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AÑO DEL XI FESTIVAL
Los jóvenes cubanos, educados en el fragor de estos 
anos, conocen a cabalidad el significado de la 
solidaridad y el internacionalismo y han estado 
siempre dispuestos a expresar su apoyo a las luchas 
de otros pueblos que se enfrentan a las agresiones del 
imperialismo, el colonialismo, el fascismo, 
el racismo y la reacción y los que luchan por 
continuar una nueva vida.

Estos hechos auguran la seguridad de que los jóvenes y 
estudiantes de nuestra patria socialista, que hoy 
es más fuerte que nunca, sabrán mantener 
en alto las banderas del Festival y asumirán con 
responsabilidad sus obligaciones para 
de este próximo una nueva y grandiosa ^«"^8tac,ón 
de la solidaridad antlmperialista. que conMbuya 
a los avances de la humanidad por los caminos 
paz, la libertad, la justicia y el progreso.

Con pleno entusiasmo nos d^onemoS a 
en La Habana en el verano de 1978.

que en dlfe?*™s ,Os ideales de mu JUChó y en

l _ n . nobles de la humanidad. I

norteamericano^ E 3^57 061 *mperia,i-o 
sus más crueles y diabóhí? prop,a
sometida a un criminal bu acclones Y W aún está 
muy bien aprec^r e| “’T econ6mlco’ 3abe 
la solidarirlL ■ ! e extraordlnario valor de

sido brindada mOrnent° n°8 hael mi.nrU I fuerzas progresistas de todo

u S°^X,e5 8“la"s,“ ’»
Aprovecho esta ocasión para expresar nuestra gratitud 
a todos ios que desde el movimiento de 
los Festivales mundiales y desde las trincheras del 
movimiento Juvenil y estudiantil revolucionario, 
democrático y progresista internacional, han expresado su 
solidaridad con nuestra Revolución.

--pr;^":8,8^ 
. »■ ai saber qUe ha

-J ser depositaría 
COn la hermosa
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paradamente en las tareas 
" importantes funciones.

país y entre éstas
m de egoísmo local 

deber ae cada 
y racional por su desarrollo y

—¿Quién puede negar que este proceso que hoy culmina constituye un avance capaz 
de enorgullecemos a todos, un ajuste de cuentas con la historia y con nuestras con
ciencias revolucionarias, el cumplimiento feliz de un deber sagrado que surgió en el 
Moneada mismo y prueba inequívoca de la fidelidad de nuestra Revolución a los 
principios? Ahora nos corresponde a todos adaptar nuestras mentes a los cambios 
que hemos hecho, trabajar con entusiasmo y confianza en las nuevas condiciones, 
cumplir estrictamente las normas y luchar incansablemente para que las nuevas ins 
tituciones funcionen de modo óptimo.

Bohemia • cuba • territorio libre 
IMPRESO PERIODICO EN LA DIRECCION 1 — 
81267/121 e Director: ANGEL <-----
Pedro • Año 69 No. 2 • 14 de enero

roNTRAW11
PORTADA: Diseño de Manuel López Alistoy •rTADA 
PORTADA: Hace 20 años • REVERSO OONlBAPORT 
BBbfr Torres Silva.

_ __ . • REVERSO de 
INSTRUCTIVO. Dibujo *

e| gobierno central se impone todfls las come^Onden ¡mi 
regionalismo debe ser combatid? e nunca- Toda0'000?5 del I 

una de las provincias luchar en ener9'camente * ^"'^ació! 
si„ perder nunca de vista |os intere^l’^?. V.’JS 

—Como se puede apreciar, en breve naCÍOnal
transformaciones institucionales. Con |®Spaci° de tiempo han > 
elección del Consejo de Estado su p * .jOnst,tución de esta A d?.lu9ar Pandas 
Consejo de Ministros, concluye en t V Vi«pres1dentO ? Naciona1' la 
cionalización de nuestra Revolución. Undamen^l este histórico píoct^dV'^stHu- 

—La Asamblea Nacional aprobará en lo adel ♦ i
puesto de la República entre las muchas e im??? ? P!anes económicos y el presu- 
Constitución. No hay que abrigar temor a le ««buya í,
|¡dad económica internacional y |a limitación d + 3 aS dlficu'tades- Y si la rea-

REVISTA SEMANAL • 
CORREOS. TELEGRAFOS Y PRENSA « 

:: Redacción 70-3465, 79-1355 « Avenida de L.
• AÑO DE LA INSTITUCIONALIZACION.

'DNTRAPORTADA: De la Cuba de Hoy. Cienfuegos.
,: Para los niños. PASATIEMPO n;—’
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• La América ha de 
todo lo que acerque 
a los pueblos, y de abominar todo 
lo que los aparte... Las 
puertas de cada nación 
deben estar abiertas 
a la actividad fecunda y 
legítima de todos los pueblos.

JOSE MARTI

I

el mundo. pero 
pegarme allí, 
5mo 
— Para mí,

TELEGRAFOS Y PRENSA « PERMISO 81267/^¿ • D‘£u55 
ANGEL GUERRA « Teléfonos Redacción No 4
• Avenida de Independencia y San Pedr° •]TLIciONALlZA-
• 28 de enero de 1977 • “AÑO DE LA INSTnu 
CION”.

• Yo aliaré 
mi único deseo sería p- 
al último tronco, al últim 
peleador; morir callado, 
ya es hora. Pero aún 
puedo servir a este 
único corazón de nuestras repúblicas. 
Las Antillas libres salvarán 
la independencia de nuestra 
América, y el honor 
ya dudoso y lastimado de 
la América inglesa, y acaso 
acelerarán y fijarán el equilibrio 
del mundo.

PORTADA: Diseño de Manuel López Alistoy • 
TADA: Del Patrimonio Nacional Paisaje cubano. 
Armando Menocal. Fotocopia de Gilberto Ante • 1. 
PORTADA: Hace 20 Años « REVERSO DE < 
Para tos niños. '‘Pasatiempo instructivo". 22 .
Silva.

-.-•«» a Cuba su auxilio el Partido Revolucionario; lo ; 
en manos del país, con 
asombro sin duda de los que 
sólo esperan grandeza de 
los hombres cuando conviene a su 
interés; y como soldado y 
ciudadano, no como intrigante 
dueño, seguirá la marcha 
de los ejércitos libertadores.

• ¡Los flojos, 
adelante. Ésta 
grandes.
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¿1» magia
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poetas de 
camajuaní

VEUOO paso un
* portad. déI p«l^ «balgm-

que palpan primero las ra 
bn«la^a8c.n>ajuanen«s 

mente P°r

lucionaria". vencedora. 1»rx s 
i» ,“is* • ■ '•'•ffXSS 3 u.^íwrsr,^”’ calta crece en toan 
btén.

’ ‘Peto, en fin —y termina diciendo Fer- 
n^tidez Retamar— no quiero abrumarte con 
proyett<». Hacemos todo lo posible pera Ue- 
8sr con igual alegría y entusiasmo, por ahora. 
• muestro número 200.

-¿Cuáles tan los proyectos de la revista?

—De inmediato —abunda Retamar— está al 
■parecer (en el mes de febrero) el número 100 
de Cana de las AnaMcas. No hemos hecho un 
número especial, pero no hemos podido evitar 
que tenga cierto interés particular, por lo 
Infrecuente que es que una revista cultural 
latinoamericana arribe a su número 100. Así 
que estamos seguros de que los lectores no 
nn a sentirse defraudados con esa entrega 
donde ae reúnen colaboraciones de Carlos Ra 
fael Rodríguez, García Márquez. Sánchez 
Vázquez, Huerta. Benedetti, Depestre. y mu
chos otros materiales de interés: entre ellos, 
® la sección "Páginas salvadas" una carta 
que hace más de cuarenta afios enviara a 
Cánkna y Aragón nuestro Juan Marinello. 
quien acababa de adherir entonces al comu- 
aisno. No puedo ocultarte que el número 
101 no es menos atractivo, con textos de Car- 
Pcntier. Cardoza y Aragón y Gravina, y un 
•“menaje a lirondo, entre otras cosas. Próxi 
mámente dedicaremos una entrega a Nicara- 

y en septiembre-octubre, un número de 
homa“Je al Che en los diez afios de su calda 
heroica.

gataschiccva. Lev Ospovat o Pavel Grushkó 
d alemán Adalbert Dessau; el checoslovaco 

v. Polisensky: el búlgaro Vasil Popov. 
etcétera.

—Hemos querido que en la revista se den 
ou aquellos para quienes las cuestiones la- 
uaoamericanas. abordadas con una óptica re- 
roludonáriá. son hechos vitales, no importa 
dónde ni cuándo hayan nacido. Creemos, como 
onefian Marti y el marxismo-leninismo, que 
■Patria es humanidad".

otra Ai* 
hile Puertr 
¿ua lng<*á 

D.fz «W 
xa trs*’® 
oluc'«o ® 
critica >

■tí
«¡ai*’** 
|Q5 latió*

Estrada y Francisco Orondo m 
í StaST’Sque

Aquilea Narria, por nombrar tóto ,, 

^x^¿°^Du'vo “cuy* dtí«“ 
ay®1"

n- Cuba, hemos contado con la colabora- 
hombres como Fernando Ora, v 

í’S-én con la de escritores que práctica 
aBu^ btdtn sus primeras armas en la re 

entre anos y otros, cronológicamente 
Larga familia, que incluye a 

e« como Juan Marinello Jo^ 
> Nicolás Guillen, Alejo’ Car- 
Jorge Cantoso o Elíseo Diego 

hasta excelentes poetas y prosistas 
^¿ideros. No podría dejar de mencionar

Zbid^:,^bro african° ~
háblen en A 'O *“ rico’ De Ir? P'V’cmdi- del folclor un

~ ¿X^^oictaneo 
V*“« leí. de redacción ¿ Xa * “ UBÍWi^ de U Itab™ y Dalsy
panel de periodistas que les hirierel Asia d- la Editorial Arte y Literatura, frente a un 
Mundial de Arte y Uteran.™ w P"gUtt*s- L* actividad se hizo en saludo ú n Festival 
final del converaaXVXJ^ ” *'*?“• U™ ,°**r “ *1

no se pusieron a la venta algunos títulos recientes de escritores africanos.
de fUC “Uy Concumda- Y b <“«“l4n. “Pl Y venada. El problema cultural

.. es de gran complejidad, en proporción a las complejidades de carácter político 
y económico. La profesora Colette Fayol sostuvo el criterio de que no es posible, en esta 
etapa al menos, prescindir de los idiomas europeas, aunque el porcentaje de lectores sea 
relativamente pequefto, y Martínez Puré, que h contradecía, en este punto vino a coincidir, 
admitiendo que nosotros mismos no dejamos de ser cubanos por mucho que escribamos 
en espafiol.. Cuando un escritor del Congo se expresa en francés, alcanza lectores de otros 
países del continente, y lectores de otros continentes. En su dialecto estada infinitamente 
más limitado. Sin embargo, a la postre, el escritor del Congo tendrá que expresarse en su 
lengua, si quiere ser genuinamente africano, y tendrá que manejar cosas incomprensibles para 
la mentalidad europea, cosas que en Africa tienen significación. (No se habló en el convenatorio 
sobre "el lenguaje del tambor"). Estuvo muy dato, sin embargo, que Africa no vivirá en paz 
coqueo misma hasta que no se saque la última espina colonialista, de donde se infiere que 
los problemas político-económicos están a la orden del día.

