferentes tendencias. 

La presencia palestina eil el Líbano, 
regida por acuerdos -anteriores, represen
ta una difícil pieza de encajar con los 
intereses de los grupos más reacciona
rios, que han librado una abierta guerra 
contra los- 400 mil palestinos que viven 
en el país. La toma y destrucción del 
campamento de Tal Al Zaatar ha sido 
uno de los episodios más sangrientos es
cenificados por los partidos de derecha. 

El encuentro libanés-sirio-palestino ce
lebrado el pasado f'm de semana en la 
localidad de Cbatura, controlada por el 
ejército sirio, examinó la aplicación de 
los acuerdos de El Cairo ·que regulan la 
presencia palestina en- el Ubano y la 
retirada de ,lc>s contingentes mixtos de 
la resistencia y el movimiento progresis
ta en el Monte _Líbano. -

El representante de .la Ligá Arabe, Ha
ssan Sabri el Kholy, dijo que las conver
saciones fueron fructíferas y el viaje de 
Sarkis a Siria y a Egipto as_í parecen 
confirmarlo. 

La prensa libanesa afirmó en estos 
días que NO habría dificultad en que 
sean respetados los acuerdos que rigen 
las relaciones de la resistencia con el 
estado lí~ pero que pareda más di
fk:il de resolver la demanda del- moví-

miento progresistá y · los pale$tinos de 
sustituir EUS tropas en las montañas por 
contiqgentes de la Liga Arabe. 

Ese frente puso también como condi
ción la evacuación parcial de · las tropas 
sirias de -las regiones del norte, este de 
Beirut y del sur libanés. 

De acuerdo con versiones . de la pren
sa, en el curso de esta semana seguirán 
celebrándose contactos políticos en_tre los 
Partidos Falangista y Nacional Liberal, 
que en los últimos días reportaron cho
ques armados entre sus fuerzas en zonas 
ocupadas · por la derecha. 

También dijeron que los falangistas se 
aprovecharán de algunas medidas incon
sultas tomadas por el presidente Sulei
man Frangie (entre ellas la destitución 
del premier Raschid Karame por el jefe 
del Partido Nacional Liberal Camllle Cha
moun) para· saldar viejas rencillas. 

Kamal Joumblat, jefe del ·movimiento 
progresista, aceptó dialogar con algunos 
miembros moderados del partido falan
gista, pero aseguró que si NO se cumplen 
las demandas de una _ distribución justa 
de los principales- cargQS_ estatales y se 
hacen otras reformas era necesario con-

- tinuar la lucha. · · 

- Algunos observadores opinan que gru-
pos extremistas intentan proseguir reali- _ 

ESTADOS UNIDOS 
EL GR¡AN · COLLAGE 

~N aplomo rayano en la ingenuidad, 
una fuente cablegráfica internacio

nal nos aporta esta semana la siguien
te información: · "Sin llegar a los tiem
PO$ del escándalo Watergate, cuando 
cada pregunta parecía una ·puñalada, el 

zando . ataques armado& para torpedear 
las negociaciones y poder llevar · a efecto 
el plan inicial de la reacción de aniqui
lamiento de los palestinos y las -fuerzas 
progresistas. · 

Sarkis tiene como una·· de sus princi
pales tareas reconstruir una fuerza arma
da capaz de hacer frente a las poderosas 
milicias - armadas del Partido Falan~ . 
y de grupos tan -extremistas como ·"lÓS 
tigres" del Partido Nacional. 

La existencia de numerosos grupos ar
mados dificulta también ra implantación 
de un cese al fuego que sea respetado. 
'Hasta la pasada semana habían sido vio
lados 54 al.tos al fuego; 

Sarkis ha asegurado a la: resistencia 
palestina que disfrutará dé todas las ga. 
-rantías para su permanencia futura en el 
país. 

La resistencia, por su parte, reiteró la 
.necesidad de que la actual crisis sea re
suelta por los libaneses y se respete la 
integridad territorial e indépendencia del 
país, como requisito indispensable para 
lograr la estabilidad y la .paz.. 

lltMA 1:AC{US PllfS, 
de Prensa tal/na . 

tono de acidez sube cada día en las ron
das de prensa de Ronald Nessen, vocero 
presidencial en la «Casa Blanca»''. 

Está claro que de la pufialada han pa
sado al venablo y, en algunas ocasio
nes, hasta a la artillería gruesa los con
tendientes del palenque presidencial 
norteamericano. 

También, a veces, el) la enorme es
tela verbal aparecen invocaciones éti
cas, susurros humanlsticos y otras ar
gucias de la retórica electorera. 

El pasado martes 14, por ejemplo, el 
candidato demócrata, Jimmy Carter y su 
compafiero de fórmula Walter Mondale, 
incluían en su campaña una defensa 
-verbal y preelectoral. claro está- d_e 
"los ancianos, los enftrmos y los des
heredados de la sociedad norteamerica
na", afirmando el segundo, que el ac
tual progr¡ima de ayuda social del go- · 
bierno, sólo tiene por objeto que "los 
ricos se aprovechen de los viejos". 

Mientras su adversario se pronun
ciaba de este modo, el Presidente Ford, 
en Washington, se dedicaba a un "spar
·ring" verbal, preparatorio de los deb;l
tes televisados que comenzarán el pró
ximo· dfa 23, con su "second". el espe
cialista en estas microfónicas · cuestio
nes, John Deardouff. 
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Entretanto, el vicepresidente Rocke
féller, hacfa el elogio de Ford ante una 
rueda de prensa, expresando que el Pre
sidente "tiene la valentía de permanecer 
en Washington, aún sabiendo que quizás 
le sería más beneficioso hacer campa
tia a través de todo el pafs", aparente
mente como un eco a las declaraciones 
de Ford de que "prefiere permanecer en 
la capital mientras el Congreso se en
cuentre reunido, para evitar que pueda 
hacer locuras". 

Pero, a pesar de las declaraciones de 
Ford y las afirmaciones de Rockefeller, 
parece que las batidas de Carter y Mon
dale, han obligado a Ford a descuidar
se de las "locuras del Congreso" y a 
salir a la calle, al diálogo pedestre, per
turbando seguramente las preocupacio
nes patriarcales del candidato republi
cano. 

Asf, se confirmaba con la aparición 
de Ford el pasado jueves 16 en la Uni
versidad de Ann Arbor, estado de Mi
chigan y la cual parecía entrar en con
tradicción con el optimismo del Vice. 

En efecto, la aparición de Ford ante 
su auditorio universitario, resultaba ca
tastrófica. 

En cada una de las ocasiones en que-, 
en el curso de su conferencia, el Primer 
Mandatario se refirió al Secretario de 
Estado Henry Kissinger, sus palabras 
fueron coronadas por una salva de gri
tos y chiflidos. Cuando Ford afirmó que 
"los EE.UU. no busca actualmente nin
guna ventaja para si en Africa Austral", 
sus palabras fueron subrayadas por so
noras carcajadas de burla. 

Hace unos dfas Rockefeller, que es 
considerado como el padrino politico de 
Kissinger, afirmaba que "un alejamien
to de Kissinger de su puesto seña una 
tragedia nacional". Después de Ann Ar
bor, todo parece indicar que esta "tra
gedia" se consumará. 

Pero, no obstante estas demostracio
nes, el vicepresidente estima, que al fi
nal de cuentas "los norteamericanos se
rán ~uficientemente inteligentes para 
preferir a un hombre responsable". Pero, 
muchos, tal vez sopesando ambas alter
nativas, se preguntarán dónde está ese 
"hombre inteligente". 

El pasado jueves 16, el rotativo "The 
New York Times", con una irónica y 
bien dirigida inflexión, expresaba que 
las principales críticas de Carter tenían 
que ver con lo que el georgiano llama: 
a) polftica de apaciguamiento intema
c!onal de Ford; b) insuficiente protec
ción a los intereses económicos norte
aniericanos; c) falta de preocupación por 
!os '.'dei:echos del hombre" y d) falta de 
msp1rac1ón en los "principios morales" 
Por parte de la administración republi
cana. 

Estas fintas del candidato demócrata 
procuran, entre otras cosas: 

a) Ganar indulgencias y votos con los 
ultras del conservadurismo, en ge
neral. 

b) Tranquilizar a las panteras de la cú
pula financiera y a las transnaciona

. les. 

c) Buscar votos entre los más liberales. 

d) El ritomello de Carter a los "valores 
morales", que le granjeen los votos de 
las amas de casa y los feligreses. 

Todos estos fragmentos se van unien
~ en un gran "collage", cuya. semán
tica más o menos ajustada es, almi
donamiento amalgamado de fragmentos 

de materiales Plüticos o en,..;ladiila de 
algunos otros materiales. 

De lo. que no hay dudas es de que am
bos aspirantes no han dejado al margen 
d~I ~'!lrudo electoral, nada humano ••• 
m divino, en lo que va de su ruidosa 

·campa11a. 

DeSde los más rastacueriles y BUbur
ban~. epítetos hasta los más graves y 
sens1t1vos asuntos de Estado, todo ha si
do verbalmente esgrimido como apostro
fante garrote, unas veces acogotando al 
adversario, otras- sonsacando los votos 
de la escamada ciudadanla norteameri
cana. 

ALOO MfNfNOfZ 

COJ.OMBIA 
HUELGA DE LAS 
BATAS BLANCAS 
LA crisis que afecta desde principios 

de septiembre los servicios médicos 
a la población colombiana era califica
da por los observadores como uno de 
los más graves problemas enfrentado& 
por el gobierno del presidente López 
Michelsen en el orden asistencial. En 
el conflicto están involucrados cerca de 
20 mil empleados, entre ellos 8 mil mé
dicos y enfermeras. cuya huelga ha pri
vado de los más elementales servicios a 
más de 4 millones de usuarios inscri
tos en el Instituto Colombiano de los 
Seguros Sociales (ICSS), que funciona 
en el país desde hace 27 aftos. 

Según informes de los dirigentes del 
paro, la delicada situación ha sido mo
tivada por el incumplimiento de un plie
go de reivindicaciones presentado ha
ce 8 meses a las autoridades y por un 
reciente decreto de la ministro de Tra
bajo, Maria Elena de Crovo, mediante 
el cual se declara "empleados p\lblicos" 
al personal del Instituto, comprendidos 
los médicos. Estos profesionales recha
zan este nuevo status porque, según 
ellos explican, en to adelante podrén 
ser despedidos y nombrados en el ICSS 
de acuerdo a los "vaivenes poUticos del 
Estado", sin derechos a convenios colec
tivos de trabajo ni a pedidos de aumen
tos de sueldos para enfrentar la cares
tía. Un · comunicado oficial declaró ile
gal desde los primeros momentos al 
movimiento huelguístico y autorizó a los 
funcionarios del ICSS a aplicar despi
dos al personal que persista en el paro. 

A las consecuencias inmediatas de la 
huelga es decir, a la falta de atención 
médica'. a millones de trabajadores, los 
huelguistas contraponen la necesidad de 
luchar para mantener las conquistas y 
no quedar a merced de los intereses po
Uticoa. 
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Este · no es el primer conflicto que 
golpea al sistema asistenclaf colombia
no. Se recordó que hace unos tres aftos 
los médicos del ICSS también paralizaron 
sus actividades para obtener sueldos más 
altos. En aquella ocasión, los que fue
ron despedidos recibieron "ofertas" pa
ra trabajar en Estados Unidos, a donde 
"emigraron". Estos conflictos son apro
vechados siempre por los pafses capi
talistas desarrollados para dinamirar su 
polftica de "robo de cerebros" --cientf.. 
ficos, técnicos, -etc.- formados en los 
países subdesarrollados, 

No obstante las amenazas de · cárcel 
y los despidos, muchos médicos inter- · 
nos y residentes de los hospitales ofi
ciales, anunciaron su decisión de su
marse al cese de labores que mantiene 
sin estos servicios básicos a gran par
te de la población enferma y requerida . 
de atención. AJ momento de redactar 
esta información, ni el gobierno ni los 
huelguistas, abandonaban sus respecti
vas posiciones. El propio presidente Ló
pez Michelsen ante la gravedad de la 
situación, aprobó "un control estatal . 

. provisorio del sistema de salud colotn
biano, que se prolongará durante aeis_ 
meses, después de los cuales el gobier
no presentará un proyecto al Congreso 
para reestructurar al Instituto Colom
biano de Seguros Sociales'' (AFP, 
Set. 13). 

Mientras los médicos y el resto del 
personal del ICSS mantienen su actitud 
de rechazo a lo que consideran "entro
nización de la politica'' en esta insti
tución de servicios médicos, un sector 
de ta prensa colombiana ha seftalado 
precisamente como origen del proble
ma la "burocratización excesiva" del 
ICSS. El periódico liberal "El Especta
dor'' opina concretament& que "en tér
minos generales, el Seguro Social co
lombiano no ha sido dirigido por téc
nicos". 

Las centrales sindicales reflejaron en 
sus respectivas posiciones frente a este 
paro, las corrientes predominantes en el 
movimiento obrero colombiano organiza
do. La CTC y la UTC, calificadas por al
_gunos observadores como instrumentos de 
los intereses patronales y del gobiernol, son 
partidarias de que se levante lo que ca
lifican de "medida de fuerza" que estor
ba cualquier posible negociación. En es
te sentido el primer mandatario López 
Michelsen ha sostenido que no negocia
rá "bajo las presiones o dictados", no 
obstante mantener abierta una posición 
conciliatoria frente al conflicto del ICSS. 

Por su parte. la CSTC (Confederación 
Sindical de Trabajadores de Colombia), 
apoya al movimiento buelgufstico y cen
sura a las mencionadas centrales sindi
cales por unirse al Ministerio del Traba
jo y a los "decretos represivos" que se 
han dictado contra los empleados de Se
guros Sociales. La Asociación Médica 
Sindical, considerada como promotora 
del paro, ha culpado a la ministra Mana 
Elena de Crovo de "intransigencia" en 
cuanto a ta posible solución del grave 
problema asistencial. 

JUAN SANCHU 



MEXICO 

·UNIDAD CONTRA 
DIVISIONISMO 

MIE:NTRAS Henry_ Kissinger, secreta-
no de Estado norteamericano rea

lizaba otro viaje por los países de Afri
ca, en su misión divisionista, el Grupo 
de los ·77 --al- cual perten~~~l.13 miem
bros-:, se reunfa en México, en busca 4e 
una: unidad aún más firme y concreta
da en acción inmediata. Paralelamente a 
este evento, se efectuaba otro, en· París 
...:fa Conferencia de Cooperación Eco
nómica lnternacional, conocida por el 
Diálogo Norte-Sur-, - entre· los dos _gru- -
pos económicos opositores_: países en vfas · 
de desarrollo y naciones capitalistas de
sarrolladas. Este -diálogo se caracteriza, 

-en todas -Jas ocasiones, por el bloqueo_ 
establecido . por Estados ·Unidos. · 

-A partir de tiempo reciente, y en mo
do progresivo; las reuniones entre am
bos campos ;...por separado y enfrenta
dos- van delineando la formación de 
un nuevo · mundo económico, con la crea
ción de instituciones internacionales, más 
equitativas en la repartición de las ri
quezas a niveles mundiales. 

En el · diálogo "Sur-Sur", tercermun
dista, en México, que se extendió del 
13 al 21 del mes en curso, participaron 
117 . representantes de diferentes paj&es 
y organizaciones. 

· Los coordinadores de los tres ·conti. 
nentes fueron: por Latinoamérica, el uru
guayo Rubén Chelle; por Asia, el indo
nesio Ali Alatas; y por Africa, el repre
sentante de Ghana, coronel Quarshie. 

La Conferencia es la continuación de 
los trabajos de varias reuníones ante
riores sostenidas durante el afio, en dis
tintos países. Del 9 al l l de septiembre 
la precedió, en México, una reunión de 
un grupo de expertos que, en un repor
te, indicó un nó:mero de recomendacio
nes. Entre éstas, seftall!ron "la total uti
lización de los mecaniamo11 existentes 
para· incrementar los contactos econó
micos entre las naciones subdesarrona~ 
das" y "evitar la indebida intromisión 
de los países desarrollados". 

El objetivo de estas conversaciones 
tercermundistas es el establecimiento de 
un nuevo orden económico mun4iál. da
do ei enorme desbalance entre la eco
nomía de los países productores de ma
terias primas y las naciones capitalis
tas desarrolladas. Segdn estadísticas re
cientes, los primeros debfan a los se
g¡mdos unos 100 mil millones de dóla
res hasta 1973, pero esa cifra .se dupli
cani para f"males de este afto. 

Los · datós seflalados por los represen
tantes de las naciones subdesarrolladas 
indican que los 113 países, más Yugosla
via, suman .. la mitad de la población 

. mun~l. pero su producción . industrial 
.no representa más que el 7 al 10 por 
ciento del total --en el-mundo, y -su-parti
cipaJ:ión en el comercio no sobrepasa 
el 20 por -ciento. A esto se affade que 
més del 80 por ciento de los ingresos 
por exportación, de los pafses tercer
mundistas, procede de ·los ·producto$ 
básicos . y solamente un 15 por cien
to de sú comercio exterior se lleva 
a cabo con otros p a l s e s en vías 
de desarrollo, contra un 80 por ciento 
con las naciones capitalistas desarrolla·: 
das. A la vez, los 24 países mlis ricos 

.der llamado occidente, que tienen el 19 
. por . ciento de la población mundial, dis-

ponen del 65.5 por ciento del producto 
nacional bruto del orbe, en tanto que el 
61.5 por ciento de los pobladores en ·to
dos los continentes, disponen sólo · del 
14.9 por ciento de _esa riqueza. 

El primer dla del evento, - el . presi
dente de México, .Luis Echeverrfa inau
guró; juntó al secretario general de 

""Naciones---Unidas, Kurt -Waldheim-el -een-;. · 
tro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer .Mundo. La máxima aspira
ción de este centro es impulsar ·et avan-

. ce tecnológico de las naciones subdesa
rrolladas. 