J. N.
Fofo: JOSE RIVA5
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La majestuosa cascada de R 
con; de la presa del mismo nombre.
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- A 1m' Mit de U mañana con,ieT/riS® 
feJX cargados de cjent* 
quienes un» vez en U7°^rtdlu coa» 
¿rerentan re pe» que tos 
bajadores de U obra a los «*“* (

Poco después, pero en ' I
llegan los blancos, quienes 
^entmnbién al controlo^ 

mayor 
que trabajan en el con ,. 
por blancor

DES« A¿GOlR 

represa] 
SOBRE EL CUNENE

£L complejo hidroeléctrico que da4p f 

tres años se construye en el rio Cunen, 
Angola, entrará en pleno funcionan^™'1 J 
septiembre de 1977 si se tena,na el ” 
ciento de la obra que aún está inconclusa, ** 

Actualmente sólo falta concluir dos estsoJ 
nes de control de las aguas en CalueqZVt 
Ruedas de Ruacana. En esta última se dan ” 
toque Tíñale» a la gigantesca obra, mfauru'’ 
hallan paralizados lo» trabajos en Calueq^ "

También es necesario finalizar la tennial 
hidroeléctrica que se levanta en territorio J 
Namibia, muy cerca del límite fronterizo J 
la presa de Ruacana, cuya majestuosa cascd 
desaparecerá cuando se abran las ccapa- 
que darán paso a sus aguas a través de 
túnel de dos kilómetros hacia la planu nud 
biana que la convertirá en energía tiéetna1

El gobierno de Sudáfnca organizó la 
trucción de la obra en coordinación con afB | 
presas italianas, francesas, geraianooccidaal® 
les y austríacas a un costo superior a los i, - « 
mil millones de dólares durante la época oií B 
nial en Angola. g|

Esta obra debe proporcionar agua y e-efcS 
eléctrica (320 mil kw) para poner en f’JcrnJj 
miento extensos territorios y posibilitar te e, ■ 
tracción de cuantiosos recursos ratania a « 
guarda el subsuelo de Namibia, ilegalmo^H 
ocupada por Sudáfrica, como esUpulaa ■ 
clones Unidas. I j

Dos mil 800 obreros trabajan en i» otin.» W 

éstos, unos mil 500 no calificados de la 
fronteriza angólano-namibianu, de origen cus. |( 
hama. Otros 500 son angolunos. 800 tói. | 
canos y de diez Mcionriidades núufx « 

último grupo se encuentra el l* 
dirige las obras, los tícniccs y los cb«« 

lineados.
Menos loS obreros 

trabajan en Calueque, los detrás ~A 
riamente entre Namibia y Angola 
punto de control fronterizo de Raed- .

~A las seis

lo»



las sets de la mañana

i,

entre Sud-
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’r a ó» 
tP°ca ot !_

la obra. D¡ 
e la regió 
rigen cu» 
00 sudá
is. En esu 
rsonal i)« 
obren»»

a y ffierj. 
n funcknj 
¡litar la a. 
tundes qt» 
¡legataaiu 
lan las!»

> sfact^

ios 500 Q* 
viajan d» 

. tn*»* 
issy*>

av*s df 
'’anUna 
^ctria.

f6 u «te
5,1 «m o»

'^'au^X1 Un “W tron- 

”ís- enfrentan las *»“. ade-
fra”°'n,s trnzada3 0““'“.de dív^ 

lonlas que dividieren capricl’° Por las co
urentes países. Este ^í'08 ®teros entre <H- 
P°bl«ita Cuanhama (de nriT*"* ““ “ la 

encuentra ubicada^! ovaml») que 
n°ree de Namibia de AngoU y alno«e de Namibia.

cuerna con cotfortabfe represa-

“s construidas par. 1» h*n«-
creta y repetida di ' lmagcn c0“-
existentes en SudáfriS africanoa

Los bajos salarios recibidos por los obreros 
ban dejado huellas palpables de las diferen- 
", del modo de vida establecido por la “Sud- 
áfnca Water Affairs", entidad que se ocupa 
de la construcción de la presa.

Según tos acuerdos establecidos entre Sud- 
Mnca y Portugal, antigua metrópoli de Ango
la. las autoridades coloniales recibirían tam
bién beneficios de la planta.

Para Sudáfrica la no conclusión de algunas 
de las etapas de la hidroeléctrica representaría 
la utilización de 50 millones de dólares anua
les en el empleo de petróleo para la puesta en 
marcha de varias empresas extractivas de mi
nerales en Namibia.

La “Sudáfrica Water Affairs" mantiene ac
tualmente contactos con autoridades angolanas 
en gestiones destinadas a acelerar la conclu
sión total de la obra, que inicialmente se pla
nificó para que fuera inaugurada en diciembre 
de este aflo.

La independencia de Angola en noviembre de 
1975 y la victoria sobre la agresión lanzada 
contra este país, significa para el gobierno an- 
golano una valiosa carta a su favor en relación 
con cualquier acuerdo tomado por las autori
dades coloniales respecto a la represa o cual 
quier otra inversión de empresas extranjeras.

La conclusión del complejo Cunene fon» 
parté también de los planes políticos ■de Sud
áfrica respecto a Namibia. Pretona decidió 
una supuesta indeper^-ncia a ese territorio en 
diciembre de 1978 y necesita 
tes económicas que justifiquen la existencia 
■m Estado económicamente sólido.

Esos intereses tendrían también por misión 
evitar que ei movimiento naclondista de Na
mibia tome el poder y se produzca el estabie- 
cimiento de una repúbhca democrtuca. tal c^ 
mo pasó en tas ex entontas P°nugu“"o ** 
hecho pondría, aún más, en peligro al sistema 
de discriminación racial de Sudáfnca.

’ « *

africanos, quienes una vez en la 
Uu**)ue a ^s «opados angolanas el pase 
’ se . y «t como trabajadores de la obra.

101^ueq^»

%25e2%2580%259c.de
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Y para nosotros, e| saber ——------- - --------------
|ante. no nos desanima a| P°der d®l

venideros sean años dZ * d°! Nadie, „X ba,alla un I 

,B - Itenemos por delante, y la |ucha ,"”’««*« es el (rabaio que 1 
el ínteres extraordinario que tieZe pa^r ^e! Y ese’es I 
que nos libera de las tristezas y f ? "osotr« el futuro-,eso es lo 1 
eso es lo que hace feliz a nuestro puebl/’T'"1*8 del pasado; I 
el primero de enero no finalizaba la fuj'"' *°do' saber <’ua I 
zaba; eso es lo que hace feliz a nuestro «“'m"' S’n° qUe empe- I 
primera etapa fue el fruto del esfuerr ,puek °’ pensar 9“® si la 
el futuro, la victoria de mañana X f 7“ PUeWJ°' 
/.i «i i . a isera el Muro del esfuerzo de
todo el pueblo!, sin que manana. sin que mañana nadie tenga que 
sentirse avergonzado, ni ante sus hijos, ni ante su esposa, ni ante 
sus compañeros, porque el futuro está lleno de sitios; en el futu
ro hay un lugar para cada uno de nosotros; en el futuro hay un 
puesto para cada uno de nosotros.
Y nosotros, nosotros mismos, tenemos la sensación de que esta
mos empezando, de que no hemos hecho más que comenzar, que 
estamos en las primeras páginas del gran libro de la historia que 

el pueblo de Cuba está escribiendo. . -
Y esa victoria la obtendremos con dos cosas, dos cosas: intei igen-
cia y valor, con la cabeza y con el corazón. Nunca dejar mique nos 

arrastre el valor por encima de la ( han Je
inteligencia vaya delante del valor. .Inteligencia y^ 

marchar ¡untos por

PORTADA: Diseño de Peyl Fotos de Gilberto Ante 
y Archivo • CONTRAPORTADA.- Del Patrimonio 
Museo de Guanabacoa. Foto de Mayre L__”— 
DE PORTADA: Hace 20 Años « REVERSO 
DE CONTRAPORTADA: Para los niños. F'" 
INSTRUCTD'O. Dibujo de Aurelio Torres

del valor. ¡Inteligencia y 
el camino que conduce a k

FIDEL



hoy el alma

I
I

El Partido es hoy el alma 
de la Revolución Cubana.

£ FIDEL

CON TR APORTADA: 
_ . tac natal

EcheVerr;°- REVERSO DE
• REVERSO 

los niños.
Dibuja - Aurelio

Silva.

I

PORTADA: Diseño de Peyí. Realización 
de Aurelio Torres '• C 
Del patrimonio nacional, 
de José Antonio I------
Fofo de Arcsníj Terrera 
PORTADA: Hace 20 años 
DE CONTRAPORTADA: Para 
Pasatiempo 
Torres Silva.

Bohemia • cuba territorio ubre en 
AMERICA !• REVISTA SEMANAL • 
INSCRIPTA COMO IMPRESO PERIODICO EN LA 
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS, TELEGRAFOS 
Y PRENSA • PERMISO 81267/121
• Director: ANGEL GUERRA • Teléfonos: 
Redacción 70-3465, 79 1355
• Avenida de Independencia y San Pedro
• Año 69. No. 10 11 de mareo
de 1977 • AÑO DE LA 
INSTITUCIONAL! ZACION.

El partido lo resume todo 
En él je sintetizan |os su;ñ 
de todos los revolucionarios 
a lo lar9° de nuestra historia- 
en él se concretan las ideas, los 
principios y la fuerza de la 
Revolución; en él desaparecen 
nuestros individualismos y 
aprendemos a pensar en 
términos de colectividad; él 
es nuestro educador, nuestro 
maestro, nuestro guía y 
nuestra conciencia vigilante, 
cuando nosotros mismos no 
somos capaces de ver nuestros 
errores, nuestros defectos y 
nuestras limitaciones; en él 
nos sumamos todos y entre 
todos hacemos de cada uno 
de nosotros un soldado 
espartano de la más ¡usta 
de las causas y de todos 
¡untos un gigante invencible; 
en él las ideas, las 
experiencias, el legado de los 
mártires, la continuidad 
de la obra, los intereses del 
pueblo, el porvenir de la patria 
y los lazos indestructibles 

con los constructores 
proletarios de un mundo 
nuevo en todos los rincones e 
la tierra están garantizados.
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JETADA.- Dúeflo de Luü A]ooso Fajarlo Fotos de R«££ t
J?2?APORTADA-- 1* Nuestra Awénca Mercado Po,

DE PORTADA Hace Veinte Altos r^ei t
**“80 DE CONTRAPORTADA PanHa. Niftos

por eso, en casi todos lOs 
elaboraron e‘ PensarTiiento 

jpo tuvieron acceso a las 
nO_ el hombre humilde del 

eran proletarios. Ellos pudiere, 
¡aban 16 y 17 horas en

y Revoludén. igual que todas |k ~ ~

m,no que d conocimiento » conviert. a

no e» r n esas coosaes diferencias entre el conocimiento de unos pocos y el 
conocimiento de las masas. Y llegará el momento en que esas diferencias sean mínimas, 

entre el conocimiento de los que dirigen y e| conocimiento de los dirigidos.

Y en la humanidad propiamente no existen genios. Existen hombres brillantes. Ustedes 

habrán leído que a unos les dan el premio tal y más cual; pero el genio no está en los 

individuos; el genio está en las masas. Cuando alguien se destacó en las matemáticas 

es porque cientos de miles no pudieron estudiar matemáticas. Y alguien se destacó 
en economía o en historia o en cualquier rama del saber humano, porque los demás 

no pudieron tener la oportunidad de estudiar. Pero cuando las masas tienen acceso 
a la cultura, tienen acceso al estudio, tienen acceso al conocimiento, entonces las dife

rencias desaparecen, porque en vez de un genio hay mil. hay diez mil genios. Y don

de hay diez mil genios no hay ningún genio, hay un genio colectivo

FIDEL

REVISTA SEMANAL • INSCRIPTA COMO IMPRESO 
23 Y PRENSA • PERMISO 81267/121 « Director 
de Independencia y San Pedro • Año 69 ® No. 12

Universidades.

,Uc¡Onarios que ha habido hasta ahora, los 
n° eran de las capas más humildes; pero 
Qdonde no tuvo acceso el obrero, el campesi- 
lu9aron un gran rol. Incluso Marx y Engels no 
en las universidades. Los obreros que traba- 
podían elaborar la teoría marxista-leninista.

■ersidades se abren a todos, la cultura se abre a 
conocimientos son patrimonio no de unos pocos

mprTSO!
un"'^id«d.s, 
PUsbl°. dio, ¡( 

n estudiar
Una ^brica no 

Pero con la Revolución misma |as un¡V( 

todos. y llega un instante en que |os 
individuos sino de las masas.

rc<——----  Medios Audiovisuales de 1»
en Guyana. Foto de Enrique Castro 
’ is Díaz Canto. Dibujo de Aurelio Torrea Silva.
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ción en esta área del mundo. El imperialis
mo quiere destruir la Revolución palestina, 
quiere destruir la Revolución en el Yemen 
Democrático, quiere destruir la Revolución 
libia, quiere destruir la Revolución etiope, 
quiere aislar al heroico pueblo de Argelia. 
El imperialismo quiere subvertir el orden y 
agredir a la Revolución angolana, el impe
rialismo pretende establecer un régimen neo- 
colonialista en Zimbabwe, mantener el do
minio de los monopolios y de los racistas sud
africanos en Namibia, el imperialismo tra
baja para preservar indefinidamente el odio
so régimen racista en Africa del Sur.

El imperialismo organiza agresiones contra 
el pueblo de Mozambique. El imperialismo 
maniobra para establecer el neocolonlallsmo 
en Jibuti, y mantener bases militares contra 
los intereses de los pueblos de Yemen, Etio
pía y Somalia.

Y el imperialismo sobre todo aspira a des
truir la Revolución en Somalia.

El imperialismo no acepta el hecho de que 
Somalia haya adquirido su independencia, ha
ya realizado la revolución y haya optado por 
el camino del socialismo (APLAUSOS).

El imperialismo no quiere socialismo en 
Africa. El imperialismo quiere el neocolonla- 
lismo en Africa. Contra esos propósitos debe
mos luchar. En ocasión de esta visita deseo 
expresar mi admiración por el compañero 
Siad Barre (APLAUSOS), al que conozco 
desde hace algunos años y al que considero 
uno de los más brillantes y firmes revolu
cionarias de Africa (APLAUSOS).

El compañero Siad Barre luchó por la Re
volución de Somalia, el compañero Siad Ba
rre no sólo consolidó la independencia de So
malia, sino que la orientó hacia el camino 
revolucionario y hacia el camino del socia
lismo (APLAUSOS).

“"'Pañero “"Ciencia revot 
u y ha organizado 
I»™ diri&rta R 
nombre dñl A*

bloe árabes, quiero dlrtd*" «fe*1I1
«noa. qutere^r^/*^*!

“Sta de la pobreza de los ¡X 1B 
liados, sino que se emplean paraZS^B 
en los países capitalistas, para enri
los imperialistas, y además para taXB 
conspirar, corromper y combatir al nmSí E 
to revolucionario en el tercer mundo B H 
perialismo cuenta con la alianza del ¿a* ■ 
agresivo de Israel, cuenta con algunoi r. ■ 
biernos reaccionarios de Africa y cuenta S ■ 
el apoyo de los racistas sudafricanos ;Cx| 
qué contamos nosotros? Contamos con ña ■ 
tros principios, contamos con la justen á ■ 
nuestra causa (APLAUSOS). Los puetta re ■ 
volucionarios debemos luchar unida, ks p» ■ 
blos revolucionarios, que durante sigka b- ■ 
frimos la opresión colonial, debemos ow. ■ 
char nuestra alianza con el movimiento reve ■ 
iucionario mundial, con los países soculauiH 
y especialmente con la gran Unión Soviétia ■ 
(APLAUSOS). (EXCLAMACIONES DE: FI-B 
DEL Y CUBA). Hubo una revolución ««■>■ 
bre de 1969 en Somaha. pero antes ta» ■ 
otra revolución en octubre en el ano 1911 o íg 
el viejo imperio de los zares. ta 
volución Socialista (APLAUSOS). H £>*■ 
soviético es el aliado más firme y nus ■

los países independientes (APIAUtñ£b 
la fuerza y el ixderio de 
el imperialismo se habria reparuo» 
al mundo. «icblo «cW*

El pueblo cubano no es un p-

Stemacionahsmo Algu-en Je
antes que la patria
mas países pequeños > uTkjjtodcs 
y^u^^»^^l

Ulacorso del Comandante en Jefe Fidel Cao- 
tro, en el estadio de Bernadlr, Somalia, mar 
so 1S, 1977.

Querido compañero Siad Barre.
Queridos compañeros de la dirección del 

tido de Somalia.
Queridos amigos revolucionarios del pueblo 

de Somalia (APLAUSOS).

QIEMPRE sufro cuando tengo que hablar 
en un idioma diferente al de aquellos que 

nos escuchan. Y sufro más si el acto es en 
un stadium y los oyentes se encuentran dis
tantes.

Me gustan los stadium para el fútból, pero 
no me gustan pera los actos políticos 
(APLAUSOS). Yo quiero en primer término 
darles las gracias a todos ustedes por el 
extraordinario recibimiento que nos han he
cho y el cariño y la solidaridad que han de
mostrado para Cuba (APLAUSOS). No qule- 
ro ser extenso, deseo expresar algunas coses 
que siento.

En primer lugar hemos recibido una extra
ordinaria impresión al llegar a Somalia 
(APLAUSOS). Hemos visto un pueblo orga
nizado, disciplinado y revolucionario (APLAU
SOS Y EXCLAMACIONES DE: FIDEL).

Anoche en el acto cultural hemos podido 
ver el espíritu revolucionario del pueblo 
(APLAUSOS). En la mañana de hoy hemos 
visitado las escuelas donde el gobierno re
volucionario atiende a los niños desampara
dos Hemos visitado los milicianos. Hemos 
podido apreciar el esfuerzo que realiza la 
Revolución somalí por la educación, por la 
salud oública por el desarrollo económico y 
por la defensa de la patria (APLAUSOS).

El imperialismo quiere destruir la revolu-
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rrollar la agricultura, queremos hacer fábri
cas, pero nuestros recursos son escasos y 
nuestro» sacrificios son grandes. Algunos tie
nen mucho dinero. ¿En qué lo emplean? En 
apoyar al imperialismo, en luchar frente a 
los pueblos revolucionarios. Nosotros tenemos 
escasos recursos. ¿En qué los empleamos? En 
luchar por el pueblo y trabajar por el pue
blo, en trabajar para la felicidad del pueblo 
'APLAUSOS).

.Vuestros recursos naturales son escasos, es- 
tía por descubrir o explotar, pero tenemos 
principio* revolucionarios y tenemos dignidad, 
quidérsmo* hacer más por el pueblo, y a 
f**ar de nuestra pobreza, tanto en Somalia 
“rao en Cube hemos hecho mucho por el 

por el bienestar material del pueblo 
Pero sobre todo hemos hecho mucho por la 
Justicia, hemos hecho mucho por la libertad 
> la dignidad de los pueblos (APLAUSOS)

Al imperialismo le ha dado ahora por la 
ma”la de hablar de los derechos humanos, 

los imperialistas los derechos humanos 
“luivalen al derecho a la discriminación ra- 
°*J-el derecho a la opresión de la mujer, el 

a saquear loa recursos naturales de 
“•Pueblo*, para los imperialistas los dere- 

humano* son el juego, el vicio, la mi- 
' na. la pobreza, la ignorancia Sólo los poi- 

revolución*no*. sólo los países •oeutluta» 
“Oíamos verdaderamente por los derechos

*'-r

UCION
Much>,

nudia. gracia*, querido» hermano» de So-

entre lo* pu*.
iPstria oCION) Mue™ iVencerrent»! (OVA-

'-ojnpañero. «otnalíe»-

^J«Jhay una .urora, pero no habrá juné* 
anochecer. Gracia* (OVACION!.

COMUNICADO CONJUNTO SOMALO-CUBANO
J^AS conversaciones oficiales entr* i

** caracterizaron ñor una ___■~z co®pafiero Fidel Castro y Mohamed Siad Barre^ya el comunicado X amí^d y «mprens.dn mutua", sub I
H d Repübb“ D«moci»tlu de de ta vifeta del Comandante

delegaciones de'°C^S"^' con"r““«» oficiales sostenidas entre la*

reafiS^b'^

ri"?‘ó Wbuto • la Revolución socialista somalí por los éxito* en su «pla
cación corréete y militante del socialismo científico", aóade el comunicado, que en otra par
re enfatiza:  compañero Siad Barre rindió homenaje a las grandes lucha» del compañero 
ridel Castro y expresó su profunda admiración por los grandes éxitos alcanzados por la 
Revolución Cubana bajo su dirección a la cabeza del Partido Comunista de Cub*".

Ambas partes reconocen "la necesidad de mantener la mayor vigilancia contra los pér
fidos designios del imperialismo internacional y la reacción" y expresan “su preocupación 
por las condiciones prevalecientes en muchas partes del mundo y algunos aspectos concreto* 
de la vida internacional que constituyen una amenaza a la paz y a la seguridad internacio
nales".

Cuba y Somalia están de acuerdo en que ‘Ta liquidación de los remanentes del colonia
lismo. el racismo y la explotación. 1. democratización del orden internacionaly l> creación 

í xxi. gg’.’gr.’gi

; sai s-ss.t-s .
WBss&ísss: pr—,„.. «

garantice q satisfacción con la coopera-

«“bre- “““

- &de; .u

Fidel C“'r0^TI^Mr la calurosa y ami*Xfbtoto^ed s£d Barre para que t«^f 

: —-
una visita oficial y am______________________ ._________

loAPLAV?°S Y EXCLAMACIONES DE: CU
BA Y FIDEL). Entre los pueblo, de Soma
lia y de Cuba se ha desarrollado una eran 
amistad, un gran espíritu de colaboración y de fraternidad. Sin esa amistad la delegación 
cubana no podrta estar aquí entre ustedes 
hoy (APLAUSOS), sin la Revolución de So
malia nosotros no podríamos estar aquí hoy 
(APLAUSOS), y sin los somalíes que han 
estudiado en Cuba nosotros no podríamos ha
blar aquí hoy (APLAUSOS), nos sentimo* 
orgullosos y honrados de nuestra amistad 
con el pueblo de Somalia y seguiremos uni
dos en la lucha contra el Imperialismo, en la 
lucha por la unidad del movimiento rwolu- 
donarlo mundial, en la ludia por la libertad 
y la dignidad de los pueblos.

sdipE 
^ef , ""'"“o <¿U*b‘oX> ,uctoh en%v’Or'S>12í-

si.
,bmi" cuenta t

t^c. | ' "^olucion^X^ 

* * «n.

¿Xen 1I tos países subdes*,J 
:‘*an Pto-a 
«.para enriquece?