-Eri-su ·discurso, Waldheim expuso .que 
·~camente un .aumento de su peso es
pecífico en los asuntos mundiales les 
permitirá a los países subdesarróllados 
ejercer influencia en las negociaciones 
relativas a la instauración de un nuevo · 
orden ecgnómico internacional". El cán-
ciller · cu6ano, Raúl Roa · señaló la in, 
fluencia de la$..organizaciones de los No 
Alineadós y el Sis!éma -Económico Lati
noamericano .• Ech~a hizo étifasis en 
un llamado a ·la unidad de los países eri 
vfas de desarrollo · "a fin de tener · una 

.palanca que abra las vías a las nego
ciaciones". 

TAUA CAROl 

/ 

Presidente Echei:errfo.: · 
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LAOS 

VISITA DE AMISTAD 

KAl'SONE Phomvihane, ·secretario 
· · - Gener-al -del-CC-del Par.tid0--RevoJu. 

. c~onari_o Popular de Laos, y Primer Mi- . 
rustro de la República Democrática -Po
¡:iular de Laos, en su ,visita reciente a 
la URSS, efectuó conversaciones .con 
Leonid Brezhnev, Secretario General .del 
C<; del PCUS, y con Mijail : Suslov, 
miembro del BP del CC del PCUS. · 

Kaysone Phomvihane se refirió a la 
actividad del PRP de Laos y acerca de 
las tareas planteadas ante el PRP, -des
pués de la victoria de 'la Revolución 
Democrática Nacional y. de la .instau
ración de la ·RDP de Laos, reiterando 
la decisión del PRP y del pueblo · lao
·Siano de dedicar todas sus . fuerzas a 
la creacíóri: pacifica, al fortalecimien
to del régimen democrático popular y 
al cumplimiento con éxito de la tarea . 
estratégica de la Revolución Laosiana: 
la edificación del spcialismo. En nom- · 
bre del pueblo laosiano agradeció af" 
PCUS, al Gobierno ·y el pueblo de la . 
Unión Soviética la ayuda y apoyo di
versos y eficaces en el · período de la 

. lucha m,eradora, y en la actual etapa 
del desarrollo· de la Revolución Lao
siana. 

Leonid Brezhnev deseó a la joven Re· 
pública éxitos en la construcción del 
régimen democrático popular y · en. la 
colocación de los cimientos de la so- · 
ciedad socialista, y destacó lá gran 
importancia de la actividad interna
cional de la RDP de Laos, que junto 
a la Repüblica Socialista de Viet Nam 
son hoy· baluartes de la Paz, de -la li· · 
beración nacional y del progreso s~ 
cial en el Sureste Asiático. También 
señaló el trabajo abnegado del pueblo 
·soviético, que no escatima esfuerzos por . 
la aplicación de los acuerdos del XXV, 
Congreso del PCUS, y que al igual que 
los demás paises hermanos socialistas, 
en la medida .de sus posibilidades, pres
tará al pueblo laosiano apoyo para su 
desarrollo. El histórico vi.faje en }os 
destinos de Laos refleja la propia esen· 
cía de nuestra época, que es de profun· . · . 
das transformaciones revolucionarias: y .. 
confirma, una vez más, que el camm0 · 
de la libertad y del progreso es, ~n 
resumen de cuentas, el camino hacia_ 
el · socialismo. El pueblo laosiano ·debe 
esta victoria en primer lugar a su_ van· 
guardia combativa, al Partido . Revol_u
cionario Popular, que se manti~ne fll"· 
me en las posiciones del marxismo-Je· 
ninismo y del internacionalismo pro
letario. 

"Su Partido -dijo él Secretario Ge-_ 
neral del CC del · PCUS- pasó con 



armada contra las fuerzas del imperia
lismo y de la reacción. Hoy, ante us
tedes se plantean nuevas tareas: des
arrollar la economía del país, llevar a 
cabo profundas transformaciones socio
económicas y educar a las amplias ma
sas populares er. el espíritu socialista". 

Al final de las conversaciones, Leonid 
Brezhnev y Kaysone Phomvihane des
tacaron con satisfacción el desarrollo 
con éxito de las relaciones soviético
laosianas. Subrayando la aspiración de 
seguir fortaleciendo al máximo los 
vínculos fraternales entre el PCUS y 
el PRP de Laos, en el espíritu del 
marxismo-leninismo y del internaciona
lismo proletario. Las partes manifesta
ron su decisión de desarrollar las rela
ciones de amistad y la colaboración 
multifacética entre la' URSS y la RDP 
de Laos, sobre los principios del res
peto de los intereses de ambos países, 
y de igualdad y beneficio recíprocos. 

URUGUAY 
H¡ACIA UN 
"NUEVO ORDEN" 

LOS primeroo veinte día$ de gobierno 
del septuagenario presidente del 

Uruguay, Aparicio Méndez, se caracte
rizaron por un incremento de la repre
sión, la tortura, el militarismo y la 
puesta en vigor del "acta institucional" 
número tres, mediante la cual se su
P~iinen los derechos politicos, por 15 
anos, a más de mil personas que ocu
paron cargos en el Parlamento o fue
ron candidatos en las elecciones de 
1966 y 1971. Paralelamente se destaca
ba el alto grado de afinidad e identi
dad de criterios entre los regímenes de 
Chile, Paraguay y Uruguay. 

Resultaba significativo el hecho de 
que la revista norteamericana "Time" 
reconociera que Uruguay figura entre 
los países "donde la tortura se ha con
vertido en un instrumento de la politi
ca del Estado practicada contra cual
quiera que los grupos gobernantes con
s)deren un desafio a su poder". En sen
tido análogo se pronunciaba el Con
sejo Mundial de la Paz, . al declarar, 
que presentará a la Organización de 
Naciones Unidas, una amplia documen
tación sobre la violación de los dere
chos humanos en Uruguay donde más 
de 7 000 presos políticos han sido con
f\~ados en los campos de concentra
CJon y sometidos a un régimen Inhu
mano. 

· Era también evidente él incremento 
del militarismo en la nación rioplaten
se. Precisamente, hace poco, el Con
greso Afroasiático de Ciencias Huma
nas; ·que sesionó · en Ciudad México, se 

Represúm en M ontevideu. 

pronunció en este sentido al denunciar 
que las Fuerzas Armadas de Uruguay 
son un producto social que sólo puede 
fav?recer a los intereses de las trans
nac1onales iinperialistas y que cuentan 
a~tualmente con 27 mil 614 hombres 
bien_ pagados y con adiestramiento in
. tens1vo norteamericano. También- se 
des~a_caba que los militares uruguayos 
rec1b1eron entre 1968 y 1973 aumentos 
de hasta 696% en sus haberes. 

. Las agencias internacionales de noti
cias reportaban desde Montevideo la 
visita de 3 dias que con carácter oficial 
efectuara el canciller chileno Patrici¿ 
~aja! al Uruguay. La cita se produ
c1a antes de culminar . la priinera se
n:iana después de la asunción como pre
s1~ente de la república de Aparicio 
Mendez. Esta temprana visita y el he
cho de que el régiinen de Pinochet 
fuera el primero en felicitar a Méndez 
en ocasión de la ceremonia de su in~ 
v~tidura, denotan un alto grado de 
afinidad entre ambos regiinenes. Siete 
días después arribaban a la capital uru
guaya los ministros paraguayos de Re
laciones Exteriores, Alberto Nogues y 
de Industria y Comercio, Delfín Ugar
te Centurión. 

Los objetivos de los enviados de Pi
nochet y· Stroessner resultaban idénti
cos : entrevistarse con el canciller de 
Uruguay, Juan Carlos Blanco, con el 
propósito de incrementar las relacio
nes bilaterales, así como la búsqueda 
de una salida a las dificultades econó
micas de sus respectivos países y los 
intentos "integracionistas" de los paí
ses del cono sur. Asimismo, los can
cilleres estudiarlan, mediante la acción 
politica común, vigorizar la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), muy cuestionada como mer
cado regional por algunos de. sus miem
i:;ros, especialmente por los sectores in
dustriales, quienes sostienen que el or
ganismo no cumplió las metas trazadas 
hace 16 afios y que las desgravaciones 
logradas en este lapso no tienden, ni 
por asomo, a llegar al ansiado Mercado 
Común Latinoamericano. 

Simultáneamente con la visita del 
Canciller chileno, subrayando · el matiz 
represivo del régimen, la Agencia Fran- _ 
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ce Presse (AFP), informaba que el es
critor y abogado del municipio de Mon
tevideo, Alfonso Avelino Fernández, fue 
procesado por la justicia militar por 
publicar un libro ' 'aparentemente bis.. 
tórico pero de neto contenido mancis
ta", y condenado por el delito de "aten
tar contra la fuerza moral de las Fuer
zas Armadas". 

La fuente agregaba que un comuni
cado de las fuerzas conjuntas policiaco
militares indicó que en el libro de Fer- · 
nández Los orientales, se tergiversan 
los hechos de la historia patria "y se 
intenta por medio de comentarios ten
denciosos influir inconscientemente en 
el lector". Como ejemplo, cita parte de 
una comparación, que figura en la obra, 
entre los patriotas de 1811 y células "se
diciosas modernas" entre el prócer gene
ral Artigas y Camilo Torres o el Che 
Guevara. 

El libro contiene, además, una dura 
critica a las medidas adoptadas por las 
autoridades contra "la sedición y el 
marxismo", concluis expresando el des
¡,aeho de AFP. 

ALlfRTO VILAMALA 

Presidente Aparicio. 



LATINOAMERICA 
DEFIENDE SU AZUCAR 

DESPUES del reciente alumbramiento 
de las organizaciones latinoamerica

nas de coordinación y cooperación eco
nómica y de empresas multinacionales 
como NAMUCAR, los paises capitalistas 
industrializados comenzaron sus actua
ciones contra las mismas, para tratar 
de contrarrestar el éxito de las jóvenes 
entidades. Entre estas organi7.aciones se 
encuentra el Grupo de Paises Latinoa
mericanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar ( GEPLACEA). 

La actividad más reciente del grupo 
se .efectuó en México, sede del secreta
riado del organismo, donde asistieron 11 
de los 22 miembros. Un comunicado ofi
cial informa que los expertos analizaron 
la situación actual del mercado y sus 
proyecciones a corto y largo plazo. ~ 
estos estudios llegaron a la conclusión 
que los niveles de precios vigentes no 
corresponden a la realidad del merca
do y, mucho menos, a lo~ costos de yro
ducción de los paises nuembros. Añade 
la declaración que consideraron ''una se
rie de medidas que conducen al alza de 
los precios en el mercado azucarero Y 
a prott!@.er los intereses del grupo". 

Los primeros pasos de GEPLACEA 
fueron, al parecer, intrascendentes: con
tactos y conversaciones entre los P~· 
La Reunión Preparatoria para la ·Quin
ta Conferencia se efectuó en Río de Ja
tieiro. Posteriormente, en julio de este 
año, en Panamá, tuvo lugar el event<_>, 
inaugurado por el general Ornar ~orn
jos. El secretario ejecutivo del_ grupo: 
José Brioso Domínguez, cu~ano: informo 
que en esa reunión se disc~ti~ron as
pectos organizativos y tecnolo~cos, con 
miras a una mayor comprens1on en~ 
las naciones exportador!'-8 y las nacio
nes importadoras de azucar. 

La reunión reciente en México es 
preparatoria para la Sexta Conferen
cia que se efectuará en La Habana, 
del 28 de febrero al cuatro de marzo 
de 1.977, donde acudirán los delegadoS 
de los países que componen el gruP?: 
Argentina, Barbados. Bolivia, Brasil, 
Calombia. Costa i;uca, Cuba, El Sal
vador, Ecuador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica. México, Ni- . 
caragua, panamá. Para~Y, Perú, Re
pública Dominicana, _Triru~-Tobago Y _ 
Venezuela- Filipinas asiste siempre co

mo obserVador. 

Actualmente, ~ el mercado mundi~ 
del azúcar se comercia con 15 Y 16 nu
Dones de taae]ada&, de éStaa el 70 por 

ciento puede ser controlado por los 
paises de GEPLACEA, incluyen~o 1a 
Filipinas. Los participantes de esta or
ganización se preocupan por el bajo 
precio que tiene actualmente el azúcar 
en el mercado, que se cotiza a 8.5 cen
tavos, el nivel de precios más inferior 
desde 1973. 

No obstante, el precio real es la mi
tad como consecuencia de la devalua
ción del dólar. 

. El pe-riódico mexicano "Excelsior". opi
na que "es necesario controlar los pre
cios del azúcar en el mercado mundial 
y no depender de las cotizaciones que 
marcan las bolsas de Londres y Nueva 
York". 

Por su parte, los paises capitalistas 
desarrollados comenzaron su primera 
acción de envergadura contra el grupo. 
La maniobra consistió en lanzar al mer
cado todo el azúcar almacenado, dando 
por resultado el brusco descenso de los 
precios. Frente a esta maniobra, la coor
dinación de los países miembros de 
GEPLACEA es muy importante, por· 
que son ellos en definitiva los que pro
ducen el dulce y las reservas de los 
consumidores tienen un limite. 

HUNGRIA 

COOPERACION 
SOCIALISTA 

TAU.A CAROL 

CONTINUAMENTE se extienden y se 
profundizan las relaciones de coo

peración, en lo referente a la distribu
ción internacional socialista del traba
jo, Una serie de ejemplos, tomando a 
Hungria como base, ilustrarán esta pro
gresista fraternidad en el marco del 
CAME. 

Seis países socialistas participan en 
la construcción de la linea eléctrica de 
750 kilovoltios, entre Albertirsa (Hun
gria) y Vinnitsa (URSS). Son la RDA. 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungria, Po
lonia y la URSS. La linea entrará en 
funcionamiento en 1978. Lineas de deri
vación, de 400 kilovoltios, con~arán la 
principal con las redes de energía de 
los otros paf.ses. Hungría y Checoalova-
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quia. firmaron un acuerdo; en w' 
del cual, el tendido de 66,5 ktlómetrn"? 
-entre Albertirsa y God, de la linea 
de 400 kilovoltios, bifurcada ·de la sub
central de 750 kilovoltios de Albertir
sa, hacia Checoslovaquia, será instala
da por este país en territorio húngaro, 
como contribución a la inversión común. 

La empresa húngara de comercio ex
terior KOMPLEX se presenta en el 
mercado búlgaro con el suministro de 

· almacenes frigorificos completos. De 
ahora a 1979 entregará tres almacenes 
frigoríficos, por valor de más de 13 
millones de rublos. Por su parte, la em, 
presa búlgara Technoexport,. enviará a 
la Komplex húngara, invernaderos, uti
lizados en Hungria para el cultivo de 
legumbres y hortalizas, y durante el 
verano, flores. También se importan de 
Bulgaria máquinas para la industria 
conservera alimenticia, que se instalan 
en las fábricas húngaras de conservas. 

Está en construcción la estación te
rrestre húngara Intersputnik, en Ta
liandorogd, de conformidad con el acuer
do firmado en Moscú, el 15 de noviem
bre de 1971, por nueve países socialis
tas, para la creación de la Organización 
y Sistema Internacional de Telecomu
nicaciones Espaciales Intersputnik, a la 
que, en virtud de sus estatutos, cual
quier pais puede adherirse. Sobre la 
base de dicho Acuerdo se han cons
truido, en los últimos años, estaciones 
terrestres en CUba, Mongolia, Checos
lovaquia, Polonia, y varias en la URSS. 
Próximamente se instalará una en la 
RDA, y otra en Bulgaria. Los equipos 
necesarios para la Intersputnik de Hun
gria han sido facilitados por la URSS. 
El edificio que se construye en Talian
dorogd es de forma circular, cuyo diá
metro, de 30 metros, tiene en la par
te superior una antena parabólica orien
table, de 12 metros, que permite se
guir automáticamente el desplazamien
to del satélite. Cuando la construcción 
quede terminada en 1977, ·Hungría po
drá conectarse directamente por teléfo
no y televisión con los países miembros 
de la organización Intersputnik. El sis
tema, en su primera fase, es capaz de 
mantener un canal de T'V', dos de radio 
y 100 canales de teléfonos. 

El Combinado Agro_yecuario de Ba
bolna {Hungría) especializado en la cria 
de pollos "tetra", cuenta entre uno de 
sus principales y más antiguos clientes 
a Checoslovaquia. Las partidas de po
llos recién nacidos, y de huevos, se 
envían en camiones especiales, con re
frigeración, hasta las granjas checoslo
vacas más lejanas, a las que llegan en 
menos de 24 horas. Los encargos au
mentan de año en afio, y en 1976 estas 
e,q10rtaciones húngaras sumarán apro
ximadamente 3 millones de rublos. 

He ahí, pues, unos ejemplos · de los · 
múltiples campos en los que la frater
nal cooperación socialista se desarrolla. . 

J. l. G. 



cada meta · es otro 
,punto de partida 

míl~f~~~~ COMOQUIERA . 
QUE TE 

Por MARIO KUCHILAN SOL PONGAS . .. 

BERTÓLT BRECHT en las "Historias del ~e"- nos habla 
de un seftor K.- quien un amigo que hace aftos no lo ha 

visto, en un encuentro. casual, le saluda: "¡No has cambiado nada!". · 
El seftor K, cuenta BB, se pone. lívido; como quien dice le invade 
la palidez _de la magnolia según- la expresión poética. cuasi cursi,~ 
de Agustín Lara. Hay razón para el palor del seftor K. El saludo · 
afectuoso, de inmutable, le da a · uno la sensación de que anda 
congelado en el tiempo, ·a lo Dorian Gray; con los bolsillos llenos 
de hielo "frappé", mientras en el alma siente el peso de los años 
y los pecados, . _ 

Es el caso de_ los USA. Al par-. que luce opulento, se. le ha 
erosionado el espíritu hasta el desprestigio externo y el relajo 
doméstico. Amén de las tribulaciones políticas, sociales y mone
tarias y las penúltimas derrotas en el sudeste asiático y Angola, 
padece una carencia fundamental: no tiene moraJ. Y el pueblo · 
norteamericano, el que dicen elige sus gobernantes en la demo
cracia burgue~, se mece al vaivén del trapecio del "credibllity 
gap", del cinismo a la · apatía. No cree ni en Sansón Melena. 

Un aspirante presidencial bisofto, casi- un desconocido nacional 
e internacionalmente basta febrero, - ha surgido como candidato 
demócrata, teratológico contra los.. manengues de su partido,. tan. 
sólo apelando a la restauración de la fuena moral con prédicas 
de púlpito más que de .tribuna. El éxito sorprendente de J"unmy 
Carter dentro del Demócrata y posible en el pals, .se basa en lo 
desusado del estilo y la promesa de cosas _que de tiempo.inmemo
rial han sido ajenas a la Casa Blanca. No fuma, no bebe, no canta, 

no come fruta, y, sobre todo, lo más convincente: "Yo ·no miento --dice- ni mentiré 
jamás" (sic) . 

· Ese paseo "carteriano" por los jardines d~ Cándido 'ha puesto -una nota -alacre y de 
color en la monotonía triste y gris de las elecciones del Bicentenario que rompe los· _can
gilones de la rutina de un país en que ·en la ecuación de la burguesía, lo mismo es 
Juana que su hermana. 

Mis que ofrecer la promesa de una mutació~ Carter necesita despertar __ la vo~untad 
de cambio que subyace en las masas nortearnenca!l_as y transfo~ la .Indiferencia en 
esperanza. Porque el cambio va ineluctable, en lo c1rcundant;e _ mundial de un mundo . en 
revolución. Por lo pronto hay en Jimmy una novedad. Trad1c1onalmente los US~ han sido 
gobernados por presidentes abogados. Aho:-1 · después de cuatro abogados pres1den~es en 
serie como diría Sofenio en léxico de cubilete, "cuatro «cUDc1am a la jifa", la salida al 
ruedÓ comicial de un manisero es una alternativa, y en toda alternativa cabe la ilusión. 
Claro no se trata de un manisero como mi pariente finadito que vendía cucuruchos por 
el Pr~do, pregonando, "chicharrltas. · chicharTones, mariquitas... mani''. ~imm}' _Carter es 
un gran cosechero de 700 hectáreas, un granjero al que el cacahuete le nnde p~es ga
nancias. "Abona su chance ta polftica recién establecida del "llgropoder", a que Soferuo afiade 
la coletilla "con jota". Ádemás · Carter es Ingeniero naval, y trabajó en_ lo nu~lear. 

No te voy a dar un teque sobre Carter, compaftero lector, en este septiembre plu
vioso y efervescente, pero permítame agregar que en su campafta ha . ~ech~ gala de leer 
la Biblia todos los días; además, lee en espafiol. Es más, t~os ~ ~1¡os cñapurrean_ este 
idioma. Ello alude a que por lo menos no habrá 9ue traducirle ~a cnsis de las relac~ones 
entre los USA y América Latina. Hoy soplan VJentos de rebelión en_ las masas latinoa
mericanas y del Caribe y hay algunos gobier~os ~espondones, - dentro de lo que cabe 
-:-hay desde nacionalistas burgueses basta ant1mpenal1stas al duro- pese al fascismo resu-
rrecto y }a reactivación de las derechas ultras que nutre la CIA. _ 

· Entre las promesas de Carter está la de reducir el desemp~eo e~ los · U~A .para 1980, 
eñ la mitad al menos. Como esto es cpncomitante al traspatto latinoamericano en la. de-

. ·pendencia económica de que USA tose y el subcontinente e:icupe, veamos las perspectivas . 
del desempleo desde el sur del río Grande hasta la Patagoma. · _ 

Segi1n datos del Worldwatch Institute, "Amér'.ca Latina es_inacla_ -~ti. ,. del( ~esfo9 
1
: · 

experim.,"'lltado el mavor aceleramiento de h fuerza laboral va po! sup , . 
Sesüdos . del Worldwatch no incluyen a Cuba . en sus cálculos .para ·eludir el contraste 

de la profecía. · · d ¡¡ d A érlca 
De 1950 a 1965, el número de sin trabajo en los -países en esat"r? o - e_. m 

Latina se triplicó de Z,9 mill ones a _8,8 mill~nes. Actualm~nte 1~ ftCeleiación ~ 
1
':Y~ 

te~or de las represiones reaccionarias re~adas por el imperialismo. Toman P r 
latmoamericanos en desarrollo ¡qué eufemismo! como un tod<>, en l~O hakíf ;1 f~a~h 
ciento ~e fuerza labor~! inactiva o subemp!eada; para 1980~ :S~e':rroÍlo ~~nómico 
Pronost:1ean-que-la c1t ra :;e elevará a casLeLJ.O_ Los__p · · to ro en tos más 
relativo tendrán una expansión de fuerza laboral de un 33 por cien ' ~¡ año 

2000 
se 

atrasados el incremento· llegará al ¡91 por ciento! El ~ese.~pleo. que ~ h . te y 
pronostica de un 219 por ciento más en una generación e~ frus1!'ante, ¡t ~~mana 
P<>lfticamente una causa de inestabilidad. La falt:t. de trabaJO ~e~J:.~ ¡dice~: WWJ ~ 
destruye el criterio evaluativo y amengua el espmtu de_ creatiVl • -
Proponer el remedio de ta reducción de la tua de natalidad. el .,. 

· · · d' Los USA, como seuor 
Es la historia del almanaque americano que se desho¡f.dc~tí 1:~ conmueven al· mundo; el 

K_ no pueden seguir sin cambiar, a) margen de las rea 1 ª es na aráfrasis musical al 
retrato de Dorian Gray es su espe¡o de ta verdad. Permitasenos u P 
Tío Sam: . _ .. 

"Comoquiera que te pongas, tienes que cambiar · · · 
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CARNET 
DE ZAFARRÁNCHITOS 

. . . 

JOHN .ROSEW. uno de los gángsters de la 
"maffia'; oontrat.ados por- la CIA -para uno 

de los sepetecientos intentos de atentar contra 
Fidel, apareció "iiampiado" dentro de un barril 
de 220 litros que flotaba en las costas de 
Miami. Fue encontrado por. unos pescadores 
deportivos. Roselli fue· uno de los que declaró 
ante un ·Comité Senatorial que E\'.erett Howar~ 
Hunt, uno de los · delincuentes sorprendi
dos en el hotel Watergate, le había ofrecido 
100 000- dólares de · la- CIA.- para el frustrado 

_ intento en- 1961. Et propio Hunt, . corfntellado 
de novelas detectivescas lo había contado en 
uno de sus libros sobre Girón. Roselli tenía 
71 años y empezó su carrera delincuencia! 
de guardaespaldas y también asesino a sueldo 
de Sam "Monkey'' Giancana, también com-

--prometido en esos atentados y también ase
sinado por la CIA-Maffia el .afto pasado des-
pués de confesar Jo mismo. ~iancana ~bía 
sido chofer de Al Capone, ¿Quién los ultimó? 
La respuesta es obvia, la propia CIA-Maffia 
que tiene su código para los "gángsters can
tores", utilizando otros "maffioso~" para la 
·ejecución, que, a su vez, están -obligados a 
callar para siempre o a que los callen, en 
la cadena interminable de asesinos. La CIA 
es como Saturno, Hace "fiambre" con los 
parleros. 

DIVORCÍO -A LA AMERICANA. Uno de cada 
tres matrimonios en los· USA termina en 

divorcfo. La mayoría de los divorciados vuel
ve · a - casarse para volverse a divorciar. El 
59 por ciento fracasa y un millón 99 mil. niños 
nacen sin un hogar normal, de lo que resulta 
una de cada cinco personas, entre 14 y 17 
años · viviendo con un solo progenitor, padre 
o mádre, pero sin madre o padre respectiva
mente. Nueve millones de hijos existen criados 
así. El 13 por ciento de las familias norteame
ricanas tiene por cabeza a la madre, divorciada 
o abandonada. Segdn estadísticas de la Oficina 
del Censo de los ,USA en un análisis demo
gráfico concluye que hay una tendencia a la 
desaparición de la familia en los USA, ante 
la competencia del homosexualismo, mariqui-

. tería y lesbianismo -liberados y otros factores 
negativos como la drogadicción y el alcoho. 
lismo incidentes en el matrimonio y en la 
mujer. 

TRE5 FACTORES principales .agravan el p~ 
blema de la carencia de alimentos, además 

de la desigual distribución capitalista: el cons
tante aumento del consumo de granos; ·1a inca
pacidad de acumular reservas considerabies, y 

. la; MAYOR DEPENDENCIA de dos cereales de 
los USA. Desde _ 1950 hasta principios de la 
década de los sesenta, la cantidad de alimentos 
_producidos globalmente por persona permitfa _ 
perspectivas _ halagüeftas por. el crecimiento 
lento, pero constante de la producción de 
alimentos en su ritmo basta 1970, pero el 
promedio de desnutrición, paralelo al del ham-

. bre, aumentó con el alza de los precios de 
los al~entos que, por supu~to afecta a los 

. pobres del mundo. Los ricos son inmunes, 
son los que ponen los precios. En el periodo 
prenatal y en la niñez las carencias nutritivas 
·afectan, o engendran deficiencias mentales, 
comprometiendo el futuro. Cerca de 15 millo
nes de niños menores de 5 afios mueren anual
mente a · consecuencia de- la desnutrición y 
'enfermedades- intes~ea. Esta cifra represen-
ta la c,:uarta parte del promedio de mortalidad 
total que se registra mundialmente por enfer
medades, ocambeces, g~erras locales, etc . . . . 



OPEBACION "AGUILA Z"...-El crecimiento de la lucha paUtico-militar en las mon

tañas, campos y ciudades de Nicaragua, ha obligado al dictador Anastasio Somoza a 

pedir prácticamente la intervención armada de tropas de los 5 palses centroamericanos 

(OONDECA), que dirigidos por instructores y asesores norteamericanos, en conjunto con 

la Guardia Nacional, forman la llamada "Operación Agulla Z". La estrategia de 

esta Operación. según denuncia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

es eliminar lo que califican los somocistas de "subversión comunista". Para reforzar 

esta operación militar, el Pentágono suministró recientemente a su lacayo So

moza. diez aviones bombarderos que entraron en acción en junio bombardeando 

la cordillera de Dipilto, la Isabelita y otros lugares de la zona norte de Nicaragua. 

La ocupación militar de Estados Unidos en Nicaragua, subraya el FSLN "es de sobra 

conocida nacional e internacionalmente; sin embargo, la embajada norteamericana en Ma

-nagua tiró un cínico comunicado "desmintiendo" la denuncia que en el Congreso de 

EE.UU. hizo el sacerdote Fernando Cardenal con docwnentos y hechos concretos... Ante 

esta maniobra del imperialismo para sostener a su egresado de West Point en el poder, 

nuestro pueblo organizado seguirá adelante andando el camino de su liberación, y pode

mos asegurar con toda responsabilidad que nuestras columnas guerrilleras seguirán operan

do cada dia con más fuerza, y de esta embestida del somocismo con toda su llamada 

Operación Agulla Z saldremos fortalecidos hasta el triunfo final". 

:PBIMEBA EN PETROLEO: UBSS.-Las agencias cablegráficas informaron que la 

Unión Soviética extraerá este año 500 millones de toneladas de petróleo, volumen que 

la situará por tercera vez consecutiva como primer productor mundial, por encima de Esta

dos Unidos y Arabia Saudita. Esta cantidad asegurará el cumplimiento de los acuerdos 

del XXV Congreso del Partido Comunista, de elevar la extracción hasta 620-240 millones 

de toneladas en 1980. El aumento proviene de los yacimientos de Siberia occidental La 

industria petrolera soviética tiene ya automatizados cerca de un 75 por ciento de sus 

yacimientos. Su producción que era de 31 millones de toneladas pasó a 100 millones en 

1958, 300 millones en 1968 y a U9 millones en 1974. 

SIGUE RODANDO EL SOBOBNO DE LA LOCKHEED..-Un reciente despacho de 

la agencia francesa de noticias,· fechado en Bogotá, afirma que treinta personas, entre 

militares y civiles -cuyos nombres se desconocen, "están involucrados en el soborno de 

la Lockheed en C~lombia". Informa que "la operación remonta a finales de la década de 

1960 cuando la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). adquirió tres aviones de transporte Hércu

les C-130 de la citada empresa estadounidense... Las 30 personas mencionadas en los 

documentos serán objeto de investigación por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 

diligencia que durará várias semanas, según fuentes allegadas a la misma". 

MANIOBRAS "ESCUDO '76" - COMUNICADO.-Las fuerzas armadas unificadas 

de los Estados finnantes del Tratado de Varsovia emitieron un comunicado conjunto 

sobre la conclusión de las maniobras "Escudo 76", efectuadas en · territorio de Polonia 

desde el 9 al 16 de septiembre. El documento señala que los ejercicios se desarrollaron 

bajo la dirección del ministro de Defensa Nacional de Polonia, general de ejército Woj

ciech Taruzelski. Los objetivos fueron cumplidos y los estados mayores y tropas mos

traron sus profundos conocimientos en el campo de batalla, habilidad en el empleo de 

las armas y equipos modernos de guerra y _caP:1cidad . para cwnplir misiones ~licas en 

situaciones complejas. El personal de los eJérc1tos anugos del Tratado de Varsovia mantu

vo encuentros durante . las maniobras, con los trabajadores polacos, que se convirtieron 

en una brillante manifestación de amistad Y unidad de los- ejércitos •y pueblos hermanos. 

POOL DE AGENCIAS DE NOTICIAS.-En México se celebró una reunión de trabajo 

del Comité Coordinador del Pool de Agencias de Noticias de los Paises No Alineados, 

en la cual se examinaron los planes de trabajo y cuestiones relacionadas con la sede 

de esta nueva entidad. La creación de este Pool fue acordada en la reunión celebrada 

en julio en Nueva Delhi por ministros de Información y directores de agencias de noticias 

de los Paises No .Álineados. Este proyecto fue aprobado por la Quinta Cumbre del Movi

miento que tuvo lugar en agosto último en Colombo. La creación del Pool de agencias 

se plantea como una necesidad de liberar los medios de comunicación social e · infor

mación de la herencia colonial y como una determinación de los No Alineados de rectifi· 

car los efectos negativos de la información concentrada y controlada por naciones capí

talísw. 

CONFEB&.'i'CIA DEL MAR, A PASO DE TORTUGA.-El secretario general. de 

Naciones Unidas Kurt Waldheim, en su .discurso de clausura de la Conferencia sobre 

cl Mar lamentó' el poco progreso logrado. Dijo que ha llegado el momento, sin embargo, 

en que' los gobiernos deben tomar decisiones firmes propias para lograr un posible 

acuerdo general para la definición de un nuevo Estatuto de los Mares. Según los obser

vadores la quinta sesión de la conferencia, que se inició el 2 de agosto pasado concluyó 

el 17 de septiembre sin que se advirtieran mayores avances en lu deliberaciones. Una 

sexta sesión 111! ~lizará en New York en julio de 1977 ... 
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RDA-VIET NAM: 
COLABORACION 

1 _Un. diccionario técnico alem4n-vietna-
mita es uno de los resultados más 

importantes de la Feria de los Maestros 
del Mañana, ~ue es un movimiento de 
los jóvenes obreros alemanes-, en la ft
brica de máquinas pesadas ".Karl- Liehk
necht" de Magdeburgo. Fue realizado por 
Instructores alemanes de la fábrica y por 
jóvenes vietnamitas que en ella aprenden 
un oficio. 

Esta empresa productora de motores · 
Diesel y de instalaciones para las indus
trias quúnicas ofrece actualmente a 50 jó
venes vietnamitas una formación especia
lizada. 

El grupo de trabajo "Feria de los Maes
tros del Maíiana", compuesto de Jóvenes 
inventores e innovadores, este afio ha· ex
puesto en la Feria 73 inventos, que darán · 
un beneficio de más de un millón de mar
cos, y que serán introducidos en la pro-. 
ducción, 

DESASTRE TELURIC0 
EN ITALIA 

2 3-0evastada físicamente por un te-
Y rremoto a principios de mayo 

pasado, que costó la vida a centenares de 
personas, la región italiana del Friule, fue 
sacudida nuevamente a comienzos de sep, 
tiembre. Este · segundo movimiento telOrico 
desbarató todo el esfuerzo, sobre todo de 
las masas laboriosas, por restaíiar las cre
cidas pérdidas humanas y flsicas de mayo, 
Según las informaciones, más de 15 mil 
nuevos damnificados por el terremoto en 
la región de Friule emprendieron un deseS· 
perado éxodo hacia la costa del Aclrittico.
Otros se resisten a partir, generalmente, 
pequefíos propietarios que no se resignan · 
a perder la cosecha de manzanas para la 
cual hace falta mano de obra. Un viejo ha
bitante del lugar decía desconsoladamente: 
"Para qué trabajar aqul si todo welve a 
desplomarse". . . En un momento económi
co critico, el país puede ofrecer poco auxi· 
lio a las victimas. 

OBJETIVOS 
DE LA "SOYUZ 22" 

4_.-Al cierre de esta edición, la nave espauaba·· 

cial soviética "Soyuz 22" contln 
fotografiando la superficie terreStre ~ 
ayuda de las cámaras multizonales. ,.....
bién, de acuerdo a lo previsto en ~ Pi:; 
grama cientlfico, efectuó un experunen 
para investigar los fenómenos de los_~ 
tos cromáticos provocados por las p .......... 
las cósmicas en las células fotosensibles 
del ojo. 

El objetivo del vuelo, en el marco de 1• 
investigación del espacio extraterrestr~ . 
fines de paz, es la de perfeccionar 
el Cosmos, los métodos de estudlo .de. laB 
propiedades geólogo-geográficas deutil.la; 
perficie de la Tierra al objeto de · 
las en favor de la economfa nacional. 



o 

---... - -- ·--- ,,. ,. ~l,~;- - - -
... ·::i,,c'' , 

• 



A SOLAS CON EL DIABLO 

EL _dominio de la entrevista constituye· .una de las arte& más exi-

gentes del oficio periodístico. No se crea, el hacer h_ablar a otro, 

conducir la plática y situarlo en el terreno que se quiere no es tan 

fácil. Según los sesudos lflanuales dedicados a · 1a .letra de molde el 

periodista ha de ser lo suficientemente maniobrero y discreto como 

para no inyectarse exageradamente en la . conversación pero tampoco 

inhibiéndose a tales extremos de modestia y pasividad como para. per

mitir que el encuentro cobre aburridos perfiles de monólogo sin 

comentario ni sazón. La importancia de la entrevista radica en lo que 

"se dice" y en quién "lo dice", renglón preferencial para opiniones 

autorizadas. De ahí que las agencias noticiosas, la gran prensa in

ternacional, envie sus reporteros más afilados para peinar criterios 

a propósito de los temas más atractivos y candentes en ·un momento 

dado. La popularidad literaria de Emil Ludwig, por· ejemplo, se ~

damenta más que en sus dudosos méritos como biógrafo, en sus 

logros como entrevistador, en sus coloquios con las figuras más 

sobresalientes de su tiempo, cada uno de ellos un ''palo" político. 