I Z?l~,.para ü”«gSr I íombatlr al movimS 
tercer mundo. £) a-

I ,a alianza del Estafe 
nta con alguno, * 

I Africa y cuenta con
| s Sudafricanos, .Con 

I Contamos con núes- 
i» con la justeza de 

«OS). Los pueblo, re-

e durante siglos
nial, debemo* estre- 1 
el movimiento revo- I

1 lo* países socialistas : 
!, gran Unión Soviética | 
■Daciones de: n- 
' ia revolución en octu- 
I ia pero antes hubo 

're en el año 1917 en 
¿ares, la primera Re- 
LaUSOS). El pueblo 
l¿s firme y más leal 
irnos por nuestra in

volución, el aliado mb 
galla, de Cuba, y de 

L 'APLAUSOS)- * 
l p la Unión SoviéUcí- 

'B repartido de nuevo 
■ L un P,iebl° "a(^U-

s
5SS&:,

¿les. quered J
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EN EL A»

J^AS más remotas evidencias históricas de este país, ubicado en la 
punta saliente del extremo oriental de Africa, datan de los primeros 

siglos de N.E. con las invasiones de los árabes a la región conocida 
P°' aro ^*P? . con e' non,t>re de Fun. En la antigua Tebas. del valle 
del Nilo, existieron elementos que los historiadores consideran relacio
nados con la invasión dirigida por Hachopsitu, regente durante el reinado 
de Tutmosis III. El cabo Guardafui, fue conocido en épocas remotas por 
navegantes griegos y latinos, que empleaban el nombre de Barbaria 
para el territorio costero de la actual Somalia, vocablo utilizado luego 
del advenimiento del islamismo. Durante expediciones de franceses in
gleses e italianos, y sobre todo desnués del histórico viaje del portugués 
Vasco de Gama, la zona que da al golfo de Adén y al Océano Indico 
comenzó a conocerse con el nombre de la Costa de los Somalíes, bajo 
el poder de los sultanes de Zanzíbar desde mediados del siglo XIX.

A través de tratados con uno de los sultanes Inglaterra impuso un 
protectorado sobre la zona norte del país, mientras que la influencia 
Italiana se extendía por las costas del Indico Fue en I8M cuando los 
ingleses crearon la Somalia Británica, con capital en Berbera; el mismo 
año los galos se asientan en la denominada Costa Francesa de los 
Somalíes, con capital en Djibuti; y en 1889, los italianos se establecen 
en la costa del Indico, con capital en Mogadiscio.

Durante la II Guerra Mundial los ingleses tomaron la parte italiana 
hasta que, en 1950 la ONU cede de nuevo la administración a Italia 
por un periodo de 10 afios. Los somalíes no cesaron de luchar contra el 
colonialismo, y es asi que en 1960 se proclama la independencia de la 
Somalia Italiana y pocos días después toma igual camino la Somalia 
Inglesa, Ambos territorios se integran como un solo país dando origen 
a la república de Somalia, con una constitución de corte europeo, que 
poco difería del status mantenido por la colonia. El poder quedaba en 
manos de una incipiente burguesía netamente proyanqui, bajo la presi
dencia de Aden Abdullah Osman. lo que contribuía a que los intereses 
foráneos hermanados con el feudalismo, avivaran el tribalismo que por 
mucho tiempo minarla la unidad nacional. El capital extranjero dominaría 
la economía de la naciente república en pocos afios y con la comP'ac"'^!a 
del gobierno títere se mantendrían las lacras coloniales como el ana - 

la v la insalubridad.

«ropo de 0

-Ss*’amplio
lic* la hut6n„ „
■vo de

CIENTIFICA
LA REVOLUCION DE 1969

En octubre de 1969 se

máxima Jefatura del’ país. «tabS^S. Kn‘po * «S 
Supremo encabezado por MohameTí^n un Coa-A 
mentos el movimiento müiur conlri'con

En 1970 el CRS aprueba y hace pübli 
Revolución, en la que se declara ti obw 
•^n^ZLt‘entlf,CO ParS ** Creac‘6n

Se llevan a cabo medidas como h n.rw,. 
empresas locales y extranjeras, y los banco^u^ * 
las bases para la creación de la industria esuul J“ » 
sobre ti comercio interior y extenor A «tas med d^de^ “ 
se unían mseparablemente otras sociales como ¿Tro SE" — 
seflanza y la asistencia méthca. umdo X . 
político-educativa encaminada a demoler las arcmusX/SL'™» 
zar hacia una nueva vida. Q|aon« y m.

LOGROS REVOLUCIONARIOS

Los cambios operados en toda la estructura 
afios de revolución son harto elocuentes. Se lu 
empresas, tales como fundiciones, fábricas de mu 
de productos lácteos, carne enlatada, etc. También 
dustria maderera y pesquera.

Paralelamente a este avance 
sectores, comités que representan
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la construccón de un Estado socialista, que sin duda culrmnará con la 
victoria total, pues cuenta con el apoyo firme y seguro de su pueblo 
que ha sabido convertir a Somalia en un bastión firme y seguro de la 
paz y el progreso, de la Revolución Africana.

TERESA MEDEROS

En octubre de 1973 comenzó a implementarse el programa agrícola 
¡»r el cual se agruparían los campesinos pobres en cooperativas.

Hacia fines de 1976 pasaban de 150 las cooperativas de este tipo, que 
Cenen además la característica de agrupar a un gran número de tribus 
nómadas. Gran logro éste si tenemos en cuenta que de los cerca de 4 mi
llones de habitantes de Somalia, un 40 por ciento eran nómadas. Ahora 
titas aprenden a cultivar con métodos modernos a la par que los po
blados establecidos para ellos en distintas regiones del país les facilita 
ucer vida sedentaria y disfrutar de mejores condiciones de vida.
I Pese a poseer una extensa zona costera, antes de 1969 la pesca era en 
Somalia casi inexistente.. Hoy se han organizado unas veinte cooperativas 
¡«queras, en las que durante las temporadas de captura laborani unas 
púnce mil personas, de ellas miles de nómadas que ya han expresa 
sus deseos de asentarse en la costa.

» EL AMBITO SOCIAL

•-> lenguaje, lo que 
Alfabetización. a

ciento antes de 
tras la adqui- 

de enero 
, de alfa- 

iletrados en 
crecimiento 
de iniciarse

dore» ’

«w los obtenidos en la esfera social. Unos
? “* Otros' Si d desarrollo económico ex 
"• planes educativos se encaminan en ese

un mejoramiento del nivel de vida.
k* distintos grupos étnicos mantenían su propio, 

““dtaía un freno al ambicioso programa de c!1"1"”
sin instrucción se elevaba a más de 95 por

U amplia campaña de alfabetización cobró impu s 
de un alfabeto nacional sobre la base del latina

•W3, el somalí pasó a ser la lengua nacional, y
ha reducido a menos de la mitad la cifra de

Hoy el alumnado en todos los niveles ofJec 
de 33° por ciento con relación al existente an

880 revolucionario. la atención
campo de la salud se avanza con que

Mernos- que también pueden verse en distm
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T A visita del Comandante en Jefe a Etiopía se prolongaba hasta el 
miércoles 16, en conversaciones oficiales con el Presidente Mengistu 

Haile Mariam. La prensa de Addis Abeba dedicaba grandes espacios 
al viaje de Fidel, y destacaba que Cuba constituye un ejemplo para los 
países en vías de desarrollo, a los que señala el camino para la cons
trucción de una nueva sociedad.

El diario ‘The Ethlopian Herald" afirmaba que “la Revolución etíope 
se inspira en los éxitos de la Cuba Revolucionaria". "La solidaridad en 
el apoyo entre los países socialistas —afiadla— representa una poderosa 
arma contra la reacción y una garantía para la libertad de toda la 
humanidad, la paz y la segundad en la tierra".

El Comunicado Conjunto Cubano-Etíope suscrito al final de la visita 
consignaba que "los dos lideres sostuvieron una serie de conversaciones, 
en una atmósfera caracterizada por sentimientos fraternales. Ambos exa
minaron la actual situación internacional y apreciaron con satisfacción 
los rápidamente crecientes vínculos entre Cuba y Etiopía".

Ambas partes estuvieron de acuerdo en que las fuerzas del impe
rialismo y la reacción internacionales están creando focos de tensión 
y conflictos en todo el mundo, con el fin de obstaculizar la distensión 
internacional que ayuda a la causa de la paz, y reafirmaron su com
promiso de oponerse resueltamente a sus malévolas maquinaciones.

Ambas partes expresaron su pleno respaldo por la unidad e integridad 
territorial de Chipre, de conformidad con las decisiones de las Naciones 
Unidas y de los Países No Alineados al respecto. Hubo un completo 
acuerdo con respecto al derecho del pueblo palestino a la autodetermina 
ción y a una patria, así como en cuanto a la retirada inmediata de 
Israel de los territorios árabes ocupados. Condenaron el régimen de 
apartheid de Africa del Sur y reafirmaron su respaldo total a los mo
vimientos de liberación que libran una lucha diaria contra ese odioso 
sistema, y con el fin de establecer el gobierno de la mayoría en Africa 
del Sur.

Con relación a Namibia, ambas partes enfatizaron la necesidad de 
implementar las decisiones de las Naciones Unidas y de traspasar los 
poderes de gobierno al legítimo representante del pueblo namibio, el 
SWAPO, sin más demoras.

Las dos partes expresaron su seria preocupación debido a la intransi
gencia del régimen ilegal de lan Smith y las tácticas dilatorias del im
perialismo en Zimbabwe. Considerando que las situaciones en Africa del 
Sur Namibia y Zimbabwe son tales que no resultan propicias para una 
solución política, ambas partes estuvieron de acuerdo en incrementar 
su asistencia a ios movimientos de liberación.

Las dos partes notaron con satisfacción el hecho de que la única 
colonia de Francia en Africa, Jibuti. se encuentre en el umbral de su 
independencia Condenaron la explotación y la humillación que le inflige

I
•l’í*

ta Junta fascista y por la justicia y la libertad. ““I
Reafirmaron su convicción de que el Movimiento de los No áüaaá» I 

es un factor positivo que contribuye a) establecimiento de una par i I 
radera y la aceleración del proceso de establecümento de ua^XI 
orden internacional", y que el mismo merece el apoyo decídalo 4 I 
todos los pueblos progresistas y amantes de la paz. I

En el terreno bilateral, las dos partes expresaron su satisfacción por I 
el ritmo al cual se están desarrollando las relaciones eüopecubu» y ■ 
su determinación de profundizar y fortalecer esas relaciones en todm ta I 
campos. Al reafirmar la solidaridad del pueblo cubano con el pueblo! 
de Etiopia, la parte cubana expresó su admiración por el proceso te I 
volucionario antifeudal, antimperialista y socialista del pueblo etiope I 

Ambas partes condenaron la conspiración racista e imperialista coma I 
los heroicos pueblos de Angola y Mozambique, y se compromeuaw I 
a dar su apoyo total a ambos países. , I

El Teniente Coronel Mengistu Hade Manam, presidente del Cotuep I 

^^ÍZ=e *en ^Fi/fp
para la visita, asi como los demás detalles, serán precisados a tro® 
canales diplomáticos. ec

La visita a Etiopía culminaba la noche del 16 con una reopn
el Palacio del Pueblo -antes Palacio ¿ciomla
una representación artística. A través de ca¿(hdos por el p*M .TmX^y X Reyes^ I

^Fidel.^visiblemente emocionado. ¡ÍXSzí,

fila, junto al Presidente Mengistu Ha>le n Unas y un
los bailarines obsequiaba al de la •«be!du P?í$
utilizados en la representación como conjunto folclónco, y f
En el proscenio formaban los ‘Aderes: la de
se les une, toma de sus "»nos tace flamearU
la roia del internacionalismo proletario, y m rompe a toca

A la mañana siguiente, la delegació 
Unida de Tanzania —

AftWWiSSSáSíR;';' '.K

W j‘1-
Arriba, una madre de Etiopía, bajo 

el imperio del Rey de Reyes, uno 
de los diez países más pobres del [* 

mundo. A la derecha, el Palacio ¡
Imperial, hoy Palacio del Pueblo. I
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País. d<! 90 P°r cl'nl<> de las Berras cultivable» del
tenían que daT» . aI»'ccros y reducidos a la más vil servidumbre. manalK de £»¿i “m° L5 P°' ciento U CMKha V 'res jomadas se 
y especies “““i0 y- taenuls, pagar impuestos a i* Corona en dinero 
tx>r5f'rij!>' clen'° del PNB procede de la agricultura y sdlo 5

“ to 'taustn*. isla ea mano» extranjera» U prodúcese»
□ CeT.tI? sus Principales rubros en el cafe, originario de la pro- HA tC .Ka"a- a la que debe su nombre. Tarabita se produce algo

dón, cebada, cítricos, leguminosas, tabaco, etc. La ganadería constitu
yo tarabita un importante renglón, en tanto que la industria Incipiente 
produce azúcar, cemento, harina de trigo, hilado de algodta y otro*.