El "palo", la exclusividad en la noticia representa, como se sabe, 

la . meta más . ambicionada en el mundo competitivo de la prensa 

capitalista. 

Ahora bien, ninguno de esos laureles periodísticos, en ninguna 

época, o lugar, puede compararse con lo que .acaba de realizar el 

jesuita y teólogo italiano Doménico Mondrone. Este venerable reli

gioso . . . ¡aguántense!... se entrevista con el diablo, en persona, 

directamente, en vivo,. en un tefe a ~te ·como una charla de buenos 

amigos. No se trata de un guión de misterio inspirado en un acta 

del Santo Oficio, sino de un espectacular testimonio, recogido en 

un librito de publicación reciente, tan formal y serio como para que 

• 

el mismísimo "Osservatore Romano", órgano del Vaticano, le dedique 

amables - palabras de elogio, si bien admitiendo sus ligazones de 

. realidad y fa!).tasla. Sea lo . uno o lo otro o una combinación de 

ambos elementos, .ahl tenemos al Padre · Mondrone, ¿grabadora?

tomándo nota de las opiniones del Maligno. El cable no precisa cuál 

es su imagen actual, si al estilo clásico de rabo y cuernos oliendo a 

azufre, o conforme al modelo más refinado de Mefistófeles con jubón, 

gorguera y laúd, musitando tentacion_es al oldo del pobre doctor 

Fausto. Posiblemente el diablo -viste. a la moda contemporánea, _de

masiado listo para aparecerse a esta hora en atuendo de macho 

cabrio con riesgo que se lo cargue la policla por alterar el orden. 

¡No seftor! Satanás se adapta al escenario de la época. 

La charla se desliza en ámbito cordial sin complejos ni prejuicios 

con un Lucifer singularmente locuaz y franco. Tan revoltoso y discon

forme como el día le}ano en que lo expulsan del Paraíso. por rebelde . 

y subversivo, el llamado Señor de las Tinieblas anuncia un próximo 

ataque frontal contra la Iglesia, sembrando divisiones y herejías 

encaminadas a erosionar la autoridad del Sumo Pontífice. Evidente

mente está embullado y contento con el curso de los acontecimientos. 

Aparte de la demoníaca exposición, valorada en término exclusivamen

te profesionales, . la entrevista del colega Mondrone con el diablo, 

comporta un extraordinario "palo" periodístico. Seis, cinco .siglos 

atrás habría acabado en la hoguera de la Inquisición. Hoy, las con

versaciones con el viejo Belcebú volcadas en un libro, se transforman 

en un formidable éxito editorial. Bien por el teólogo jesuita, Lo que 

no logra el Dante a pesar de su excursión por el Infierno, lo con

sigue Mondrone sin moverse de este mundo, una entrevista a solas 

con el diablo . 
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FIESTA 
EN- TV. 

EN la medida que se aproxima la escaramuza electoral acrece el 

!>anillo de expectación. La propaganda sigue los patrones clásicos 
del oficio publicitario como si se tratara · de un match por el cam
peonato mundial de boxeo profesional, el anuncio de una nueva 
revista musical o el estreno en las salas de Broadway de la película 
"Kin Kong". La cosa, empero. es mucho más importante pues que 
convoca al interés de toda la nación. El presidente Gerald ford y el 
aspirante Jimmy Carter se disponen para su serie de encuentro& a 
través de las pantallas de televisión en un mano a mano directo. La 
iniciativa, en sf mismo, independientemente de su ancho montaje 
técnico no es integralmente original. Ya hace más de un siglo, Abra
ham Lincoln y el senador Douglas efectdan una cadena de debates 
pllblicos para discutir el problema de la esclavitud. 

Más recientemente, en las elecciones del 60, Kennedy y Ni!lion se 
enfrascan en un pancracio polémico frente a las cámaras. El balance 
favorece ampliamente al blondo católico de Boston. Aparte · de su 
brillo cómo expositor, Kennedy "retrata" bien, caris~tioo, como se 
dice ahora. Del otro lado, Ni!lion, con su cara de malo arrancada a 
un filme de gángsters, no invita ciertamente al voto. El de Nilion, 
ha.ce dieciséis afios recuerda el caso de un pobre diablo sometido 
a juicio, especimen· cabezón de acentuado prognatismo, de cejas 
felpudas, frente estrecha y orejas de abanico. El fiscal, a falta de 
otras pruebas más concretas, se recrea en el exámen de sus rasgos 
lombrosianos hasta lograr una severa condena. Cuando arriba a ,la 
Cárcel ~us nuevos compañeros le preguntan el porqué de la sanción: 
"¡Por feo!" responde amargamente. 

Pero bien, dejando disquisiciones, regresamos a Ford y Carter, 
' ambos en un periodo de entrenamiento . riguroso. Del presidente se 

sabe que anda sometido a una exigente pteparación como atleta en 

vísperas de Juegos Olímpicos, en tanto su rival recorre los estados 
del medio oeste pr_odigaodo sus ácidas descargas. Segwi los boletines 
informativos Ford se alista a medias en secreto, encerrado en el fa. 
moso salón c;>val de la Casa Blanca y asistido por un equipo de téc- · 
nicos de 1V, guionistas, actores, maquillistas y escenógrafos bajo 
la dirección de un especialista nombrado John Deardeouff. Su misión 

. es la de agilizar a Ford en el arte de las réplicas inmediatas, agudas; 
sin balbuceos como en los programas de "siga la rima", exhaustivas 
y detalladas cuando as[ convenga y elusivas como un catibo a la 
hora de los temas embarazosos. Ford tiene_ que ensayar, además, como 
desenvolverse ante las cámaraS; darle vivacidad al rostro, manejar las 
manos, engolar In voz y dosificar el énfasis. 

La tarefta no es fácil. El m,andatario, y el reconocimiento de esas 
limitaciones no entraña ningún reproche, no se caracterlu precisa
mente por ser un hombre de chispa encendida. En los momentos m4s 
trascendentales se enreda, confunde, no da con la palabra apropiada 
para_ hacerse entender, entierra el calcañal. Recuérdese su patinazo 
geográfico y polltico cuando saluda al presidente :Sadat de Egipto 
brindando por "el valeroso pueblo de Israel". La estrategia de Ford 
Incluye presentarse envuelto en la clámide impolut(I. de un estadista 
"en presidente", dando la ~ensación de que atiende preferentemen~ 
sus deberes de gobemar,te a sus intereses de candidato,- el hombre 
que no descuida una sola de sus obligaciones oficiales. La idea estA 
bien concebida. Habría que ver, sin embargo, hasta donde es capaz 
de desarrollarla, máxime con la presión del rival frente a frente 
aprovechando las ventajas de su posición sin funciones de gobierno. 
Y por lo que se observa hasta ahora, Carter se propone pitchear 
al duro y por la goma. El show no sert muy profundo pero s( deli
ciosamente divertido. 
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ACERCA DE 
BORIS POI.EVOI 

Maribel MendÓza, de Martr, 
. Camagüey, quiere datos sobre 

el escritor y periodista soviético 
Boris Polevoi. 

El mismo cuenta en el pró-· 
logo de su obra "Un ·Hom
bre de. Verdad", editado por 
la Editorial Progreso, que na
ció en·Moscú el 17 de marzo 
de- 1908, aunque · se crió· en 
la ciudad de Tver (hoy Ka
linln). 

Su padre, abogado, que · 
· murió cuando él tenia sólo 

8 alios, le dejó una excelen
te biblioteca. Su madre, al 
enviudar, trabajó como mé
dica_ en el hospital de la fá
brica de tejidos de Morozov. 
Allf pasó su infancia y ado
lescencia. 

Alternaba el estudio con la 
lectura de sus libros, entre 
los cuales sobresalían casi 

- todas las ediciones de Gorki 
de antes de la Revolución. 

Su primer trabajo periodís
tico fue una nota para · er pe
riódico local "Tverskaya 
Pravda", comci corresponsal 
voluntario, c u a n d o estu- -
diaba el sexto grado, repor
tando la visita a sil- escuela 
del p o e t a campesino S. . 
Drozhzhin: · A partir de en
tonces publicó con frecuen
cia reportajes y sueltos so
bre la vida en la ciudad. 

Terminada la segunda· en
seíianza ingresó en la Escue
la de Peritos Industriales, 
donde estudió Química. Pero . 
su vocación seguía siendo el 
periodismo. En 1927 apare
ció su primer libro de repor
tajes, que sus compalieros 
enviaron a Gorki sin que él 
lo supiera. Grande · fue su 
sorpresa cuando recibió res
puesta de Gorki en seis pá
ginas escritas a mano, acon
sejándole. 

·' ~' 

CORRESP.ON0ENC-1 A · · A cargo dft -JRAHCISCO ·MA RODRIGUE~ 
• 

· - . . Ya titulado en la Escuela, 
trabajó en la fábrica textil 
· "Proletarka''. Pero un dla, 
después ae pensarlo . . mucho, 

· . pidió su cuenta y _pasó a la 
· redacción de "Smiena". En 

"Smiemf' y en . "Prciletars
kaya Pravda", de la · región 
de. Kaliriln, trabajó hasta él 
comienzo--:de -la -G--ran7:hlerra 

· Patria. 
Se fue . al frente como co

rresponsal de guerra de 
"Pravda". Y producto de sus 

·experiencias en el frente son 
sus novelas "Un Hombre de 
Verdad" y los relatos "Somo.s . 
Hombres Soviéticos". Le si
guieron "Retomo", "El Oro", 
"La Doctora Vera", "En la 
Agreste · Orilla", "Profunda 
Retaguardia", etc. Y conse
cuencia de la guerra, tam
bién ese sensacional reporta- .. 
je que es "A fin de Cuen
tas". 

UN FINO POETA 
ROMANTICO 

A la compañera Odalis ·Gas
. tro, de Guariabacoa, gustosa
mente Je ofrecemos algunos da
tos biográficos de Amado Ner-

. . vo, un fino poeta romántico 
mexicano de fines der pasado 
siglo. 

Nervo nació en Tepic, 
México, el · 27 de agosto de 
1870. Desde muy joven d11 
muestras de sus dotes lite
rarias y en 1896 publica su 
primera novela titulada "El 
Bachiller". Dos añÓs después 
aparece su primer volumen 
de poesías, "Perlas Negras", e 
ingresa en la carrera dip!O-: 
mática. En 1900 es d!!stinado 
a París, donde traba estrecha 
amistad con Rubén Darío y 
conoce a Damiana, cuya 
muerte prematura hace bro
tar sus más emocionadas 
poesías: "La Amada Inmó
vil". 
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Entre· los muchos títulos 
de poesla y prosa que da a 
la imprenta, figuran "Perlas · 
Negras", ''El Exodo", "Li- 
ra Heroica''., "Las Voces", 

· ''Pascual Aguilera", "Los Jar- . 
dines Interiores", ''Almas que 
··Pasan' ', . . "En Voz Baja", "Se
renidad",· "El Dia,nante de la 

-1nquiet-ud", "Plenitud'~ ..!.'.El 
Estanque de los Lotos", "El 
Arquero Divino", etc. 

En 1919 fue nombrado Mi
nistro de México en Argenti
na y Uruguay, en cuya capi
tal, Montevideo, murió el 24 
de mayo de ese .afio. 

Sus restos fueron trasla
dados a México en el calione
ro uruguayo "Presidente Sar
miento", donde se ·1es dio 
sepultura con grandes · ho
nores. 

SOLO.LE .FALTA LA 
ACOMffiDA DE AGUA 

En relación con el sef!.ala
miento que hiciera_ !!.l . compa-

. 11.ero Eduardo - S. Roqueso Her
nández; de Santa Clara, sobre 
el abandono en que se. hallaba 
el inmueble situado en la ca-

. lle Cuba Núm. 63, bajos, entre 
San Cristóbal y Candelaria, en 
aquella ciudad, el Director 
Provincial del MlNSAP, Dr. 

- ·-Dimas O. González Rivera, nos 
expresa en una carta que "di
cho inmueble fue objeto de la 
remodelación necesaria a fines 
de año, y ha sido ' destinado a 
los técnicos de dicho organis
mo, encontrándose pendiente 
de apertura porque la CONA
CA no le ha conectado la aco
metida de agua a la red, pese 
a haberse aolicitado hace tres 
me.ws" . . 

Es preciso sef!.alar que la 
carta del compañero Roque
so fue enviada en octubre 
del ali.o pasado y que las 
operaciones de remodelación 
se efectuaron a fines de año, 
por lo cual el . sefialamiento 
fue correcto en aquella opor
tunidad, ya que el inmueble 
llevaba más de tres años sin 
utilidad. 

PUEDE SER PRODUCTO 
DE MULTIPLES CAUSAS 

Nos preguntan las compañe
ras Dulce Morales Zayas y Es
ther Rodríguez García, de La 
Habana, a qué se debe ese mo
vimiento convulsivo del diafrag
ma denominado "hipo". 

Puede ser debido a múlti
ples causas, algunas de ex
trema gravedad cuando lo 
origina. un trastorno del sis
tema nervioso central, hasta 

· la simple irritación del dia-

fragma por la cámara gaseo
sa del estómago. 

Dentro de esos dos extre
mos; hay una gran gama de· 
causas que pueden producir 
hipo: procesos de tipo_. tumo-... 
ral, inflamatorio, infeccioso,· 
que pueden estar situados-
en · la cavidad intracraneái, . . 

. -en-el ...nerwi .lrénico; .en la 
base pulmonar o en las _pato
logías ·abdominales contiguas 
al diafragma. · Son muchas 
las causas que pueden pro
ducir una irritación del dia
fragina y dar lugar al hipo. · 

1.AS CUEVAS 
DE CUBIJAS 

. · Enrique Cobas Rubal, de El · 
Cobre, Ote., quiere saber "si 
por casualidad existe en la re
gión de Nuevitas, Camagüey, la 
"Cueva de Cuavitas",. que se
gún le informaron existia y é_l · 
siempre que ha ido a Nuevitas 
ha preguntádo y nadie la co
noce. 

No es posible que en Nue- . · 
vitas la conozcan, porque · ni 
está en Nuevitas ni su nom
bre es el que Ud. seflala. ·_ · 

La Sierra. de Cubitas, que 
pertenece a la región de Ca· 
magüey, es notable por sus . 
cuevas de grandes dimensio-: . . 
nes. Una expedición polaco- · 
cubana que las exploró en 
1961, · encontró interesantes 
detalles que fueron expues-

..: tos en un folleto por el com· 
pañero Manuel . Acevedo Gon· 
zález. · 

Las primeras cuevas· visi
tadas fueron las del ''Circu
lo" y "Sima de Rolando", que 
lleva ese nombre en honor 
del fallecido poeta y espe
leólogo camagUeyano Ro!¡lll
do T. Escardó. "Esta suna 
--0icen--- es un récord para 
Cuba en profundidad vertl· 
cal con 80 metros de calda 
libre en campana. Fue nece- · 
sario toda la habilidad Y ex· 
periericia técnica del equipo · 
polaco para hacer posible el 
descenso de dos hombres que 



alcanzaron el depósito acuá· 
tico que constituye el fondo 
de esta sima, la cual tiene unos 
40 metros de diémetro y de 
tres a siete de profundidad, 
siendo explorado en un bo
te neumético que fue bajado 
a tales efectos. La cueva tie
ne una profundidad total de 
115 metros. 

"Lli llltima espelunca visi
tada en Camagüey fue la 
''Cueva· de la Ninfa", "Sima 
o Cueva Mayanna", situada 
muy ·cerca de la Sima de Ro
lando. Esta sima es una tor
ca o depresión circular del 
terreno de bordes escarpa
dos, de unos 40 metros de 
profundidad vertical. Marian 

-Mitan y Buchard, del equipo 
polaco, bajaron al fondo y 
alU Marian descubrió un bo
quete que conduela a un nue
vo abismo de otros 40 me
tros verticales al que bajó 
solo. En total, la profundidad 
de la Sima Mayanna es de 
85 metros". 

Nos pregunta el compañero 
Osear Aguado Albisa, de Pinar 
del Río, la fecha de fundación 
del periódico "Hoy". 

. Producto de las donacio-
nes espontáneas de los tra
bajadore¡ cubanos, el periódi
co "Hoy" situó su primer 
ejemplar en la calle el dfa 16 
de-mayo-de 1938.-

En un acto celebrado en 
el que fuera teatro "Chaplin" 
el mismo dla de 1963, se ce
lebró el 250. aniversario de 
su fundación en un acto en 

· que hizo el resumen el Pre
sid_ente de la República, Dr. 
Osvaldo Dorticós Torrado, 
hoy miembro del Buró Poll
tlco del- P.C.C. 

En lo que respecta a su 
segunda pregunta, es posible 

· que Ud. obtenga el dato que 
requíere investigando en las 
oficinas de la Compafila Te
lefónica . que seguramente 
eonservan una colección de 
las . gufa!i de aflos anteriores. 

NA Y 0NCO HORAS 
DE DIFERENCIA 

Pide el comp¡ulero Adolfo 
Reyes Ramos, de Güines, le 
ac\aremos la diferencia en
tre . la hora de Cuba y la . 
de Greenwich. Dice que sinto
niza con frecuencia Radio So- . 
fía y en los anuncios de sus . 
transmisiones en espallól fi
jan la hora de Greeriwich. · 
y pregunta: cuando es la una 

· de la madrugada en Green· 
wich, ¿qué hora es en Cuba? 

Pues bien, compafiero Re
yes. Entre la hora de Green
wich y la hora de Cuba hay 
cinco horas de diferencia. 
Cuando en Greenwi<;h es la 
una de la madrugada, en Cu
ba son las ocho de la noche. 
Pero hay que tener en cuenta 
que esa diferencia esté va
riada por nuestra hora de 
verano que la reduce a cua
tro horas, Es decir, que mien
tras no se restablezca la ho
ra normal, cuando en Green
wich es la una de la madru
gada, en Cuba son las nueve 
de la noche. 

PREGUNTAS YA 
CONTESTADAS 

Algunas cartas recibidas con
tienen preguntas ya contesta
das en "Correspondencia". Re
mitimos a esos compafteros a 
nuestra colección, donde halla
rán las respuestas respectivas 
en las· fechas que se citan: 

Ornar Molina, de La Haba· 
na, en julio 11 de 1975. , 

Abe! González Ortega, de 
Marianao,--en ootubre- 17 de-
1975. . 

Mario Lemus, de Boca Ma
riel, Habana, en julio 3 de 
1975. 

Preguntan lós compafieros 
Luis A : Salabarrfa y Arm·ando 
Pérez, de Santa Clara, .- cuál es 

. la verdadera historia de Robín
son Crusoe, si la que viené~ en el' 
lib(o del famoso escritor Daniel 

83 

· de Foe o .Ia-de'la pelicula tilma- . 
ds en Inglaterra. 

~o .· existe verdadera- his
toria, puesto que J.loblnson 
CrusQe · es un. personaje ima-

. ~ ginario creado por Dani~ de 
_ Foe, aunque inspirado en la 
histcma del marinero escocés . 
Alejandro . Selkirk, quie11i a 
causa ~e qna reyerta con el 

· capitán de -su barco, le .pidió 
que lo dejase en la isla des
habitada de Juan Fernández, 
al Oeste de Chile, donde· per
maneció más de cuatro dos. 

TAMPOCO ERA 
UN TUND. 

Ampliando la respuesta que 
dimos el pasado 28 de mayo 
al compañero Rolando ~nzá
lez Ramos, del Central "Anto
nio Guiteras", Ote., nos dice ia 
compaflera Leonor Carneado 
Cuéllar; -de Marianao; que: 

"En los afios 1927 y 1928, 
para asistir a la Escuela Nor
·mal, yo utilizaba como trans
porte' el que era conocido co
mo "el tren de Zanja". Lo to
maba en el paradero de La 
Ceiba, y aill existla una ca· 
sa de esas que caracterizan a 
los ferrocarriles, para llegar 
a la cual habla que bajar una 
inmensa escalera, con dos pa-. 
redes de rocas cubiertas del 
helecho "culantrillo de pow". 
Al llegar al final . de la esca
lera se encontraba una acera, 
donde-se esperaba el tren. Es
t,e tramo creo que terminaba 
en las inmediaciones de don
de está hoy el cabaret ''Tro
picana". Era una sola vía, ba-
jo el nivel del terreno, limi
tada por paredes de tierra 
con matas, helechos, etc. 

"Todos estos datos los pue
de comprobar e informarle al 
compaftero de Oriente, y pro
babiemente que<\e satisfecho 

· el que creyó que aquef. tra
mo era subterráneo. 

"El paso ~e Carlos III era 
- amplío y se velan . los alre

dedores; no asf en el tramo 
que yo ·le he desérito". 

~. 

Agradecemos la gentil co
laboración - de la compaftera 
Leonor C&meado. que trasla
damos gustosamente a Rolan
do. González Ramos. 

DEBE CONSIDERARSELr 
. COMO . POST-ROMANTICO 

Sin tr¡¡tar siqLJ!era de ana
lizar someram~ · su obra poé
ti~ vainos a C011testar a la 

· compaftera Elia . Sans Simón, -
de Madre Vieja, Palenque, . Ote., 
que a· Bécquer se le considera 
postromAntico por la naturale
za de su poesfa. 

Nacido y desarrollado prác
ticamente en la agonfa del 
romanticismo, su poesfa pue
de clasificarse plenamente 
dentro de las caracterfsti

. cas .del postromanticismo: es 
cuando la rebeldía y protesta 
del romanticismo se convier-. 
te en queja · y lamento. 

La poesfa, -y también la 
. prosa; de Bécquer, expresan 
~esesperación, melancolfa, de
sengafio. . . Es por todo ello 
que se le considera el gran 
i>oatromAntlco espado! ..• 

Bien distintas, por cierto, 
son las caracterfsticaa de Es
pronceda, con quien usted 
parangona a Bécquer, que sl 
es un romAntico sin desvia
ciones: rebelde, en pugna con 
todo y con todos, cuya Vida 
ae pluma ·en su poesfa. 

Dirija sus cartas a: 

._ Revista BOHEMIA 

Sección Correspondencia 

Apartado 6000 

La Habana 6. 
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¿QUE HORA 
ES ... 

EXACTAMENTE? 
Instituto de Investigación 

Técalca fuadamen,al Academia de Ciencias de Cuba 

La invención del reloj de arena se ha atribuido a Luitprando, un monje que vivió 
en el siglo VIII. 

· L . o:iondo verti~noso en que vivimos. en que los aviones 
VIaJan más n\p1damente que el sonido y las noticias 5'.! 
propagan con la velocidad de la luz; este mundo tan lleno 
de ~bj~ ~ movimiento y de oscilaciones de todo tipo, 

no 5t:rfa ~ble sin instrumentos -que midieran el tiempo con gran 
exactitud: aVIones y barcos se extraviarían o chocarían al no poder 
determinar debidamente su posición; las interferencias entre las dis
tintas estaciones de radio serían tales que no podríamos captar su 
mensaje. y así en otros casos. _ · 

-A medida que fue civilizándose, el hombre sintió cada vez más 
la presionante necesidad de medir el tiempo con mayor exactitud 
para organizar mejor su vida, que iba haciéndose paulatinamente más 
y mis · complicada. Lo cierto es que el problema ha ido resolvíéndose 
poco a poco, sin embargo, a lo. largo de lo.s últimos 5.000 aftos, me
~te la aeación de dispositivos técnicos de complejidad creciente: 
relojes de sol, de agwi., de fuego, de arena; relojes ~icos, de 
cristal de cuan.o y. finalmente, relojes atómicos. En el proceso, la 
humanidad se fue sirviendo de los diversos conocimientos cientificos 
que iba adquiriendo, desde las leyes del péndulo hasta la mecánica 
cuáDtica.. 

Puede decirse que las determinaciones de alta precisión de la hora 
tuvieron su origen en la necesidad de resolver uno de los problemas 
más apremiantes de la navegación de hace tres siglos: la determina
ción de la posición de una nave en ei océano. Fue el inglés John Ha
rrison quien inventó el primer reloj de precisióp para barco o croaó
metre a fin de resolver ·aquella importante cuestión práctica. La his
toria· ea como sigue: el 18 de noviembt'e de 1761 embarcó en la nave 
que debfa llevar a Jamai~ al gobernador de la isla. Al cabo de 18 
dfas ·de viaje, · el barco se hallaba, segiln el registro de a bordo, a 
1~ de longitud; pero a 1599' segdn e~ nuevo reloj marino. A pesar 
de la gran diferencia de un grado y 19 minutos. Harrison insistió en 
que a la malla.na siguiente·se hallarían a la vista de la isla de Portland 
El capitán dirigió el rumbo en la dirección indicada y, en efecto, 
hacia i1as 7 de la ma1iana del nuevo día, la isla apareció ante ellos, 
El valor de la anécdota está en que ilustra uno de ,los usos más 
importantes de la determinación de la hora exacta. 

fJ 1fmite prtctico-de ,la euctitud de un reloj exclusivamente mecá
úco parece ser de algunas centésimas de segundo por día. Se obtienen 
mucñfsimos mejores resultados con relojes basados en cristales de-
cuarzo en Olcilación. · 

Hasta hace unos pocos a1ios se pensaba que el · reloj más exacto . 
imaginable era. la propia Tierra, con su rotación supuestamente uni
forme Se aceptaba que las estrellas, en su movimiento aparente a 
tra~ de la bóveda celeste, volvían ~empre a su posición inicial 
exactamente en el mismo intervalo de tiempo. _ 

Pero las cosas cammaron radicalmente con la construcción, en 1955, 
del primer reloj atómico, basado ~ las leyes de la mecánica cuán
tica. que rigen ta efllisión y ab~orc1ón de 1~ ondas electromagnéticas_ 
por átomos y moléculas. ·Estas ~ consüt~yen un _f~ómeno perió
d. es decir. cuyas caracterist1cas se repiten penódicamente con 
~tud un cierto nwnero de veces por segundo. Este_ número es la 

l'recueacla de la oscilación correspondiente. Teniendo una f_recuencia 
~y e~acta, se. tiene la posibilidad de medir con igual exactitud cual
quier mte_rvalo de tiempo. Un reloj atómico corriente es ~apaz de 
una exactitud del orden de tres milésimas de segundo por siglo, con 
respecto a la cual :la propia· rotación de la Tierra muestra una consi
derable falta de uniformidad. Esto hizo que ya en 1967 se adoptara 
la siguiente definición del segundo: "la duración de 9192 631 770 
periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos 
niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de . cesio 133". 
Quedó de esta manera relegada al olvido la _vieja definición del 
segundo cpma ."la fracción J/ 86 400 del día solar medio''. 

Hay que distinguir dos conceptos: el de Intervalo de .tiempo y el 
. de hora. El primero ,-e identifica con la duración de una acción o de 

un fenómeno: puede medirse echando a andar un cronómetro al co
mienzo, deteniéndolo al final y realizando la lectura que resulta: La 
hora (o mejor, la "fecha'" o "época") correspondiente a un cierto 
instante viene dada por el intervalo de tiempo transcurrido entre ese 
instante y otro que se toma como origen o "cero" del tiempo. La hora 
se mide mediante un reloj, como se sabe. Un reloj es, técnicamentP. 
hablando, un dispositivo que acumula los ciclos de un oscilador a 
partir de un instante que se toma como origen, y presenta el resultado 

. en una forma conveniente. Por supuesto, un reloj siempre permite 
medir el intervalo de . tiempo, pero no basta tener este intervalo 
para poner en hora un reloj: se requiere, además, una escala con un 
instante origen bien definido; hay que "ponerlo en hora". 

Para mantener la hora exacta a nivel mundial es necesario poner · 
en hora los relojes de gran precisión que existen en· los laboratorios 
de diversos países y comprobar la hora de tiempo en tiempo. Hoy 
se sabe iponer en hora dos relojes situadQs en dos puntos cualesquiera 
del globo con una precisión de algunas décimas de microsegundo. 
(Recuérdese que un microsegundo es la millonésima parte de un · 
segundo). Las medidas de comparación entre relojes "nacionales" se · 
apoyan, principalmente, en la recepción de seftales radioeléctricas 
especiales, tanto por radiodifusión como vía satélite. También se 
emplea el transporte físico de los relojes de un punto a otro. 

Hemos visto corno el conocer con gran· exactitud la hora ya se 
había convertido, hace vaños siglos, en una necesidad muy tangible _ 
de .la -navegación marítima. Hoy el problema ..reaparece dramática-

. mente con el tráfico aéreo de alta velocidad: si el primer accidente 
de aviación registrado se produjo -en Italia. · en · 1910, .cuando apenas 
había unos cincuenta · aviones · en todo el mundo, puede imaginarse 
hasta qué punto han aumentado las probabilidades de colisión entre 
aeronaves, cuando en algunos aeropuertos· despegan y ateniian cien
tos de aviones en un día y algunos de ellos son supersónicos. Por 
ello, ya en 1965 comenzaron a aplicarse técnicas que permitían sin
cronizar dos aeronaves en el tiempo con un -error .inferior a un 
microsegundo. En__ términos más generales, puede afirmarse categó
ricamente que los medios y métodos de generación y diseminación 
de frecuencia y hora exacta· juegan un papel importantísimo en el 

. tráfico marítimo y aéreo del mundo actual, en la misma medida en 
que se requiere cada vez: más una navegación confiable y ~cta. 
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gamps; de p,a59, .q~e "á. estos efectós hiln venfdo· coriío-anillo al 
.. , dedo los sat!lites de navegación). . ~· 

. _· ~ - comunicaciones -eléctri_cas· COD,l~Ínpor-4i?eas exigen: grandes· 
-. exactitu4es en lo que a técnicas· de lrecuenc1a- y hora · exactas-- se 

·refiere. Así" por. ejemplo, la TV en colores precisa generar frecuencias 
de oscilación con una exactitud de una parte . en mil · millones, en 
tanto que el desarrollo de las propias técnicas ha hecho . po11ible en. 
muchos paises el sistema de radiodifusión sincrónica· -que · permite 

· acomodar más servicios en el ya congestionado ~spectro radioeléé-
. trico, Del. mismo modo,. para obtener un gran número de· canales .de 

.. · comunicación en un mismo <:<1.ble o ·haz de microondas, se emplea · 
. · cada vez más el sistema llamado· de ~·multiplex en· ·tiempo" ·que; 

·también, requiere una sincronización _ de gran exactitud entre puntos 
, que pueden estar separados entre si cientos -y hasta ·miles de :kiló

metrOS. 
Por otra parte. en los últimos añós se ha· desarrollado acelerada-

--:· mente el empleo de satélites en geodesia, porque etlo permite dismi
ñuir. dramáticamente los costos y el tiempo requeridos para !_os levan
tamiento.s. Pero si para la geodesia "clásica" la hora . exacta fue de 
primordial importancia, en el caso de la que utiliza satélites lo_ es 
mucho más, al extremo de que requiere disponer de relojes sincro
nizados con una exactitud de 100 a 10 microsegundos. 

· En vista de las razones expuestas . y por otras _muchas más, · en 
· diversos países se está poniendo el mayor · ~nfasis en la moderniza
ción del servicio de frecuencia y hora exactas. Asi ocurre actualmente 
en Cuba, donde se están preparando ya las condiciones _para moder
nii.ar .al nivel de la técnica contemporánea. el servicio de conservación 
y medición de frecuencia y hora exactas del país, cuya máxima res
·ponsabilidad está a cargo del Instituto Cubano de Normalización, 
Metrología y Control de la Calidad. 

· · Por su parte, el ·instituto de Investigación · Técnica .fundamental 
(ININTE.F) de la A~ademia de <;ienci~ d_e Cuba ha venido labor.ando 
desde hace algún tiempo en la investigación y el desarrollµ de patro
. nés secundarios de frecuencia y hora (relojes) que si . bien conservan 
como base los resonadores de cristal de cuarzo· de alta estabilidad, 
·trabajan con una electrónica refinada, a partir del moderno principio 

· del "enganche de fase" con e~siones radi~k:tricas po~ras de 
señales horarias de gran exactitud promediadas de un con1unto de 
reloíes atómicos instalados en distintos laboratorios del planeta, do!l~e . 
ya se han invertido muchos millones de pesos .en establecer el sel'Vlc10 
de- 4a hora con la tecnología más avanzada. 

.· · Estos trabajos del ININTEF cuentan con la colaboración del_ In_~ti
tuto de Radiotécnica y Electrónica (URE) de _la ~cademia de Ciencias 
Checoslovaca, los resultados de cuyas investigaciones en este campo 

· son reconocidos internacionalmente, habiendo sido sus investigadores 
. los primeros en desarrollar la técnica d~ la sincronización al micros?" 

gundo de .relojes distantes cien!~s de kilómetros entre si, por _medio 
de ·las transmisiones de la televisión normal. El URE ·creó también un 
patrón secundario de frecuencia y hora de gran calidad, uno de cuyos 
primeros prototipos ha venido funcionan~o satisfactoriam~te, d1:5de 
hace ya bastante tiempo, en ·los laboratonos de. la Academia de Cien-

'claa de. ·Oul,a.. a~ ~ llegó como proclueto· de 1a colal,()raclón de los 
países socialistás'. en el Dl8J'CO del· ''Pfc>gran_ia lntercosmos" · _ 

. lnsºirados en · el nuevo ~üipo, · los- ingenieros y téenicos del · 
~. i:ontancto siempre con- la eficaz. colaboración .c~ovaca. 
decuiieron investigar 1as posibilidades de diseftar y constrwr en sus 
propios p~iós . lin patrón secundario de . frecuencia y ~ !le gra:Q 

· .. exac~tud, pero :estrictamente adaptado a nuestras condicion~ Y 
necesidades; con miras· a obtener un equipo portátil de. _alta preclSlón. 
más -~pacto y eci:,nómiéo . . A · este fin · se estudiaron primeramente 
las condicioneslocáles de recepción -de las ·estaciones extranjeras de 
frecuencia .y _ hoi:a· exactas· para decidjr, en cons~uencia, · Jos métodos 

. de . aj~e de la ·hoÍ'a y sincronismo que habrían de emplearse. · El 
resultado ha sido un equipo original, relativamente sencillo (pero que 
incluye uná -gran cantidad de .circuitos integrados), compacto y .barato, . 
mediante eJ -cual es . posible conocer ·1a ho~- eón una ~titud dél- · 
orden tle 20 mici'osegund06 con · respecto a la escáJa horaria. unh,'.e~ 
coor.dinada, cosa que los especialistas consideran un . ·logro técnico· 
interesante, a tal punto que el Consejo lntercosmos checoslovaco _ha 
encargado 111- .construcción de . un .equipo similar para , incorporarlo a 
la estación de radar de rayos laser que se- instalará próximamente en 
._nuestro país .con fines g·eodésicos. · · · · 

- . 
Todo Jó cual demuestra que también nuestro país se interesa acti- · 

vam:ente .y' ya está· logrando :Sus ·primeros éxitos en la solución del 
· problema -de la. frecuencia y la hora exactas, en beneficio de la -eco-

nomía nacional. · · · _ · 

Dos p~trones secundarios de frecuencia y . hora, de · alta 
. p•recisión y dzseno original. A la izquie'l"dlt, 

· . .. . · el de propósito ge:neral; 
construido en ·ez- URE checoslovaco, y a la 

derecha el 1TJ.ás especializado,· diseñado y rea.liza~o 
--· - . · en el ININTEF de la Academia 
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de Cíe-ricias de Cúba. El instrumento · 
al centro registra. la diferencia 

/p fase entre ambos equipos durante 
· los -experimentos -de comparación. · 

Reloj de sol que es tá ins to lado f. n el parqu e de Yoyogi, en .Tokio. · 
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EL domingo 2 de septiembre de 1956 el 
periódico iNFORMACION divulgaba en 

La Habana un cable de la agencia Unlied 
fechado en México el día lro:, recibido· vía 
N°Ue\·a Yor k. Bajo el titulo Alianza de Fidel 
Caatro y la FEV, en México, reproducla inte· . 
gramenté el despachó : · 

'---El ''Movimiento 26 de Julio" y la Fede
ración Estudiantil Universitaria firmaron una 
.ilianza en esta capital para ' 'llevar a cabo la 
revolución'' en Cuba contra el Gobierno del 
general Fulgencío Balista este año, y reitera
ron que "la insurrección , secundada por · una 
huelga general en tOf!lo el país, será invencible'.'., 

- En la "Carta de México", firmada por 
Fidel Castro, ' licÍ~r . del Movimiento, y por 

José Antonio Echeverría, presidente de la FEU, 
se califica de "traición a la patria" la actitud 
"débil, oportunista y cobarde" que dice ha 
mantenido el régimen de Batista en sus pro
blemas con ~l Gobierno dominicano, y se abo
ga por una ''acción armada contra el tirano 
Trujillo". 