Los fastuosos palacios de la nobleza contrastaban con la miseria de 
los Tuculs" populares, integrados por chozas de paja y arcilla Mientras 
el ingreso per capita se estimaba en menos de 50 dolares anuales, la 
fortuna personal del emperador, sólo en cuentas bancadas en el exterior 
se calculaba en más de 10 mil millones de dólares...

El pueblo no tenia derecho a la educación, hecho que sei «fíela “ 
la existencia de un por ciento de analfabetismo de más del 95. 
La salud pública igualmente era privilegio de >°s tambres del^je^ 
Los hospitales. en número de 83. esub» ubKisM “
Ciudades y sólo uno rad.»do en U ta
asistencla gratuita En tal «tuscita la» viruela, tifus, tu-
^uX^T¿^X™7tatr,t “X

- ndl» mueren antes d. cumplir el afloja mitad no llega a los 5.-atina- y expr,. 
P^R'esistafi 
ochando contn

s No Alineado, 
le una pez

“nena 
o decidido de

r ellQ» Derti».-.- 

lenlan 
y

¿SÍÜÍUA

n£ acuerdo a un legendario origen ese país del este africano fue

r -ratadoel reino de Aksum U Europa med.eval conocía ef p.„ M 
i nombre de Abisinia. vocablo de raíz musulmana que significa "mix- 
0- pero sus habitantes adoptaron el de Etiopía, que en griego significa

de Las caras quemadas por el sol".
Los áridos desiertos, montañas inexpugnables y caudalosos ríos sir- 

rémo de marco natura) apropiado a la rebeldía de las tribus etíopes 
a sb luchas contra invasores y conquistadores mulsulmanes y europeos 
Éñs tnbus están integradas por grupos étnicos como los amiiaras, que 
habitan en la zona montañosa central; trigrés, en el norte; gallas, pas
as y agricultores de origen amltico, que constituyen casi la mitad de 
b población; somalíes en la provincia de Harar y sureste; mitohanu- 
tis, sidamos y mitólicos en el suroeste y los falashas en el norte del 
hgo Tana.

B poder de los señores feudales en esas distintas regiones impidió 
W largo tiempo que el país tuviera una administración centralizada i 
fue hacia la segunda mitad del siglo XIX que Etiopía adquiere un po- fó 
áer centra), destruido poco después por la conquista italiana. El rnonar- 
a Menelik II (1888-1913) afirma el imperio luego de derrotar a los 
ulianos en la histórica batalla de Adwa, aunque los conquistadores lo- 
pa Mentarse en la norteña región de Eritrea.

Se suceden luchas por el trono y a la muerte del emperador Tessa- 
Ji. asume la corona la emperatriz Zauditus. Queda como regente des- 
*1»16 Rm Tarafi. gobernador de la nea provincia de ”»r«r quien T 
^Mcendí. como* Emperador con el nombre de Hade Mass.e L 
a«e meses después daba al país la primera constitución esenta que 
,^aba el poder absoluto de la Corona, la iglesia cristiana copfa y 
•^res feudales (nobleza).

08 *° Mussolini emprende de nuevo 1,1 '""‘’^bgado 
‘ X d2’i2'l’O1.que lo«T’ •’ ,flo s,Ku,en,e FJ fi'X' en ese territorio 

« País hasta que, en 1941, las tropas inglesas en 
■_otas * los italianos. Regresa al trono Hade Selassie

^!° a Eritrea. en 1950 la ONU establece que ese 
Uaa unidad autónoma federada con Etiopí . I_

PWador la incorpora como una provincia más <_
U BlftWo SELASSIE ' do

lista i974Sodlos- Una dramática y prolongada época

, recepción» 
.•na privada r 
as tacionaW; 
i por el P^° 
,a revoludO»
In la 
tizar, uno * 

Fy “"nS* •eldia peP^
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CUBANO-YEMENITA

CAIDA DEL IMPERIO
i La caótica situación de la población, agudizada por una prolongada 

sequía de más de siete años que ocasionó la muerte a miles de perso
nas, provocó que pese a la cruel represión del ejército y la policía im
perial. se sucedieran manifestaciones y otros actos de protesta. Elemen 
tos de las Fuerzas Armadas pasan a desempeñar un rol en medio de 
una situación politico-sodal explosiva. No existían partidos políticos ni 
sindicatos. En febrero de 1974 estalla el movimiento militar con la re
belión en Asmara que se extiende luego a otras unidades del país, pero 
el octogenario emperador inicia una serie d« intentos para detener el 
movimiento de gran apoyo popular. El grupo de militares antimonárqui
cos presenta al monarca un programa de reformas, en el que anuncian 
la intención de terminar con la corrupción administrativa, el despilfarro 
económico y otras medidas encaminadas a reducir las abismales des
igualdades sociales. Es obligado a renunciar el gobierno de Habla Wold, 
al frente del gabinete por 30 años consecutivos, quien es sustituido por 
el aristócrata Endalkatcher Makkonen. Los militares arrestan y ejecutan 
a Jefes militares y funcionarios, incluyendo ministros, acusados de ro
bo y corrupción, y se inicia un proceso en que cada vez más son cer
cenados los poderes del monarca, destituido finalmente en agosto de ese 
año, luego de que "los hombres de uniforme" le despojaran de su Con
sejo ministerial, el Estado Mayor particular y la Corte Imperial de Jus
ticia.
EL CAMP EN ESCENA

Se crea el Consejo Administrativo Militar Provisional, que estuvo 
encabezado por el general Michael Aman Andom, egresado de Harvard 
y de la escuela de oficíales del Ejército británico en Camberley, exagre
gado militar de las embajadas etíopes en Washington y París.

La reacción interna e internacional mueve todos sus resortes para 
impedir la radicalización que se avizoraba ya en el movimiento militar. 
Dentro del CAMP incluso había fuerzas que “no querían ir demasia
do lejos”. En noviembre muere en un enfrentamiento con militares el 
general Aman Andom. cuando se le intentó detener por encabezar un 
complot golpista en contacto con la Agencia Central de Inteligencia 
de los Estados Unidos. Asume la presidencia del CAMP el general de 
brigada Teferi Benti.

El CAMP inicia una serie de medidas como et reparto de tierras me
diante una reforma agraria, nacionalización de empresas industriales, 
transporte, bancas y compañías de seguro. Se dicta la primera ley que 
garantiza el derecho al trabajo y limita la jornada laboral a ocho ho- 
rs, en tanto que otras disposiciones se encaminan a dar al pueblo asis
tencia médica y educación gratuitas. Sin embargo, los propósitos pro
gresistas en las esferas económica, política y social son frenados por 
la mano de la reacción intema y externa. En Londres se crea la Unión 
Democrática Etíope, y en el país se organiza clandestinamente el Par
tido Revolucionario Popular, que bajo este nombre trata de esconder 
los verdaderos intereses en favor de las antiguas clases gobernantes. 
El imperialismo internacional y la reacción interna fomentan activida
des contrarrevolucionarias, y bandas armadas que atacan, queman, rea
lizan sabotajes económicos y otros atropellos con la población para de
tener el avance del país por la vía del progreso.

En febrero pasado, se informó de otro intento golpista por integran
tes del CAMP, frustrado por los elementos progresistas. Muere uno de 
los completados, nada menos que el presidente del CAMP, Teferi Benti.

Asume la dirigencia Mengistu Halle Marta, vicepresidente del 
CAMP hasta esos momentos. En sus primeras declaraciones anuncia 
que la meta actual es la eliminación plena de los vestigios del régimen 
monárquico-feudal y la creación de una república democrática popular, 
para lo cual es necesario, dijo, la lucfia abierta contra los enemigos de 
clase. Etiopía se adentra así en una nueva etapa de radicalización de 
un proceso revolucionrio en desarrollo.

VL i Comunicado conjunto Cubano- 
e. -0 y^í £

Adjunto y Presidente S“ cS
hamed. miembro del

Las conversaciones oficiales se desarrolUm, .. 
plena de un espíritu amistoso, confianza tí?? cn ““ aim'nbn 
miento, en las que examinaron las re?ar.f??f??.y 'oü;

- dios de desarrollarlas y las cuestiones i?XS, b,latCTal«. lo, “ 
importancia para ambas partes" ” intemacranale, de^.*

La parte cubana expresó su alto 
nes sociales en Yemen Democrático. 
tanto árabe como internacional de la RPDY 
su apoyo total a la lucha de la RPDY 
tareas de la revolución democrática nacional. *

Expresó su firme apoyo y solidaridad con la 
pueblo omanila dirigida por el Frente Popular para la Lh^,“2 

—de Omán, en pro de la Liberación nacional y uiiqulSrifaS",6” 
bases extranjeras; contra la invasión irania, y todas ta. 
hegemonía extranjera sobre su suelo. *

Al discutir la situación en el Medio Oriente ambas partes «tu 
vieron de acuerdo en que la situación sigue siendo peligrosa , 
amenaza la paz internacional, debido a la agresiva política «rJ. 
sionista adoptada por Israel y las fuerzas imperialistas y siociñL I 
dirigidas por los Estados Unidos de América. La meta de esas 
fuerzas es quebrantar la solidaridad árabe. Ambas partes reiteraran 
su apoyo permanente al Movimiento de Resistencia Palestino din. 
gido por la Organización para la Liberación de Palestina

En el curso de las discusiones ambas partes revisaron el desa
rrollo de la situación internacional y condenaron fuertemente la 
política de discriminación racial y apartheid en Africa del Sur y 
Rhodesia y expresaron su solidaridad con la creciente y justa 
lucha de los pueblos namibio, zimbabwe y sudafricano. También 
notaron con satisfacción las posiciones de solidaridad intemaao- 
nal de los países socialistas con el Movimiento de Liberación Na
cional en Africa y en el resto del mundo y su apoyo a la justa 
lucha del pueblo de Angola que busca su libertad nacional, el 
progreso social y la construcción de una nueva sociedad.

Expresaron su apoyo a la justa lucha del pueblo puertomqutfo 
por la liquidación de la dominación extranjera y la hegemonía 
imperialista.