TEXTO DEL DOCUMENTO 

-El texto de la declaración conjunta de 
Castro y Echeverría (agregaba INFORMA
CION) es el siguiente : 

"La Feder~ión Estudiantil Universitaria y 
. el Movimiento ·Revolucionario 26 de Julio, los 

dos núeleos que agrupan en sus filas °la nueva 
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generación y que se han ganado ·en el sacri- .. 
ficio y el combate las simpatías del pueblo ·· 
cubano, acuerdan dirigir al pais la siguie~te : 
declaráción conjunta: 

"1.-Que ambas organizaciones han decidi
do unir sólidamente su esfuerzo en el propó
sito de derrocar la tiranía y llevar a cabo la-·· 
revolución cubana. 

"2.--Que asistir a unas elecciones parcia· · 
les después de estar reclamando (jurante más 
de cuatro años unas elecciones generales y· 
libres, constituye ·una actitud entreguista Y 
traidora que no alcanzará sus fines ambicio- . 
sos porqµe la revolución cortará de uri .Jajo · 
todas las posibilidades. 
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"3 . --Que s1 la revolución cubana, que cuen-
t~ Ya con la simpatía de la opinión democrá
tica de América, es vencida en una lucha que 
resulta ya inevitable la dictadura no brin· 
dará siquiera esa mi.sera concesión · que hoy 
otorga Por miedo a los revolucionarios y so
bre la cabeza de los electóralistas ambiciosos 
caerá la sangre de los que se inmolen, 
. "4-----Que consideramos propicias las condi· 

cion~ sociales y políticas del país, y los pre
Parativos revolucionarios suficientemente ade· 
lantados para ofrecer al pueblo su liberación 
en 1956. La insurrección secundada por la huel
ga}eneral en todo el pais, será invencible. 
. 5.-Que un tirano extranjero, -Rafael Leó

nidas Trujillo, interviniendo abiertamente en 

Un año después de la mascarada del retorno de Prf.o la situación cubana 
en lo esencial, permanecía inalterable salvo el ' 
rec·rudecimiento de los mates previstos por Fidel . 

la política interna de nuestro país, fraguó una 
conspiración contra Cuba con la complicidad 
de un grupo de oficiales del 10 de Marzo: Al
berto del Río Chaviano, Martín Díaz Tamayo, 
Leopoldo Pérez Coujil, Manuel Ugalde Carri
llo, Manuel Larrubia, Juan Rojas y Rego Ru
bido, y una pandilla de pistoleros encabezada 
por Policarpo Soler, que salió de Cuba a raíz 
del golpe de Estado, con la protección del 
propio Batista, a pesar de estar reclamado 
por los tribunales de justicia. 

"6.-Que las armas trujillistas fueron intro
ducidas en Cuba con la complicidad probada 
de esos militares. 

;,7_-Que el dictador Batista. en la confereJl-
cia de Panamá (mes de Julio de ese año: n. 

del a.) , no tuvo el valor de denunciar esa 
agresión al honor y la integridad nacional. dán. 
dose un abrazo con el hermano del Chacal 
dominicano. 

"8.-Que muy por el contrario, al regresar 
a Cuba, ocultando al país la verdad. se dio 
a la innoble tarea de acusar de trujillistas a 
los más limpios revolucionarios cubanos, cu
yas firmes convicciones democráticas· hacen 
imposible toda relación con un tirano igual 
que Batista. 

"9.-Que en respuesta a la cobarde manio
bra. empla_zamos a Batista para que entregue 
a la FEU y a los combatientes del 26 de Julio 
las annas de la República, que no ha sabido 
usar con dignidad, para demostrar que nos· 
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En agosto de 1956, el 11tismo mes en que Fidel y José Antoniu sustribfo.-n 
la Carta de México con el objetfro táctico de de·rrocar- · la 

tiranía, los Estados Unidos entregaban al r égi·me11 
nue·vos materiales bélicos. 

o:ros nos atrevemos a ajustar cuentas con el 
dictador dominicano y salvar el honor de la 
patria. 

·'10.-Que Cuba debe responder con digni
dad a la ofensa sufrida y en consecuencia 
somos partidarios de una acción armada con
tra el tirano Trujillo, que dé paso libre a los 
dominicanos de una opresión que dura ya 
más de veinticinco años. Retamos a Batista 
a que diga la palabra definitiva o se ponga 
en evidencia ante el pueblo cubano. 

' '11.-Que la actitud débil, oportunista y 
cobarde del régimen frente a Trujillo, ha sido 
1U1a traición a la patria. 

"12.-.Que tanto Trujillo .como Batista son 
dictadores que hieren el sentimiento denio
crático de América y perturban la paz, la 
amistad y la felicidad de los cubanos y los 
dominicanos. 

"13.-Que mientras lonnilitares trujitlistas 
permanecen en BUS cargos, la flor y nata de 
las fuerzas armadas, los oficiales más capaci
ta.dos para defender la patria que peligra, 

están presos e inhumanamente tratados en 
Isla de Pinos. • 

"14..-Que la FEU y el 26 de Julio consi
deran al coronel Barquln ,(ctespué8 traidor: n. 
del a.), al comandante Borbonet y demás ofi
ciales presos y destituidos, la más digna repre
sentación de nuestro Ejército, y los hombres 
que hoy cuentan con más simpatías en las 
fuerzas armadas. 

"15.-Que el Ejército, dirigido pór esos ofi
ciales prestigiosos y honorables, al servicio 
de la Constitución y del pueblo, tendrá el res
peto y las simpatías de la revolución cubana. 

"16.-Que la FEU y el 26 de Julio hacen 
SUY.a la consigna de unir a todas las fuerzas 
revolucionarias, morales y cívicas del país, a 
los estudiantes, los obreros, las organizaciones 
juveniles y a todos los hombres dignos de 

, Cuba, para que nos secunden en esta lucha, 
que está firmada con la decisión de morir o 
triunfar. 

"17.-Que es hora de que los partidos poll
tico.s y la Sociedad de Amigos de la República 
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cesen ya en el inútil esfuerzo de implorar solu
ciones amigables en una actitud que en otros 
momentos pudo ser patriótica, pero que, des
pués de cuatro años de rechazo, desprecio y 
negativa, puede ser infame . 

"18:-Que enfrentada ya la revolución en 
una lucha a muerte contra la tiranía, la vic
toria será de los que luchamos asistidos par 
la razón y por la historia . 

"19.-Que la revolución llegará al Poder 
libre de compromisos e-intereses, para servir 
a Cuba con un programa de justicia social, . 
de libertad y democracia, de respeto a las le
yes justas y de reconocimiento a la dignidad 
plena de todos los cubanos, sin odios mezqui
nos para nadie y, los que la dirigimos, dis
puestos a poner nuestras vidas, en prenda de 
nuestras limpias intenciones". · 

En la perspectiva que los veinte años trans
curridos desde que se firmara confieren al 
documento, la Carta de México ha sido rati
ficada por · la historia en toda la magnitud 
de su esencia. 

Su -intención, método, tono y estilo galvá
niza en una sola pieza la forma de pensar y 
actuar de sus signatarios. Podrla glosarse ex-. 
tensamente, pero a más de escapar a la posi· 
bilidad del presente trabajo ya hemos visto 
con anterioridad cómo las coincidencias de 
José Antonio con Fidel los llevaban a tener 
casi idénticos puntos de vista sobre la situa. 
ción nacional que se vivió entonces. El docu
mento las sintetiza con suficiente claridad. 

REPERCUSIONES 

Dos días antes de que la Carta. fuera publi
cada en Cuba habla arribado Anillo y la daba 
a conocer a sus compañeros. Todo parece .In
dicar que el hecho de que se firmara a nom
bre de la FEU únicamente se debió a una im· 
precisión, que fue salvada internamente, "ito 
por los chillidos de los inconformes", aclara 
Faure Chomón refiriéndose a las "protestas· 
del pequeño grupito de presidentes que no 
estaban de acuerdo con la linea insurrecciona! 
y veían sus pretensiones politiqueras liqúida
das'', y al Consejo Universitario que, "con cier
ta alarma, hizo· igualmente declaraciQnes", 
sino "porque era el acuerdo de la organización 
y aprovechábamos la ocasión para poder pro
clamarlo". El asunto quedaba dilucidado con 
una declaración de la FEU firmaaa por Fruc· 
tuoso Rodrlguez, como presidentes p.s.r., Y 
Juan Nuiry, como secretario gl!neral donde 
se expresaba : · 

-1 ~ La FEU ha proclamado la necesidad 
de lograr la unidad de todos los sectores revo
lucionarios del país para darle el frente . a 
la dictadura, por consiguiente: saluda la de
claración conjunta de México, que no es mti 
que el primer fruto de las gestiones de un!• 
dad del Directorio RA!,-oluelonario. 

~ La FEU extiende su apoyo solidario a 
la persona de nuestro compañero presidente 
José Antonio Echeverría, cuyo desinterés Y 
valentía han quedado demostrados en más ~ 
una ocasión, la última de eUas, al suscrfbir 
la carta de México. 

-39 Dicha carta fue suscrita entre dos Oi" · 
ganizaciones revolucionarias: el Dtrectorlo ~ 
voluclonarlo, creado y alentado bajo los aus
picios de la FEU, y el Movimiento 26 de Julio. 

-49 La Federación EstudJantfl Unlveisftll
rla, representativa de los 18 000 alumnos de 
la Universidad de La Habana, ratifica SU 
actitud -de lucha v su -actuación -revoluciOIII' 
ria en la misma linea de conducta que baSU 
ahora iba mantenido (PRENSA LIBRE, jUe
ves 6 de septiembre). 



. Ante la.s maquinaciones que pretendieron 
dividir la sólida unidad de la dirigencia estu
diantil-revolucionaria propalando la especie de 
que José An~o~io_ h~~ia_ ~ctuado inconsulta-

. mente por imc1at1va mdiv1dual, ya Fructuoso 
había 'aclarado tajantemente el respaldo de 
sus · compañeros a .José Antonio . .veinticuatro 
horas después de conocerse el documento en 
Cuba (Autor!Zado por la FEU, Ecbeverrfa ac-

- tll6 con plenos podere9) en ALERTA del lunes 
- 3 y al sigUiente día por el periódico EL MUNDO tActuó Eche_verria de acuerdo con

. la FEO, Informó Fructuoso Rodríguez sobre 
el _contacto tenido con el Dr. Fldel Castro). 

-;-,-... ,-, .. 

_Mientra¡¡ los compafíeros designad~ espera
ban el. tiempo suficiente para coincidir con el 
retorno de José Antonio desde Ceilán, -unirse. 
les en los Estados Unidos y marchár jun·tos 
hacia Mé1dco, ·las repercusiones del excepcio- · 
nal acontecimiento se hacian evidentes. · · 

Algunos personeros del . "gobiel,'Ilo" no pó.. 
dian reprimir su alarma, aunque· otros subli
maban su temor bajo expresiones púJ>licas de 
ironia en torno al plazo reiterado en la Cana 
para la reásumisión de la fornía armada en 
medio de aquella evidente situación revolucio-· 
naria.. La complacencia. del régimen ante el 
espectáculo de los partidos de oposición ato-
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mizadofl~ada _vez más en grupúsculos que po. 
lemizaban Interna y externamente entre si, 
venia a set· afectada por el anuncio de unidad 

. de estas dos fuerzas. revolucionarias ·que des
arrollaban acciones radicalizadoras de las ma
sas y se le oponian armadamente. Para ellos 
era claramente previsible ~mo asf ocurrió-
un alza de -la "subversión" tanto cuantitativa 
como cualitativamente de las actividades "an
tigubérnamentales". , 

Re$peclo a las masas revolutionarias la 
Carta v.enia· a insuflar una conveniente dosis . 
de confiabilidad en lo posible de-la liberación, · 

_lo que aumentaba ·e1 comprometimiento activ_o 
e, .las alferentes manües~ci<_mes de una act1-
túd de lucha contra la t1rarua. Para ellas no 
constituían ya opci¡mes válidas· las l?r!'puestas 
de solución de las instituciones políticas tra
dicionales· salvo :SU mayor descrédito. el nue
vo exilio ·'cen esta segunda oportunidad : des
tierro) de Prío tras su teatral regreso. Y la 
oferta gubernamental de elecciones parciales 
en 1957 y generales en 1958, el cuadro conven
cional mantenía su estatismo diletante .como 
un año atrá,!;. Nadie seguia al Prio _que declaró: 

· -Estamos en la convalecencia de un largo 
periodo conspirativo. Hablo de paz, y al hacer
lo no .estoy ocultando otras .in!e~cion~s. ~stoy 
consciente de que seria la op1món publica la 
que no me perdonarla un doblez de este 
tipo ( . . . ) Sé que si. me aparezco 1;n Cuba 
hablando de paz, y súbitamente ·sur-JO ·enca
bezando üna guerra civil, el pueblo. de Cuba 
se me enfrentará. Eso seria mi. ·defunción po
lítica (7 de agosto, 1955). 

Mientras ·ya ni el "divino galimatias" Ra· 
món Grau San Martín se prestaba al rejuego 
en que quiso entrar en noviembre de 1954, 
¿ a quién podía influir un tal Ichaso que el 

. 21 de agosto de 1955 se atrevía a expresar: 
"Para una actividad de tipo .. po~tico hay ~ 
plia base en Cuba. La inconfQmúdad. es sien
pre grande en estos paises dmuie se vive. en 
la Política. Pero no hay que ·co~ndir_ la -~
conformidad- con-·e1 canimust ~h>. ~ : _eqw
voca Prlo si ~ '!ue. el pu~~o ~a l!1! 
su antigua táctica 1nswTeC<líPJaJ;, Ni ~es m 
ahora ni luego se levantartc:eJ;putblo Q9n 1~ 
armas en la mano paii1 s~t'€id(un ~~ier
no cprogresista, por ün g~l!~o,..cautentic_<» 
y menos cuando en :i$.6 ~l?Já, u~ . e~ccio
nes parciales y en 1958 ·-~ ;-.~~~~;-gene
rales. Por una espera iµ¡l~ ~ aes~~ ~ 
pueblo?" Mientras a n~~-del y1p!1r:e,rtm· 

· ción Partido del° Puebfo ~o <~:> 
.. --- _el caducante Raúl Chl~ ,~tia s:i;r:ca.-., . -

ria verbalista: ,;,~('.;-:/t~·· ' ·)>. · 
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-Con persecuciones.' Y ·tja1i'-atropell<>s. ~o. se 
puede arribar a una::;_~lúc\ón deco~. Loe 
marcistas (golpl8tu d~ .l.~ chrmano: n. ilél a.) se empeñan en cerrar-=;,,...,puertas a todo_- en
tendimiento con la oposfejón, que ha brinda
do ·ya- su pensamiento- a.:'.'1,ravés de las gesijo
nes patrióticas de la Sociedad de Amigos de 
la República. Creen:i0$ con la SAR en la ne
cesidad de la convociltoria de unas elecciones 
generales. ~ comieiOs .parciale!! ~lo. servi
rán para legitimar el.:régimen batistiano. Nos
otros queremos la paz. Son ellos los que no 
quieren la paz y la normalidad. 

SEGtJNDA RONDA:.· WS 
PLANm MILIT~\ 

Unos pocos pesos d~ fondo de la orgaÍli· 
zación; otros, pedidos prestados por aquí; al
gunos, aportados por algUien _allá, fue reunién
dose el dinero necesario 11nicamente para los 
pasajes. Había· decursado todo e!. mes de sep.. 
tlembre y transcurría la segunda semana de 
octubre: · , 

Por avión, los comisionados del DR para 
coordinar junto a José Antonio los planes mi-



litares con el lUR-26-7 Fructuoso Rodtíguez, 
Joe Westbrook y Faure Chomón llegan a 
México, vía Miarni, y se alojarán juntos des
pués en el apartamento de Eva y Graciela 
Jiménez en el edificio Altamira, según re
cuerda Eva, quien los llevó un tiía "a que 
conocieran un poco México" y afirma que 
"todos salieron muy bien impresionados con 
Fidel, aunque sólo me dijeron que habían 
ido a hablar con él, sin que me explicaran 
nunca lo tratado. La discreción de aquellos 
muchachos fue absoluta. Sólo después que se 
marcharon, y cuando n·anscurrió el tiempo y 
los hechos fueron conocidos, supe de qué 
trataron". · 

Joe -habla salido desde La Habana. Faure, 
subrepticiamente, desde el aeropuerto de Ca
magüey al -que lo llevó Pepin Naranjo en 
auto; Chomón se encontraba en la clandesti
nidad desde el 15 de mayo de 1956, cuando 

. la policía fue a detenerlo y no lo encontró en 
su casa. Ese mismo día fue apresado y asesi
nado quien resultaría el primer mártir del DR, 
Rubén Aldama. Con anterioridad, Faure había 

¡ ,. 
1 

sido acusado 1:mte el Tribunal de Urgencia 
de Camagüey por sus actividades revolucio
narias, y, en cinco -ocasiones, detenido en La 
Habana; dos de ellas, el 26 de julio de 1~53 

_ y el 29 de abril de 1956, con motivo de los 
asaltos al Moneada y al Goicuría. 