Enfatizaron su determinación de continuar fortaleciendo se 
relaciones con los países socialistas, la cual se deriva de Ir> sltom 
significación que tienen la cooperación y la umdad «tre topu® 
-socialistas y progresistas y las fuerzas de liberación nauvnz

El compañero Fidel Castro expresó su aprecio * 
cálida acogida y hospitalidad que los ^¿¿r pen»
y él encontraron durante su visita a la República ropu, crética de Yemen y a nombre del Partido ^munisU. de Cuto £ 
Consejo de Estado y del Omsejo de hbmstros^nyitó 
fiero Abdul Fatah Ismatl, Secretario General de la y 
compañero Salem Roba ya AH. Secretario Moto
.Mente del Conejo Presencial y .bcompafi a efecusr un»
med miembro de Buró Político y Primer Ministro, a

a la amiga República de Cuba^ 
con placer y la fecha de la visita será fijada post
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Fidel, a su llegada al aeropuerto de Dar es Salaam, junto al Presidente
Julius Nyerere. 1
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en una caras-ana de yipis. la comitiva recorre la región agrícola más ri
ca del vasto país, sin embargo, improductivo en sus dos terceras pai
tes por dos azotes naturales: la falta de agua y la mosca de la enfer- 
'nT^oe’dhStóaTde,Arusha -4a cuarta ciudad del pa^

b^Xrec™melte'V« XSí. y asegura que • hubiera querido pasar 

e'^"i°n la“olX.wa -^^berm»^ - 

montañas, animada por P“l°re y asnos. El sol se oculta en tra-

3r¿5íí í
7i^Sr‘g^d« ,ellDO’- paqU±m2croní«"lógico natural no- 

africana. asomarse a

:ss-l í ““ “ sea

IIAY un recibimiento de héroe para Fidel en Dar Es Salaam —el sitio 
11 de la pax en lengua árabe— capital de esta gran nación federada de la 
antigua Tangafiica y las islas de Zanzíbar, Pemba y Mafia. El 11-18 de 
la delegación cubana llega del Norte, de Etiopía, a las tres de la tarde. 
El presidente Julius Nyerere devuelve la calurosa bienvenida de su 
visita a Cuba, en 1975. Le acompañan Aboud Jumbe, primer v.cepre- 
sidente de la República, y Edward Sokoine, primer ministro. En la 
tarde tropical refrescada por una llovizna, se entremezclan los saludos 
en español y en swahili, en un coro de rítmico contrapunteo bilmgü.

Karibu, ndugo Castro bienvenido, camarada Castro: sus acción* 
« una esperanza rad.ante para las masas opn-mdas U“ m.
ios grandes carteles del aeropuerto, y otro da vivas a rio y 
^racionalismo proletario. . . DC„|,. pi paso de

Desde el aeropuerto hasta la residencia oficial, vítores, can
to delegación cubana una bullente multitud «'"£i‘V¡Udo. en pie- 

y danzas a lo largo de 15 kilómetros En la Casa de^^ alojan 
» centro de la vieja ciudad costera fundada P danza5 populares 
'« huéspedes con las retinas plenas del color penetrante de k»
W saludaron su recorrido, aún en los oídos el eco p-n 
rilemos de pala-pala, la gran gacela selvática. . sus acom-* día siX^rededor ¿ las 10 de '« -

se trasladan por avión hasta la i bienvenida aíncana.
S*1 la multicolor, la multiforme, la «£9™ ^ido de la R«ví“^0 
pídante en Jefe visita allí la sede de' ^^ante la 
?“®a Cha Mapinduzi, recientemente f°r^d° ™ isleño Part‘do A 

fuerza política del sector «’n,,ne"**' 1972 nur
que «Ww» Abeid Karumejs^“n,inl(<„ colore»- 7 adórne 

"ay un recorrido por el paisaje is!efi° d®dentro, cerca de mi muM.
J?» recorre la distancia en avión, ií‘errl?i|i^anjaro. Hay ™e'bonO¡ for- 

hasta el norteño aeropuerto de > guardJas de ho
de multitudinario reconocimiento P°P dí y boina ^h.

Por pioneros de uniforme negro y popuUre.- 
de los ngomas, conjuntos de baile y
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les prestaremos nuestra colaboración". —’--------- 'I
de* rSpoSdióUnta S°bre relnciones de Cuba y Crida, FV 

laeí™ q,í í>itados Unidos ““ disposición « mejorar las n-
Ci“ba' A veCes ellos hablan de roníirio»»!. Oteen, pm 

citar un ejemplo, que nosotros debemos cesar en nuestra sohdsndsi 
con el movimiento revolucionario en Africa. Nosotros considerara 

esa? cuestioncs no pueden ser objeto de negociación.
'Estados Unidos mantiene un bloqueo contra Cuba. Nosotros no te

nemos ningún bloqueo contra Estados Unidos. Estados Unidos tiene 
una base en nuestro territorio, por la fuerza; nosotros no tena» 
ninguna base naval en territorio de Estados Unidos. Estados Viu
dos promovió las agresiones y subversiones contra nuestro psls » 
vasiones mercenarias-, nosotros no hemos organizado subversiones “ 
hemos enviado invasiones mercenarias a Estados Unidos. Son da 
los que tienen que cesar todo ese tipo de acciones, deben cesar e>J» 
queo y ese tipo de actividades contra Cuba. Esas deben ser las » 
políticas para cualquier negociación. Nosotros no haremos 
concesión de principio con vista al mejoramiento de las reuj-

"Consideramos —agregó Fidel— que sería útil a los pue > 
cese este estado de hostilidad. Nosotros no les dlrem°’’ros sa
cien al capitalismo, pero del mismo modo nosotros no poc' ■
der a ninguna concesión de los principios socialistas y

Fidel agradeció al Presidente Nyerere, al Gobierno de ,
todo el pueblo tanzano por la amistad. la fratermoao y y ■ 
dados a la delegación cubana, y reiteró la simpatía üionJs* I 
lidaridad y apoyo a la lucha contra el imperialismo, 
el fascismo y el racismo en Africa. muerte para>

Señaló que "el socialismo es una cuestión de vi a resT
países subdesarrollados". Y agregó: "Los Puabl“™ r vida 
nar a morir, lucharán por el progreso y lu£*“jd Nyerere »<«

Concluida la Conferencia de Prensa- ^es'a“L «. electa1 
paña a Fidel .1 aeropuerto de Dar Es S¿-an>-^iqut 
despedida oficial y popular, en ruta hacia f

------

* -M.
Fidel ratificó la solidaridad y el apoyo de la Revolución - 

los movimientos de liberación de Africa. En relación con 1 
Zimbabwe, Fidel expresó que esos países luchan por su indnX-’ I 
cia y "simpatizamos con ellos, y nos sentimos solíannos I 
y los apoyaremos como hemos apoyado a otros revolucionarios" ” 

"Nosotros entendemos —añadió Fidel— que la lucha por la' 
pendencia es primero que nada una tarea del propio pu<róu 
pueblo, con la solidaridad y el apoyo de los demás pueblos 
sistas, es quien debe llevar la lucha p— ___ . „ „
la independencia no se trae desde afuera. Se conquista desde dentro,

■ el apoyo de los países progresistas. Asi fue como sucedí 
Los angolanos conquistaron su independencia La ayuda i---- ---
recta se produjo en los momentos en que tuvo lugar una egresa 
gx (prior*1

"Además yo pienso —agregó Fidel— que con relación « ir - 
ses del Africa austral, el rol principal en la sohdandad oonepro- I 
de a los pueblos de Africa, corresponde a los países de Is tad» . 
"Línea del Frente". Nosotros, en la medida de nuestras poobiMads, l

MENSAJE DE HDElT^ 
POR LA MUERTE DEL 
PRESIDENTE MARIEN NGQU^
Comité Central del Partido Congolés del Trata» l
Comité Militar. I
Brazzaville.
Z~-ON profundo dolor hemos recibido durante nuestra 

en Tanzania la trágica noticia de la muerte del JS** Marien Ngouabi. destacada figura de Africa, 
la causa de los pueblos contra el imperialismo, el colorí 
y el neocolonialismo y que en los días duros de la heroira, i”? 
del pueblo angolano supo demostrar au espíritu wixhn?4 
intemacionalista. '

Al testimoniar la condolencia del pueblo y el Partido co
nista de Cuba, al pueblo, al Gobierno y al Partido de la rZ? 
blica Popular del Congo expresamos nuestra segundad dX 
los revolucionarios del Congo sabrán defender con n 
y firmeza revolucionaria la independencia de su patria.

FIDEL C ASTRO RUZ dft Primer Secretario de! Partido Comunista de Cuta 

y Presidente del Consejo de Estado y del
Gobierno de la República de Cuba

Los jefes de estado de Cuba y Tanzania, durante la 
visita a una secundaria básica en el 

campo construida con la colaboración cubana.

allí vuelan a Kilimanjaro, y rodeados siempre del calor del pueblo to
man el U-18 de regreso a Dar Es Salaam. pasadas las cuatro de la tarde.

Fidel llevaba un presente de los trabajadores del hotel: un escudo y 
una lanza, “como reconocimiento a su dedicación al internacionalismo 
proletario y como gran defensor de los oprimidos y los explotados del 
mundo".

Esa noche, en la capital, el Presidente Julius Nyerere ofrece una re
cepción a sus invitados.

En la mañana del domingo 20 Fidel visita una escuela secundaria 
básica en el campo a punto de ser concluida por el contingente de 
constructores cubanos que trabaja en Tanzania desde 1975. Se alza 
en la región de Kuvu, a unos 70 kilómetros de Dar Es Salaam, e impre
siona como un reflejo, al otro lado del mundo, del nuevo paisaje rural 
cubano. La brigada ya terminó otras dos escuelas idénticas, en Kilosa 
e Ifakara. con capacidad para 500 alumnos cada una.

El Presidente Nyerere informa a Fidel que la escuela de Kuvu se 
terminará a mediados de este año, luego de la llegada de un buque cu
bano con los materiales finales. En un área de 40 caballerías, los estu
diantes trabajarán en cultivos de arroz, frutales y viandas; en cuatro 
años de estudio se les impartirá fundamentalmente conocimientos cien
tíficos y relacionados con la agricultura, con el objetivo de que prosi
gan estudios universitarios en especialidades agrícolas.

En el patio central de la escuela se efectúa un acto de amistad tanza- 
nio-cubana. donde hablarán Nyerere y Fidel. Al presidente de Tanza
nia le sirve de intérprete la obrera de la construcción Estefanía Lyi- 
mo, que aprendió el español trabajando con la brigada internaciona
lista cubana: su hijo de dos años lleva el nombre de Fidel y en el 
acto tiene un cariñoso encuentro con el líder de la Revolución cu
bana.

Fidel habla sobre la necesidad, para los países subdesarrollados, 
de combinar el estudio y el trabajo: describe los logros académicos, 
revolucionarios y políticos de las secundarias básicas en el campo 
de Cuba, en la formación de un hombre integral, en el desarrollo in
telectual y de su capacidad de trabajo físico.

Se refiere a la colaboración de Cuba, país pobre, con otros que es
tán en condiciones económicas y sociales aún más difíciles:

"Entendemos —dijo— que es un deber intemacionalista, socialis
ta y revolucionario cooperar en la medida de nuestras fuerzas, aun
que sea modestamente, con otros países más pobres".

Finalmente felicita a los constructores y al personal médico cuba
no que labora en Tanzania, presentes en el hermoso acto de amistad.

“Han trabajado duro —les dijo— y estamos orgullosos de ustedes. 
El gobierno de Tanzania y el pueblo de Tanzania se merecen esta co
laboración. este esfuerzo y la solidaridad de nuestro pueblo".

Ya en la salida, en la escalinata principal de la escuela, los Presi
dentes de Tanzania y Cuba se fotografían junto a los constructores 
y los médicos internacionalistas, que dan vivas a Fidel, a Nyerere, a 
la solidaridad.

La visita concluye el lunes 21, con una conferencia de prensa ofre
cida a los periodistas tanzanios, en la Casa de Gobierno de Dar Es 
Salaam.

Fidel rechazó las imputaciones que de manera directa han hecho 
algunos oficiales del ejército de Mobutu y voceros reaccionarios que 
tratan de involucrar a Cuba en los últimos acontecimientos que se 
han producido en Zaire.

"Quiero asegurar categóricamente que no hay un solo cubano in
volucrado en ese problema. Eso es absolutamente falso , dijo Fidel.

Señaló que lo que sucede en Zaire es un problema interno, y dijo 
oueXsta donde él conoce tampoco el gotaemo de Angola tiene que 
wr con esa situación. Destacó los esfuerzos hechos por el gobierno 
2 J^ola pa^ mejorar las relaciones con Zaire y crear un clima de

Pro?» pueblo.
"híS 5---AIÜ nnZ.

-POe.1i_'ndePendenCa Ufe.
como sucedió en
• ' • .“"h enenTí
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K. Nyerere de 55 aite», un antiguo graduado de Master oí Arts en la 
Universidad de Edimburgo. que renunció desde muy joven al magiste
rio para dedicar toda su acción a la lucha de liberación del país. Otros 
patriotas ya se hablan enfrentado sucesivamente, durante cientos de 
afios, a los colonialistas portugueses y a los imperialistas alemanes 
e ingleses. Después de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra había 
quedado como potencia administradora de este territorio en la coata 
oriental africana, que hasta ese momento formó parte de las colonias 
rapiñadas por el capital financiero alemán en esta zona del continente 
negro. La historia registra ya a principios de nuestro siglo 1903— 
la heroica rebelión de Maji-Maji contra los colonialistas alemanes y 
cuyo horrible balance registró más de cien mil africanos muertos. 
Es uno de los crímenes que guarda Ja memoria africana en su lucha 
incesante por reconquistar la dignidad humana avasallada. Es la terca 
memoria de la sangre, tremenda e imborrable, que alimenta la lucha 
por la liberación.

Fue Nyerere quien en 1954 fundó, junto a otros luchadores de Tan- 
gañtcl el partido TANU. Asi. en septiembre de 1962, con el 97 por

u*AN1A ° los 
PROGRESO

j ri.UÍAA, que en lengua swahili quiere decir unión, c —
I más amplio, lazos familiares, es una palabra clave en Tanzania., 
(lo bases de la nueva sociedad que se r~—... uei.
lírica orienta] son, precisamente, las cooperativas ajamas. ¿ Qué son, 
atas cooperativas? Los estudiosos que gustan de comparaciones han 
raziado que esta organización especifica africana es muy similar «1 

■ toljés. Ujunaa ha sido definida como una agrupación de campesinos 
"* ponen sus bienes en común para una producción colectiva, cuyos 
-eresos se utilizan también en beneficio de la comunidad. Hace dos 

’ o tres años las estadísticas indicaban que el número de estas coopera
bas era de S mil en Tanzania y <jue alrededor de las mismas se nu- 

no menos de tres millones de campesinos. No se olvide que 
«i el 95 por ciento de la población se dedica a la agricultura.
Pero, algunos elementos acomodados que forman parte del P*£e®° 

^orde la burguesía negra local o que responden a los interesesoe 
* ““guo. granjeros dZ origen europeo, se °P¿^,,fnerB°Te?£ 
'la ""dtiplicación de ujamna. ^óTn^ces8
"'ero* contrarrevolucionario El gobierno entregó entone» |(- 
J* ““«nbros de las cooperativas que pudieron enfrentar J madru- 
-T^os en ios barrocos atardeceres de los bosques o en las m

cerradas y silenciosas.
p» - » • pn tierra» tío

“^do que la. granjas grandes•
Wtén mal atendidas o abandonadas «e rativa, 

Ya sin tierra para que construyan nuevas O[ enprosando este stetíj Hde?enas k3 8ranÍas de este tipo que han de Rilt-
Sf de la economía colectiva en los campos. En la b Heming-

escenar‘° * una de ’r SnX Allí en d* &*16 ®e ha producido la mayor resiste e(ernas .
z Xi\,értUes «* P* del Kihmanjan. de n*ev_ 5(alar,, rn 
^^tó*,rnAs “<• de Africa con 5 «95 griegos .t»H-

colonia] mucho, granjera blanco. (mgl«es¿ .-------------------

e lS6tf ̂ ei6n
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JUAN SANCHEZ 
(Fotos de Prensa Latina)Í2 -

Uno de los más importantes puertos del continente africano 
ss el de Dar Es Salaam.

...

y las islas de Zanzíbar y Pemba.

S KtTS'KÉ
T'1"zan'l.flgUra' adamas- según los economistas, entre los primen® 
países africanos por la cantidad de ganado que posee La Declaradó® 
de Arusha denuncia que las inversiones extranjeras, los préstamos fl 
las ayudas" de los países capitalistas siempre ponen en peligro la® 
independencia. El documento subrayó también la decisión de los go-| 
bernantes de Tanzafiia de convertir al país en un Estado para los® 
campesinos y los obreros. "Las revoluciones son repentinos cambios® 
sociales, cambios que despojan a una minoría del poder —el cual usa® 
en su propio beneficio— y hace entrega de este poder a la mayoría,® 
para que ésta pueda llevar adelante su progreso”, afirma la Declara-® 
ción de Arusha.

Tanzania está alineada junto a Angola, Mozambique y otros gobier 
nos revolucionarios y progresistas de Africa en el apoyo a la lucha 
por la independencia de los pueblos del continente enfrentados al 
racismo y al sojuzgamiento neocolonialista. Su capital, Dar-Es-Salan 
que en lengua autóctona quiere decir "puerto de paz”, es un lugar 
ya histórico de grandes conferencias africanas. Allí también los repte 
sentantes de las principales organizaciones de liberación nacional oe 
Africa y otros lugares del mundo, establecen sus sedes, acogidos 
la hospitalidad de este pais que acaba de brindar a nuestro Coman
dante en Jefe. Fidel Castro, la más cálida de las acogidas bnndao» 
a un jefe de listado.

•-'.17 ; 1

territorio continental de Tangañi.
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■ • —*> se ofrece 
. durante ella 
el Comandante

|« otro hito en ,1
p se considera rorao C-J ____

del partido TAMJ judo para la Presidencia. A Fidel le acompaña Martín Mora, emba- 
■•-capitalista e inde-’r----------- *----------““

| al cultivo de sisal 
|. maní, clavo, etc 
.entre los primera 
ce. La Declarad® I

Hs. los préstamos > I 
pnen en peligro la I 
iecisión de los g-> l zauo prunrro aei luir.'iii ivaui Vdrun vi»v. jcm; ------- -
h Estado para k» | General de Relaciones Exteriores del Comité Central del ^Partido- 
repentinos cambios 
oder —el cual usa I 
der a la mayoría.

Delegación 
mil habitantes,

f te de la - 
|e mismo ( 

ge Tangañica „ ~ 
pepúbUc, Ca?-2^ 

Porciones de túC
Ia unidad. U 
H * Tan¿£

primeras horas ¿el lunes llegaba el U-i8 de 
g» Sos al aeropuerto de Beira ciudad de unos 70 - ■ 
^oirtedé U República Popular de Mozambique.

„ Machel. Presidente del FREUMO y de la RennKi™ 
ultltudinaria acogida. «>n particpación de tnbUs gú^g' 

106 infantiles y coros de danzas y cantos populares. gunnas- 

Wrs es la segunda ciudad de Mozambique; está situada Pn 1» 
indica 700 kilómetros al norte de Maputo, la capital v a urJ.s 

kilómetros de la frontera con Rhodesia. escenario de continuar 
Ran- v Piones y provocaciones contra este país que forma junto a Ango- 

Z»™¿“ y Botswan» la Uamada "Un«> del Frente” ™ 
7Sur ¿e Africa. Beira, bajo la dominación portuguesa, era la salida 

:ca y 7,_ j mar de los racistas rhodesianos; aquí termina la linea ferroviaria 
Daidi 7 cerrada. que comienza en Salisbury.
rU. . . ■

Poco después de la calurosa bienvenida popular, se inician las con- 
,andones oficiales entre el Comandante en Jefe Fidel Castro y el 
Presidente £..mora Machel, en el local de la residencia de la delegá
is cubana. Por la parte mozambiqueña participa también Oscar 
Montelro, miembro del Comité Central del FRELIMO y Ministro de

sdor de Cuba en Mozambique.
Cerca de allí, en un salón del hotel San Carlos, se reúnen los otros 

alegrantes de las delegaciones: por Cuba, Osmar.y Clenfuegos, miem- 
tra del Comité Central del Partido y Secretario del Consejo de 
innistros y de.su Comité Ejecutivo; José A. Naranjo, ministro de 
la Industria Alimenticia; General de Brigada José Abranles, vicemi- 
átro primero del Interior; Raúl Valdés Vivó, jefe del Departamento 

¿eral de Brigada’’ UÍiSM^Rosales“ del 'Toro" —todos miembros de) 
imité Central—; General de Brigada Víctor Chueg Colás y José M. 
íiyar Barruecos, ambos diputados a la Asamblea Nacional, y 

ifirma la Declara-1 General de Brigada Ramón Espinosa Martin.
Encabeza la parte mozambiqueña Joaquim Chissano, miembro del 

Comité Político Permanente del Comité Central del FREI^,O\S“ L
* d» Relaciones Exteriores del Comité Central y > hro

« -.........— i,^03 Extranjeros; participan además Mario Machung .
al, par-Es-SaJam. i| Comité Político Permanente del Comité Central J “'rostro £ 

’Austria y Comercio; Gracia Simbile. ministro de Educaoon y onw
* y Julio Carrillo, ministro de Obras Públicas y V>v>enda. amoo 
aanbros del Comité Central del FREUMO; Luis U.------r

vicedirector del Gabinete de la Presidencia. Joao Bap 
Director Nacional de Cooperación Internacional

?Me Desarzono y Planificación Económica, y Alca 
^tfr Nacional de Puertos y Ferrocarriles.
Las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de 

y fraternidad revolucionaria.
unhÍLDOChe tíe este primer día de visita a Mozamb.que 
t,mJewPci*n en honor de la Delegación cubana y 
j„“aí!í'discursos el Presidente Samora Macnei y 
/«e Fdel Castro.

i, miembro

Cultu-

de.su
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•QON más sólidos que 
de Lenin; solidez

tros Partidos, y la - 
estadales, para manifestar, 
riño al Partido de Lenin, 
soviético que vive en el

Se estrechan y profundizan las relacones f 
comunidad socialista; Cuba suma sus esfuerzo 
y progresistas en el seno del momnuento de 'los

comunistas y obreros

Se robustecen los vínculos de colaboración y respeto mutuo con gobiernos de di
versa orientación, en especial con los que siguen una política independiente y por 
caminos propios tratan de superar el capitalismo; se amplían y profundizan, como 
ha evidenciado el reciente viaje del compañero Fidel, nuestras relaciones con los 
gobiernos revolucionarios V progresistas de Africa, en particular con aquello, que, 
como la República Popular de Angola, marchan por el canana del socialismo.

RAUL

fraternales con todo, lo, países de la 
--J a los de las fuerzas antimperialistas 

dones bilaterales con los partidos n° alinead™’' nuestras reía-
k c„/.^ d.
,ó ..
""U S» ¡o. tendrn. d,
modo fraternas relaciones con todas las organizaciones revolucionarias que luchan 
por la independencia y el progreso social en América Latina, con cuyos luchadores 
nos solidarizamos resueltamente.

"Unca '«>• vinculo, s 
l^nde t^^ndoa

“ r ^‘idL 
Gobierno de ¡a n k “Oración relacir>^

• • * ” U corazón y e„ . a Gnión Sovüt ^6n’ el respeto y ei
ma una vez más en esto, dias £ ”, C°ncie^ dei v O^o.o purZ 
solución del Comité Central delPart ?Utíla « «"«rosa „ ° •?'>ano- Aíl ««limo 
Revolución Socialista de Octubre Jí el d^'
ñaña de hoy por este III Conarex’n V igual sentido (niVer3ano

sentimientos de todo nuestro pueblo EUat
Octubre como algo intimo y prl>Dln ' qUe Se dwP°ne a celebrar ^.anunto * Uí
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EL CASO DE 
NAMIBIA

ESTADOS UNIDOS

EL PROLOGO

al res.

rta

cano) en una solución política la 
organización de elecciones con'tro-

°NU’. y “ eeneral d 
ajuste a las resoluciones del máxi
mo organismo internacional rela
cionadas con ese país. De no ocu
rrir así, d gobierno de Washington, 
muy a pesar suyo tendrá que apo
yar la aplicación de sanciones con
tra el gobierno de Pretoria. La se
gunda parte de las conversaciones 
se efectuará próximamente y aún 
las perspectivas son bastante in
ciertas.