Cuando Fructuoso llega desde La Habana 
a Miami, en el mismo· vuelo en que viaja Nui
ry como secretario general de-la F'EU, ya José 
Antonio se encontraba allí de retorno desde 
Ceilán. Joe ·y Faure habían hecho contacto 
con él antes de proseguir hacia México. Un 
miembro del l\lR-26-'1 estuvo encargado de 
facilitarles el enlace con Fidel hacia la ca
pital mexicana. _ 

Dos o,-tres días después del arribo de José 
Antonio también llegaban a México, por cuen
ta propia, directamente desde La Habana, dos 
entrañables compañeros del movimiento es
tudiantil revolucionario, Juan Pedro Carbó 
Serviá y José Machado ("Machadito" ). 

Faustino Pérez. recién llegaóo en su tercer 
viaje , a México -ya para permanecer allá 
hasta su regreso en la expedición del Gran-

:• :. 
. J # . 

ma- recuerda la honestidad con que el grupo 
de dirigentes del DR hicieron sus planteamiei., 
tos y expusieron sus criterios. _ 

Lo anecdótico, de entrar a fondo, precisaría 
un espacio no disponible que, por otra parte, 
poco habría de agregar a las deducibles iJ1ci. 
dencias de un grupo de jóvenes revolucionarioe 

- que llegan a un pais extranjero, casi · sin 
dinero, y se dedican apasionadamente a COG
cretar en unos pocos días acciones muy · ea· 
pecíficas para el derrocamientó" de una tira-. 
nía. Ciertas refenmcias, sin embargo, se haii 
fijado en la memoria da algunos de los. testigos 
y participantes sobrevivientes como el día -en 
que Fidel los llevó a una práctica de tiro en 
Los Gamitas, oportunidad primera en que tu
vieron en sus manos armas con miras .te, 
lescópicas. · _ 

En cuanto al aspecto esencial de las con
versaciones, Faure Chomón refiere: 

~ Durante la lucha clandestina que se inició 
con la radicalización de la acción de las ma
sas, del movimiento estudiantil y la unión -~ 
los estudiantes y los obreros, nos llevó a poner 

f· 
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El 24 -,1,e octubre de 1956 José Antonio Eche1Jer-ría regr~saba a Cuba,, - d,0nde era _ recibido_ por una multifUJJ 
. compañeros, En la fot-0, -rod,eándolo, en el aeropuerto de Rancho Boye-ros se de,'ltacan: 1·N-Í1'#· 

· Suárez: Gayol, 2. Tony Castell y__ 3. JuMJ_ . . ,.u _ 
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en práctica la acción de nuestros comandos 
en las ciudades, que era la tesis que enarbo-
lábamos entonces. _ 

..,...Se celebró aquella reunión de la cual 
salió un documento histórico, de m1.~ha impor
tancia · en aquellos dias de lucha, la Carta de 
México. Después vinieron las reuniones para 
acordar los planes milita.res a_ secundar. 

-En aquel momento l¡¡s concepciones de 
lucha armada de las dos organizaciones pare
cían algo distintas pero no se µodia pertler 
tiempo en analizar y discutir :::uái era mejor, 
ya que había que luchar. Y aquí el compaftero 
Fidel nos; planteaba que si nos unían las- ideas, 
si nos unía la tesis de la lucha armada, como 
r€almente lo único distinto era en la forma 
de cómo realizar la lucha armada, podíamos 
unirnos luchando, apiicando cada cual su mé
todo de lucha armada, y haciéndola coin.::idir 
ser más fuertes y golpear al mismo tiempo 
contra la tir.ania. 

En definitiva. al margen de los m¡¡tices, los 
acuerdos adoptados pueden sintetizarse en los 
siguientes aspectos políticos militares: 

· 19 En consonancia con lo oroclamado el 
~ MR-26-7 reiniciaría la lucha arinada an~ de 

finalizar el 1956, aunque sólo faltaban dos 
meses y medio para terminar el año. Fidel 
desembarcaría en Cuba con un contingente 
armado y abriría un frente guerrillero en las 
montañas. 

29 El DR, precediéndola por acciones que 
propiciaran un estado de conmoción pública, 
desarrollarla simultáneamente una' insurrección 
armada urbana, con centro en la ciudad de 
La Habana, a fin de que las fuerzas de la 
tiranía tuvieran que dislocarse en diferentes 
puntos del territorio nacional. 

En Jo que se refiere al MR-26-7 estaba pre-
. supuesto que se promoverían acciones de toda 
lndole, para desconcertar al enemigo, a lo 
largo de todo el país, bajo el control de sus 
aparatos provinciales, principalmente en Orien
te, mientras los estudiantes secundarían con 
disturbios y huelgas asi como los sectores obre
ros que estuvieran comprometidos con la -or
ganización. 

Mas, lo realmente a~ombroso y que demues
tra la fe, decisión, confianza en el pueblo y 
en sí mismos de ambas dirigencias revolucio
narias es que en el momento en que se toma
ron estos acuerdos ninguna de las partes con
taba aún con el armamento y demás recursos 
mat~n~les para tal empresa, y en el caso del 
Movun1ento se carecía incluso de la embar-

. . cación para el traslado de los expedicionarios 
. hacia Cuba. 

En lo que se refiere aJ MR-2&.7 dentro 
d_e- Cu~a sólo tenía algún armament~ 'de con
sideración en Oriente (un mortero 81, cinco 
ametralladoras 30, ocho subametralladoras 

~ Thompson y unos cien "mosquetones" ---;130-
~IA, l • de diciembre, 1972); y en México, 

· espués de La redada y decomisos de junio 
de 1956, en que se perdió una parte de las 

_ pocas armas penosamente acopiadas, única
_mente _tenlan unas cuantas, porque aún no 
se .ha~1.an adquirido las que vendrían en la 
exped1c1ón; con extraordinaria cautela se efec
tuaban las gestiones para su adquisición. 
El conocimiento de las que iban obteniendo 
quedaba reducido a un circulo de dos o tres 
_Pe:sonas; y los lugares en que se ocultaban 
quizás en más de una ocasión sólo fueron 
conocidos por Fidel. El caso de René Bedia 

· liforales es antológico en este sentido y habla 
muy alto de la disciplina y discreción que 
~racterizaba a los hombres del Granma. A 
~dos días de su llegada con Mont.ané y 
F a,_ ~~ el mismo mes de agosto en que 

~ tank VJa¡ó por primera vez a México y en 
, . que José Antonio firmó con Fidel la Carta. 

: le responsabilizó con la custodia de uno 
· .e ~stos apartamenws; se le dejaron abaste

;,- cnnientos suficientes y, a partir de ese mo
ff~to, no salió nunca ni pudo utilizar el 

. 
6
~ ono que allí habla, ya que según las 
.denes Que reclbió sólo podría usarlo para 

Foiv ún ica. qu e hl! J1odido 11er hallada 
en tú1w a aqnel aco11tecimiento. 
En ella a]Ja-recen Fructuoso Rodl"iynr:z , Jot 
Westb-rvok y Faure Chomón en el parque de Chapultepec, Ciudad México. 

establecer comunicación en caso de peligro. 
Asi permaneció, solo, sin contacto con nadie, 
sin arnmarse siquiera a una ventana. hasta 
que tres meses después -el 23 de noviembre-
fueron a buscarlo va en el instante del traslado 
de hombres y eqÜipos para Tuxpan. 

Al igual que lo;; miembros de ELMovimienro 
antes del asalto al Moneada, los dirigentes 
del Directorio hablan recorrido el infructuoso 
camino de la consecución de armas proceden
tes de las organizaciones pseudoinsun-eccio
nales. Al riesgo de ser apresados, como en el 
caso de Santa Marta y Lindero, participaron 
en cuantos planes de acción tuvieron conoci
miento, con e:.e fin; emre elios en un proyec
tado y después suspendido atentado a Batis
ta, oportun.idad ésta en que retuvien>n a la 
fuerza las annas que les habían facilitado : 
doce fusiles M-1 y un fusil ametralladora. 
más 80 granadas. Tiempo antes, en formidabie 
gesto de desprendimiento y solidaridad entre 
revolucionarios, les habían enviado los úni
cos cuatro M-1 de que disponían a Frank País 
para un atentado a Ríos Chaviano, a través 
de Pepito Tey que los transportó por tren 
en una maleta hasta Santiago de Cuba (BO
HEMIA, 28 de noviembre, 1975). 
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En los momentos en que se firmó la Carta de 
México y se acordaron los planes militares 
para sustantivarla , el Directorio contaba so
lamente con unas cuantas pistolas y otras ar
mas cortas y una docena de fusiles y una 
subametrallado!'a, con las que habían dado 
comienzo a la táctica de la riposta armada 
contra las agresiones de las fuer:zas rerre
sivas a las manifestaciones estudiantiles el 
2 de diciembre de 1955, día er. _que hirieron 
a doce policías incluyendo dos comandantes, 
en lo que fue .el inicio de las cél-ebres jorna
das de diciembre cuando los fuertes enfren
tamientos callejeros hicieron de la capital una 
ciudad en estado de sitio (BOHEMIA, 12 de 
diciembre, 1975). y que se extenderían a enero 
y febrero del 56, culminando con la huelga 
azucar.era-estudiantil en ia que varios cenirales 
y zonas urbanas en el interior del pa!s estu
vieron en determinados momentos bajo el con
trol de los trabajadores y estudiantes. 

LLEVAR A CABO LA REVOLUCION 

El 27 de noviembre de 1956 siete cablegra
mas llegab~n a Cuba, curSlldOS desde Ciudad 
México por Melba Hernández. Seis de ellos 



heran ~ de inmediato a los jefe.i¡ del 
MR..a..7 de cada pro~a. El séptimo, era 
trasladado enseguida por Enrique Rodríguez 
Loecbes -desde el consultorio de un méaico 
ale~sta. cuya dirección_ en 25 entre D y F 
babia deJado Joe a Faustmo en México- basta 
el apartamento en que residia Eduardo García 
Lavandero en Sa. y 12 en el Vedado· allí se 
en~ntraban José Antonio y Fructuoso'. El te~
to. igual en todos los casos: "Obra pedida 
agotada (punto) . Editorial Divulgación". Era el 
avJ.So de que Fidel hahLa partido y que tres 

fuesen igualmente liquidados á 1a sal.ida del 
~baret Montmartre el hijo del jefe -del ejér
cito y ayudante de Batista comandante "Si-
1\to" . Tabernilla. y el jefe del Buró de Inves
tlgar,ones, Orlando Piedra. 

Dos días después regresaba clandestinamen
te a Cuba et jefe de acción del DR, Faure 
Chom~n, en medio de una intensa campaña 
represiva desatada por el gobierno al siguiente 
día de los sucesos del día 28, que comenzó 
con el asalto a la Embajada de Raitl donde 
fueron asesinados diez jóvenes sobrevivientes 

telamieñ.to. las armas no son 
para lle~ar a efect~ el · ¡iian de emergencia • 
que temamos estudiado para una situación · 
como ésta, ya que coniábamos con que la mis-

. ma habría cte producirse mi\s adelante. Hay 
un deseo vehemente de realizar "algo" que 
vaya en ayuda de los compafteros que ~ 
~embarcarán al día siguiente. Aunque éste no · 
era nuestro plan, ya que nuestro propósito era 
dar muerte a Batists, consideramos que ia si, 
tu~ción que hablamos cread!> en la nació 
umda al desembarco de Fidel, podia ser J:. 

~-.1.-": ... _ .. .-:ax -.. --~r,a, _ 
-· . . ...., - ~-~ ... .,_ . _¡,__,·--- - - - · -----*~..,-
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E /. yute Gm;rn1.ci cu.ando n a rcpumdo poco an t.es ll e partrr d~ Tu.rpan cou los e:t·v edicio 1,ww.~ diriyidv¡; por Fidel . 
E'l arribo del contingente armado del MR-26-7 fue comunicado por ca blegrama 

a los compañeros del Directorio. 

dias ctespue, debían producirse acciO!lt$ coor
dinadas, justo en el momento en que se calcu
ló iba a efectuarse el desembarco. 

Había transcurrido un mes y medio desde 
las conversaciones finales con Fidel, y la si
tuación que estaban forzados a enfrentar en 
La Habana limitaba extraordinariamente sus 
movimientos. 

Jce, Juan Pedro y -Machadito hablan regre
sado directamente a La Habana. Los demás 
viajaron hacia Miami. 

Fructuoso y Nuiry vinieron para La Habana 
el 20 de octubre. De acuerdo con la forma 
en que reaccionaran los cuerpos de seguridad 
a su llegada se sabna la manera en que José 
Antonio podría regresar con menor riesgo y 
ne ser apresado. En contra de lo supuestQ. no 
fueron detenidos. Se aprovechó la circunstan
cia de estar celebrándose en La Habana -un 
congreso de la SIP -sociedad Interamerica
na de Prensa-, y se dedicaron a preparar 
un recibimiento masivo a José Antonio, avi
sando ademi\s· a -diversas personas y a los 
órganos de prensa el regreso del presidente 
de la FEU y secretario general del DR, a fin 
de paralizar cualquier posible acción represiva 
que contra él pudiese ejecutarse. De esta ma
nera el miércoles 24 de octubre José Antonio 
arribaba al aeropuerto de Rancho Boyeros, 
donde era· recibido por una multitud de es
tudiantes y compalleros y numerosos periodir.
tas -y fotógrafos que reporta."on su retorno a 
Cuba después -de casi tres meses de ausencia. 

C~tro días después se producía el ajusti
ciamiento del coronel Blanco Rico, j!!fe del 
Servicio de Inteligencia Militar, en una acción 
de comando urbano del DR dirigida por Juan 
Pedro -originalmente planeada contra el mi
nistro de Gobernación, Santiago Rey- en la 
"'!le circunstancias fortuitas impidieron. que 

del ataque :il Goicurla (29 de abril) a&ilados 
en esa sede diplomática. El jefe de la policía, 
general Rafael Salas Cañizares, participó per
sonalmente en la masacre, pero recibió un 
balazo y tres días después fallecía, hecho que 
recrudeció aún más la furia represiva de las 
fuerzas armadas del régimen. 

En estas condiciones el Ejecutivo del Direc,. 
torio y sus principales cuadros identificados 
se sumergieron ·en completa clandestinidarl, 
dispersándose por parejas o en pequeftós gru- . 
pos en diversos escondites de la capital, lo 
que impedía sus contactos efectivos y comu
nicaciones entre si para la coordinación de los 
planes. · 

No obstante. se cursaron instrucciones para 
organizar dos espectaculares acciones de ma
sas: un ~to antitrujillista que con gran par
ticipación de estudiantes. y trabajadores tuvo 
wr escenario a la Universidad el 23 de no
viembre, y la tradicional concentración y des
file del 27 de noviembre que, lógicamente, fue 
violentamente reprimido por la policía. Este 27 
de noviembre de 1956 la Universidad de La 
Habana cerraba sus puertas para no abrirlas 
sino hasta el 1 • de enero de 1959 con el 
triunfo de la Revolución. ' 

Tal era la situación del l>J'rectorio, todavta 
sin armas para acciones de envergadura, cuan
do el 27 de noviembre se recibe el mensaje -
de Fidel ánunciando su inminente arribo. 

¿Qué hacer entonces? Faure Chomón lo re
fiere: 

-Se cursan órdenes llamando al acuarte
l~~to al resto de los hombres de la orga
mzac10n que, por estar perseguidos no lo 
habían hecho en estos dias difíciles. 'En reu
nión permanente del Directorio Revoluciolmio 
se informó del equipo bélico con que con
tábamos y el número de hombres en acuar-
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cisiva de pOderse producir un levantamiento 
armado en . la capital. Decididos a lograr tal 
propósito, nos reunimos esa noche los com
pañeros del Directorio Revolucionario Julio 
Garcia y yo, con Pepe Suárez, representando 
al Movimiento 26 de Julio. 

-Pepe Suárez nos respondió que, efectiva- _ 
mente, él consideraba que teníamos que unir -
.nuestros. recursos para actuar en La Habana, 
pero · en esa reunión y en otras posteriores· 
que tuvimos, sirviéndonos de enlace el F~enf.e 
Cívico de Mujeres Martianas, comprobamos 
que el Movimiento 26 de Julio carecía en La 
Habana dél material bélico necesario para _el 
plan que nos proponíamos -llevar a e.abo. _ . 

-La. noche del 29 de noviembre de 1956 se 
reunió el Ejecutivo del Directorio RevoluciO:· 
nario, al que hicimos el informe de la sima, . 
ción. Todos comprendíamos que estábamos im-_ 
potentes ante aquella palpable realidad. José 
Antonio tomó la decisión de . un verdadero 
dirigente, asumió nuevamente una decisión his
tórica -a pesar de su juventud- en que 
demostraba· sus verdaderas cualidades- de con
ductor, su madurez revolucionaria; después 
de mucho rato de estar analizando distint9s 
proyectos de acciones desesperadas, como el 
plan de Wangüemert de colocar algunos com-:. 
pafieros con las pocas armas de que dispO· · 
oíamos en algunas azoteas y esquinas de ~ 
Habana, y el plan de Julio García de 11trm
cheramos con esas a.rmas en la Universidad. .. 
lugar simbólico de nuestras luchas, y resistir 
peleando hasta que cayera el último de no
sotros, José Antonio liquidó como de un taj!> 
las discusiones cuando ·afirmó de pronto: "Me 
opongo a todo eso y asumo esta responsa·. : _ 
bilidad. No debemos desesperarnos. ·Debemos 
·seguir trabajando. Conseguir más a~s hasta · ' 
que podamos ejecutar verdaderos planes como . 



tenemos de atacar el Pal11;cio,_ ya que 
· su resultado si vale 1a· pena correr cual

• ~ -r riesgo. Nosotros no podemos dar un . quie en estas condiciones, qu"e signifique la paso, d . • o s·n --inmoÍación de un . gr~po _ e ,,companer s, 1 
0

• ·iii!idades de mngun tipo . Más o menos --=s fueron sus palabras. 

. . El 3o de noviembre ~e produce la in~~. . ion· armada en Santiago de Cuba dmg¡~ _.-. e r Frank País, y la toma del centra) Ermita 
,.,restablecimiento de Wl grupo guemllero en 

la Sierra Canasta, . Guantánamo, con Julio 
·Camacho Aguilera a su frente. 
, El 2 de diciembre desembarcan los expe
dicionarios del Granma, que serán dispersados , Y. <Uezmados el dfa 5 en Alegría de Pfo. La 
tiranía proclama que Fidel . ha muerto y la ;· noticia es difundida por !a prensa nacional 
e·intemacional; sólo podrá ser desmentida por -los mismos canales ya a fines de febrero de , 1957, cuando el periodista Herbert Mathews 

F publica su reportaje sobre la existencia de 
, _.las guerrillas en la Sierra Maestra ilustrándolo · •' CJ>n . fotos· en que aparece FideL 
· En . ese mismo mes de febrero Faustino ' · ·Pérez, que ha venido en la expedición y bajado · ..a Santiago de Cuba y vuelto a subir y de · 
-~nuevo ha .regresado al llano, llega a La Ha

b~na Y hace contacto con los compafieros del -·Directorio . . "Se les vela angustiados, desespe
r~d()S por desarrollar .acciones armadas deci

. _'J_vas", nos explica. "Hablamos de la posibi-· _lidad de abrir un frente guerrillero en el Es-
· ca,mbray. La idea fue discutida, pero predo
.mmo_ la decisión del ataque al Palacio Presi
dencial para ajusticiar a Batista, plan que 
_tenfan muy adelantado", y para el que ya 
c_ontaban con los recursos necesarios: un va-lioso. arsenal aportado por Eduardo García 
Lavandero y Evelio Prieto. Guillaume. 
. . A· J>e$ar de las condiciones sumamente diflci!~ en que ten!an que desenvolver sus .: ·B~Vidades, los comandos del Directorio pla

-· ~caron . y ejecutaron varias acciones, siendo 
~ m~s-- -unportante- la, fuga-del- Castillo--del
~~1pe, con apoyo armado desde el exterior 
e la prisión, de Ai>elardo Rodríguez, Osvaldo ))laz Y Daniel Martín Labrandero (quien ya 

· )uera, pero con la columna vertebral fractu- !9da, fue capturado de nuevo y asesinado) el ~1. de diciembre 
. , ti TodaVía en su'_ fase inicial la lucha del con-

5~ente guerrillero dirigido por F.idel en la ~erra Maestra, y aunque ya habla ocurrido 

el"',pumer- é-9mbate de. La Plata· .(1'2'. ~e _enero) ·. vo Odlffo ·atacat.DD eJ' Pa lo-en que. con una veintena de hombres tomó.. las -. · · en La Habana en un gesto pleno de -her~ ¡:rimeras. armas al enemigo, y los encuentros · qué tuvo treoie~da . repercusión:. en la concien-de Palma Mocha y _Arroyo del Infierno (~- de cía popular ·y se integra -J~t1mamente 8 la, enero), para quienes éstaban- alejados de ese historia de los hechos más trascendentales de €sc_enari<,> y no sabían lo que allé'i ocurría nuestro a-cervo revolucionario. I parecia insegura .. aún ·la · suerte de.. la. guerrilla. En. su.testamento político-el p..,.,.;0 JOBé An- . · contra la .qué el régimen desplazaba desta-,: • ...,. camentos y destacamentos fuertemente arma- tonio dejaría defuli4o: 
dos -a. fin de : .aniquilarla, · · -Nuestro compromiso. éon el ~eblo de C111?a En el marco de esta situación,: el · 13 de quedó fijado en la Carta· de México, que ~ marzo de . 1957 -las fuerzas del Dil'ectorio_ Re- -a la juventud en una_ coñducta Y. una actuación. 

Pero las circunstancias necesanas para que . la · parte estudianti.J realizara el papel a ella ~g
nado no. se dieron oportunamente; obligán
donos a · aplazar el CI.\Dlpliptlelit() _dé nuestro 

· compromiso._ 

Aunque no pudo coincidir en · precisión -exac
ta: de tiempo con el . desembarco · del . G~, pues quediuian separados ambos 11:contecuruen

·tos por cien días; -dentro del -P~~ de una . guerra recién reiniciada cuya (ase · final _du-
raría dos arios-- el ataque al Palacio vendria 
a cumplimentar históricamente ·el pacto so
lidario de aquellas dos organizaciones que 
habían decidido Unir -sus esfuerzos para derro-
car la -tiranla. · · 

. Con esa acción, y las que siguieron, la 
Carta de Méxioo, más que documento formi- . 
dable ejemplo de unidad en~ n:volucionarios, quedaba ratificada para la h1stona con la san
gre de los héroe$ que la suscribieron. 

Primera foto de Fidel en la 
Sierra Maestra e.n febrero de )957. 
En ella aparece con·el pérwdista 
Herbert M athe-ws, quien desmintió 
·a.nte el mundo 
la falsa n9ticfo. de_ la muerte· de Fidel. 

:,:vuestro eoinpl'omiso ~ot~ e/. 1m~blo -d~ .<;ubcl quedó fi,iado en la Ca1·ta de. México", dejar ía explicact,o Jos_~_Antowt_o en _su. testa1nento , olítico Con el ataque al Palacw Presidencial . ~l lS d~ marzo de .1957" el compromiso com~nzaba a signo,tarse con la sangre de un nume1·oso ílTUPO de h_eroes 
· que ese día. cayeron en aras de la Revoluci6n. · 
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• \TE1!DAD que el titulo se las trae? 
¿ Pero pensamos que si los hábitos o costumbres "habitan" 
muchas veces en concepciones erróneas o taras atávicas, al supe
rarnos, las "deshabitamos". 

En consecuencia, pasan a ser hábitos a la intemperie. Costúm
bres que, sin cobertura lógica, enmohecen o se oxidan . . . 

¿ Qué nos provocó el tratarlas? Pues que en días pasados, lei
mos en la revista "Mujeres" (en la sección referente a recetas 
de cocina) algo que coincide plenamente con nuestro pensamien
to al respecto; era sobre si la harina de maíz ·'era muy caliente" 
para comerla durante el verano y si la guanábana era "muy 
fria" para comerla cuando tenemos catarro . . . (¿Les extraña 
:¡ue seamos lectores y televidentes de Nitza Villapol? Pues sépan
nos asiduos y entusiastas. Por vocación y para cumplimentar a 
cabalidad las reivindicaciones que corresponden a la hija menor 
de nuestra suegra. Aclarado). 

Vamos a no desviarnos del tema ... Mejor dicho, vamos a 
uagarrarnos" del mismo con animo de ampliarlo. 

Naturalmente que si nos remontamos un poco en el ayer, resulta 
una temática carcajeante por lo disparatada. Al que se le ocu
rriese, por ejemplo, entrar por una puerta y salir por otra en 
casa de Tia Lucrecia, se ganaba su total animadversión, pues 
con ello "nos llevába.'!los la suerte" . . . Lo mismo que si una 
vecina se atrevía a pedirle un poquito de sal, ¡qué salación! O 
alguien entrase a la casa con un paraguas abierto o dejase las 
tijeras abiertas encima de una cama ... 

Pero eso entra de lleno en el plano de las supersticiones, desa
rraigadas ya en forma tal, que sólo merecen recordarse para 
reimos un poco de aquellas estupideces nacidas del oscurantismo. 

Hay otras cosas, desarraigadas unas y con algún arraigo otras, 
que es menester destacar. Sobre todo en nuestros hábitos ali
mentarios, crecidos y madurados a contrapelo con nuestra· con
dición tropical. 

Vamos a tocar una sola arista, aunque hay cientos y cientos 
de ellas: el pescado ... 

¡En esta isla no se comía pescado. compañeros! ¡Qué contra
dicción! Y cuando se comía, lo hacíamos de tarde en tarde Y 
ceñidos a un clisé o patrón dogmático: "parguitos fritos" o ruedas 
de cherna .. . Y como la incultura al respecto superaba la altura 
del Kilimanjaro, nos metían cuberetas, jocucetes, caballerotes, 
cajíes, biajaibas y, ¡hasta "carajuelos colorados"!, por pargui
tos .. . Porque si no era "parguito frito", ¡ya tú sabes! 

¿ Y los tiburones gatas, cazones, aguajíes, etc., que nos "pin
taron" como cherna en las fondas de barrio? ¿ Y las "picúas" 
que nos "metimos" como serrucho en escabeche? . . . ¿ Sabiamos 
31go de pescado? 

Podemos asegurar que hay pocos alimentos con los que se 
puedan hacer tan deliciosa variedad de platos como con los pro
teínicos y agalludos habitantes del "umón" lacustre, de río o 
marítimo. Sin necesidad de grasa. 

Y además, nos desarraigamos aquello de que comiend9 pescad~ 
no se debe tomar agua. Había que tomar leche o vino. ¡que 
atrocidad! ¿ Y dónde viven esos "bichos"? ¿ En _-~eche o .VJ?º 
acaso? Si el mar fuera de vino hace rato que pudieramos viaJar 
el mundo a píe ... 

Pero ¿ verdad que cuando nos ponemos a pensar esas cosas 
y las ronstatamos con el presente nos alegramos del "adelantón" 
'lUe hemos dado? 

Bueno . . . ¡¡>ero falta un buen trecho todavía! Son siglos for
mando hábitos que hay que "deshabitar" . . . 

Nosotros sin ir más lejos tenemos un primo llamado Anselmo 
que todavía cree en eso de' que después del plátano no se pue
den ingerir bebidas alcohólicas . . . ¡ Y hace cuarenta años que no 
Pasa ni por el · lado de una mata de plátanos, compadre! .. . 

MONGO P. 
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SUS MOTIVOS TENDRJA . .• 

Un amigo confiesa a 'su íntimo: 
-Me tiene preocupado una cosa: he notado que siempre 

que voy a besar a mi nov.ia, cierra los ojos ... 
-¿Te extraña eso? -ripostó el otro con soma-. ¿Te has 

mirado detenidamente al espejo -alguna vez? 

TALENTOSO ¿NO? 

-.t~füa Serapio, te estás poniendo las medias al revés .. . 
~ hago adrede, compadr& . . . 
-Y eso, ¿alguna superstición? 
-No. . . es que por el lado correcto tienen agujeros. 

QRCUNSPECTO TAMBIEN 

-Debo confesarle que soy un hombre muy parco en el 
decir. Por ejemplo, en mi casa, apenas abro la boca . . . 
¿y usted? 1 

-Igual que usted . .. También soy casado. 

51 alguno de n~stros lectores . tiene un gallinero y en ei 
gallinero un gallo que mucho antes de aparecer la au

rora se entrega al "bel canto" despertando a su amo con 
sus repetidos ki·ki-ri-kíes, puede cortale los vuelos, o mejor 
dicho, la voz, empleando un sencillísimo procedimiento. A 
la hora de retirarse, se encierra al gallo y se le pone sus
pendida sobre su cabeza una tabla.. Lo primero que hace 
el animal cuando se despierta y se dispone a cantar es le
vantar la cabeza, y si la tabla está suficientemente baia 
para que se golpee con ella la cabeza, deja de cantar en 
el acto. Tras de varias tentativas de entonación, seguidas 
de un tropiezo con la tabla, el gallo decidirá dejar el cantío 
para mejor ocasión, y de este modo podrá dormir tranquilo 
su amo hasta que, ya cansado de dormir, vcrya a dar suelta 
a la ruidosa gallinácea. 

BLANCH 
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FRASES CELEBRES 

El QUID DEL PROBLEMA 

Plontg 
urt,co
cea 

Batra
cio 

V,ento , 
suave · 
(PL) 

LOS lectores de un manuscrito o impreso en los tiempos inmedia-
tos al descubrimiento de la imprenta solían poner con frecuen· . 

cía al margen del discÚrso o de la obra, en aquellos parajes 
notables de ella. e l monosílabo hic, abreviatura de lci írase hic 
afstelldum. h1c advertendum: aquí es menester pararse o detener
se; aquí debe fijarse la atención. Y este uso, aun habiendo pasado 
a ser familiar, produjo, naturalmente, la manera de hablar prover
bial de: "aquí esta el hic o el quid" de la dificultad, dei problema: 
ei argumento más fuerte, la principal dificultad del negocio. 

R. S. 

GAZAPOS 
HACE tiempo, cuando aún yo escribla para la prensa diaria, dije 

en un artículo -lo recuerdo bien- "trataba sobre lo que había 
de hacerse el día siguiente" ; un · .corrector de pruebas, pasando no 
ya por encima · del léxico oficial de la Academia, sino también de 
los diccionarios de menor cuantla, me tachó el sobre y me puso en 
su Jugar att-rca de. Protesté y el buen hombre, con aire de suficien
cia me dijo que 50bre queria decir enclma. El cuitado ignoraba que 
en todos los lexicones aparece como segunda acepción de la voz 
sobre la locución adverbial acerca de. Es más, al definir dicha Jocu·
-ción los diccionarios ..dicen: ".Acerca de: sobr-e la cosa de que se tra
ta" o simplemente "Acerca de: sobre''. Como su manía de sabihondo 
persistió en querer enmendarles la plana, sin consultar siquiera el 
"'mataburros", a compañeros que conocían bien nuestro ldloma, la 
empresa acabó por sacarlo de la corrección de pruebas y pasarlo 
a un puesto administrativo donde babia de habénelal con guarismos 
Y); no con vocablos. Con este cuentecito queda aclarada la duda de 
~ 'IOT!sultante. 

D~~l.8, COil_lpañero, es un término médico que significa "Predis
posic1on orgánica a contraer una determinada enfermedad". 

No, amigo, no, la palabra escoJe que usted advirtió en un escrito ' 
e~ erra_ta de imprenta o error del redactor. En el verbo escocer 
sigue siendo la forma escojo {por razones obvias) la única que se 
escribe con "j". 

·,. Leyó un · ~nsuit~nte un cable .de la prensa en que -se -decía: 
Estados Umdos, pms que ha sido reiteradamente acusado de lnfrkl• 

glr vejaciones y maltratos a unos· dos millones de braceros mexi
canos, etc." . . En efecto, Infringir en este caso es un disparate. El 
autor debió de escribir Infligir, pues Infringir es quebrantar leyes, 
~nes, etc. La voz bracero es correcta en el contexto, pues quiere 

, peón, Joma.lero no _espeC'laliza.do. 
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¡EXAGERADOS! 
"Alphorn" (cometa alpestre) llaman a estos instrumentos los habitantes 

de las montañas suizas que, aunque parezca una gig,mtesca cachimba emite 
sonidos musicales. 

En el reciente festival celebrado en el Monte Pilatos (Suiza Central) se 
exhibieron modelos de hasta 13 metros de larcro, como éste que permite 
albergue temporal a la linda chiquilla. 

Y decimos temporal, porque en cuanto empiece a pitar, seguro que la 
· muchachita sale "pitando a millón" re ese refugio . .. 

RESPUESTA DEL PASATIEMPO INSTRUCTIVO 

Esta escena es característica de la Comunidad Primitiv~. 
Une los puntos- con· una línea gui-ándote- por los números y 
obtendrás la figura de un • MAMUT. 

· Para realizar la actividad que refleja · la ilustración se hizo 
necesario que los hombres primitivos UNIERAN sus esfuerzos. 
los hombres tenían en sus manos PALOS y PIEDRAS. 

- Esos objetos constituían sus INSTRUMENTOS de TRABAJO. 

NUESTRA CONTRAPORTADA 

ESTA imagen de placidez-, con la naturaleza can~do felicidad. es de uno 
. · de los lugares de esparcimiento de los pioneros a lo largo de nuestro 

país. Esta escena es de Baracoa. aquel punto donde los conquistadores funda
ron su primera base para el exterminic de los primeros habitantes de Cuba. · . 
Aquel punto olvidado, incomunicado; como -:_inexistente para los gobiernos de 
aquella república. Aquel punto donde si _ los niños, como promedio, no .tenían 
escuelas en un 50%. allí el ·analfabetismo, la falta de _recursos era más eleva-
do. Feliz el paí~ que hasta en sus puntos más ·ínaccesibles hay campamentos _ 

_ - de pioneros. Feliz ·la Cuba de hoy. 

·97 

ENTERESE 
EL cabello es un gran engendrador de 

error, quién sabe por qué razón. 
"Se cree que el vello en el pecho ~ice 
Bergen Evans- indica fuerza poco co
mún, probablemente sobre la presunción · 
de que un hombre de pelo en-·pecho se· 
parece más a un gorila, aunque en rea
lidad el gorila no tiene _pelo en el pe
cho, Lo tiene en. la espalda, en los 
hombros. en los brazos, en el abdomen 
y en las piernas, pero no en el pecho". 

11,,11-1/, 

· .. La más común de todas las ficciones 
sobre el cabello es · 1a que, como resul
tado de alguna horripilante experiencia. 
puede volverse blanco de la noche a la 
mañána. ( ... ) Esta creencia, como la 
del- avestruz que esconde la cabeza; vive 
a causa de su utilidad. Ahorra intermi
nable,f-AU'-1:illl::lQQSL,....::.,_ 

HEMEROTECA 
RESERVA 

TAM 



HUMOR INTERNACIONAL 

- ¡Déjate cte estarme llamando "mi gatica linda" . . , 

-Si ya es capaz 
de caminar, ¡ bien 
pudiera hacer los 
mandados por mi 
de-vez en cuando!, 
¿no? 

• 

-No se inquiete . .. Somos expertos. 

- -Los invitados esperan por ti, Fred . 

9'8 
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ZUNZUN 
Zunzún, coli-colibreando 

· pa¡itas para su nido, 
con su revuelo-zumbido 
es todo alitas vibrando. 

Remolino rebuscando 
fabrica su hamaca-cuna 
con la acertada fortuna 
de un ingeniero campeón 
que hace mecer la ilusión 
sin estática ~inguna. 

LOURDES DIAZ CANTO 
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