Entre tanto, en la capital de Na
mibia sesiona, con muchas inte
rrupciones desde el pasado afio la 
llamada conferencia de Windhoek, 
dirigida por Sudáfrica con la partí 
cipación de jefes tribales al servi
cio de Pretoria, que pretende crear 
un gobierno integrado por esos je
fes tribales y representantes de Pre
toria. Al respecto, el SWAPO se 
ha pronunciado en varias ocasiones 
rechazando cualquier acuerdo ema
nado de la farsa montada con los 
títeres de Vorster. La organización 
que representa legítimamente al 
pueblo namibio exige la realización 
de elecciones libres dirigida por Na
ciones Unidas, previa la retirada 
de las tropas sudafricanas.

La actual Namibia, antigua Afri
ca Sudoccidental, es una ex colonia 
alemana de cuando el Imperio Ger
mánico se extendía a países como 
Togo, Tanganika y las Islas del Pa
cífico, y continuó siéndolo hasta la 
Primera Guerra Mundial cuando las 
tropas sudafricanas derrotaron a 
los exiguos regimientos del Kaiser. 
En las negociaciones de Versalles, 
Africa del Sur fue designada como 
nación tutelar del territorio de Afri
ca del Suroeste y la dirección ra
cista de aquel país, propugnadora 
de la "supremacía blanca", ni cor
ta ni perezosa se apresuró a apode
rarse de las riquezas del vecino del 
norte. -

Ese mandato se le habla confiado 
a Sudáfrica en virtud de un artícu
lo del Pacto de la Sociedad de Na
ciones que establecía que las poten
cias aliadas, a las que Alemania 
había cedido sus colonias entrega
rían aquellas a la SDN y ésta ejer
cería sobre ellas un derecho de so
beranía por intermedio de dichas 
potencias. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, la ONU, heredera 
de la SDN revocó la misión tutelar 
y el problema de Namibia viene fi
gurando en la agenda de ese orga
nismo desde 1946, habiéndose dic-

a) Situación económica, de kn 
países participantes.

b) Refuerzo al pacto atlántico
c) Comercio y diálogo Norteño

Lo cierto es que ya Cárter bi 
abordado parcialmente estos teteu 
con la mayoría de los participan
tes en la cumbre, pues se ha reuni
do en Washington con los pnmeroi 
ministros Pierre Elliot Trutou* 
Canadá: Takeo Fukuda, del 
y James Lí habiendorwlbido UntWaU 

- - — • -*—•- ’1 LOnUbn* l

Fh“ Comunidad Europea W I 
Jenkins. I

Ahora le falta sólo 
presidente francés. Valery 
rxEstaing, al Pnmer Ministro 
Uano Giulio Uer alemán Helmuth SchtnidL |

curS de un el J*

próximo marte, e “¿aré 
norteamericano se aro 
c^^nente

»-a tsJovaca.
desarrollo exitoso del plan 

económico es consecuencia Iteca de la acertada dirección del pSt,. 
do Comunista de Checoslovaquia 
cuya línea, marcada en eí XV Con- 
K.S'ex e’ aP°y° dC ,Odos lo» 

’ ° ““ “‘do. firme, y no
deja de perfeccionar la base social 
de sus afiliados: durante el último 
decenio fueron admitidas casi 
80 000 nuevos candidatos al Parti
do. entre ellos un 65 por ciento de 
obreros: y más del 95 por ciento 
jóvenes menores de 35 afios.

Así pues, el apoyo masivo a la 
política del Partido, de parte de 
todas las capas de trabajadores es 
la garantía del cumplimiento de las 
exigentes tareas marcadas para el 
afio actual y una hermosa manera 
de honrar a los heroicos mártires 
de la liberación de Checoslovaquia.

VL caso de Namibia es tan escan
daloso que hasta el gobierno de 

Washington y sus aliados mayores 
de occidente se apresuran a bus
carle una apariencia un poco menos 
hiriente a la sensibilidad humana, 
tratando de evitar así que la Asam
blea General de Naciones Unidas 
analice nuevamente el caso en el 
próximo período de sesiones. Si es
to sucediera quedaría más clara
mente demostrado que la única solu
ción para la sub existente población 
namibia es el camino de las armas.

El embajador de USA ante Na
ciones Unidas. Andrew Young, tu
vo recientemente la iniciativa de 
gestionar contactos entre cinco 
pqíses occidentales pertenecientes 
al Consejo de Seguridad para tratar 
con el racista Vorster sobre un 
cambio en su criminal e ilicita po
lítica con respecto a Namibia. La 
reciente reunión, a la que asistie
ron delegados de Estados Unidos, 
Gran Bretaña, RFA, Francia y Ca
nadá, efectuada en Johannesburgo 
no parece haber tenido mucho éxito 
en eso de persuadir a Vorster de 
que conserve el respaldo del mundo 
capitalista en la ONU a cambio de 
que acepte ciertas condiciones como 
la inclusión del SWAPO (Organiza
ción del Pueblo del Sudoeste Afri-

bn^lca entre te 7 y

El objetivo de esta reunión, ® 

le. de Wuh^’e^r* 
la OTAN, cuya reunión seguirá ib 

forzar la cooperación y~Las mstitZ 
ciones internacionales".

Los principales temas que serta 
abordados, de acuerdo con el ente- 
rio de los expertos, serán:

a <1

Africano del «_ 

quedará w

teta*'

P^'o^ero AfriS01^00» 

v*ncia suratrica^'*? “na

™ «mité "adX? creó POUtic, > rí
.ministrar el ¿X^^do de

y EstadSua J¡UTOpa 
Por riquísimos UÜVBdo3 

85^*2»

este suelo van a ¿r^a°£Ci6° 
r>a en forma de imrJZe.„° Prel0‘

de Orster garantiza la base
* eXP1°t?C,6“ 

no» que carecen de te°d^2^ 
más elementales mientras te 
X>^12ncxlra|dos - £bl“ 

£ 
tó>ntmiU<?ne^ de dólares- Allí se 
asientan la Consolidated Diamond 
Mines, perteneciente al consorcio 
anglo-norteamericano De Beers- la 
compafifa minera norteamericana 
Tsumeb , la inglesa “Río Tinto", 
etc. Esta realidad conduce a que de 
Namibia se diga que está “en ma
nos de la República Sudafricana y 
en el bolsillo de los monopolios oc
cidentales”.

Desde que llegaron a este país 
en 1920. los racistas del sur dividie- , . - ----------------„
ron al país en dos partes desigua- ,mo lo ““ “presado fuentes ofch
les: las tierras más fértiles, más ri- ’es de Washington, es Igual ú i 
cas en diamantes o minerales que- “ OTAN- “ya reunión seguirá ih 
daron en manos de la minoría blan- dc ’°! sieI^. y es ti de "n
ca mientras que los territorios más 
pobres quedaban para los ghettos 
de los negros, llamados eufemísti- 
camente “reservas".

En 1966 se desató en Namibia un 
amplio movimiento de protesta di
rigido por el SWAPO cuyo líder, 
Sam Nujoma ha expresado clara
mente en múltiples ocasiones la fir
me decisión de esa organización de 
continuar la lucha firme por la uni
dad e independencia de Namibia.

El propio comisario de la ONU 
para ese territorio. MartU Ahtisaari 
ha declarado recientemente, re
firiéndose a las exigencias de Na
ciones Unidas —elecciones contro
ladas por ese organismo internacio
nal y con la participación del 
SWAPO— que “si Suráfrica no 

neralizada se prolongará y el 
SWAPO. sostenido por Botswana, 
Tanzania, Zambia y otros países, 
responderá con violencia a la vio
lencia. La ONU —agregó el comi
sario— hará todo lo posible por 
evitar una solución violenta, pero 
no está en su mano impedirla en 
tanto que Pretoria prosiga con sus 
planes e instale un gobierno no re
presentativo de la población afri
cana de NwniWá"-

JEl tiempo apremia y las condicio
ne. han cambiado mucho en eí 
mundo y en el continente africano 
especialmente con la descolonlza- 
ción de países como Angola y Mo
zambique,

Si Washington, máximo responsa
ble de la etótencla del régimen «u-
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Silva

Ha llegado el momento df inir 1
su creación artística; entre tod , pToduzr^ el encuent e - 1
minante. Lo, especialista, se inUo^n’^l° V e‘ puebI° v ■I

I 
y al futuro de la humanidad. v a“ /“turo vinculado, a los intereses ■

El arte es una forma de recrearseLos jóvenes necesitan utilizar su ti^po dL^T  ̂ P“~ 1
cuales tienen que ver con el desarrollo Mar^H, XI ÍOCWU"’ I
rit popular por el desarrollo cultural! una de las razone, del gran inte- 1

Vista la cuestión desde este ángulo, se le abren al movimiento artístico posibilidades ili
mitadas. porque este punto de vista no e, sólo el del creador. sino también el de tas que 
reciben los beneficio, del arte, es decir, de todo el pueblo. Dude tal perspectiva, la crea- | 
eión artística se presenta como una necesidad social que reclama apremiante solución. No 
te trata de su valor cultural en abstracto, se trata de que la producción artística responde 
a una demanda social, relacionada hoy en nuestro país, de manera inmediata, con la ocupa
ción del tiempo de la juventud y del pueblo en general. Ya entonces la cuestión del arte 
no se aprecia, exclusivamente, desde el punto de vista del artista, sino también como una 
exigencia muy inmediata de todo el pueblo. Y son los jóvenes quienes mejor suelen apreciar 
esa exigencia inmediata.

Cuando el arte se sitúa en esta dimensión. se entiende mejor el propio valor del tra- 

X ■
tino también como una exigencia de nuestra practica inmediata.

ARMANDO BART

Portada. Dlsefio de Manuel López 
Carlos Pildaín.Contraportada: Cuba en •- -untura. La 
rique de Lara. " 
porencia de J-

<je contrapon
TIEMPO
Torra»
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Otro elemento esencial de la tumba, el compose, creador de sus cantos, en español o patois —el francés hatiano—, de 
intención satírica, organizador del coro de mujeres que lo secundan mientras canta.

entre tumbas
Y CARABALI

Por NATI GONZALÍZ 
Fofos: LUIS R. PAGAN#

unen el más alto nivel de las casas con las 
aceras y que con frecuencia figuran una 
tribuna o pequeño balcón. O el vetusto mu
seo Bacardí, con su estimable exposición de 
etnografía cubana. O la sencilla vivienda de 
los Maceo, con su precioso patio interior. O 
el Morro que costó doce años de trabajo para 
su construcción en el siglo 17, resguardo con
tra corsarios y piratas, pero también recinto 
de torturas y encarcelamiento contra los in
surrectos y los esclavos que se atrevieron 
a luchar por su liberación. Tan verídicos co
mo estos monumentos que recogen parte de

preciadas como las diversas joyos de 
la cultura nacional que guarda la ciudad 

de Santiago de Cuba, la casa de Diego Ve- 
lázquez que también fungiera como forta
leza desde la cual el conquistador atisbaba 
las entradas y salidas del puerto, realizada 
en los albores del siglo 16, aledaña a otra 
del 19, cuyo conjunto integra el musco de 
ambiente histórico cubano. O la Catedral con 
su misteriosa carga de manuscritos musica
les aún por investigar. O la morada del poe- 

Heredía precedida de pretorio, como lía
los santiagueros a los escalones que

la historia cubana palpitan en la ciudad 
tradicionales asociaciones o cabildos, rua
bas y Carabalícs, que aún mantienen los I» 
ques. cantos y danzas que desde tiempos * 
calares estremecen las estrechas y empina* 
calles santiagueros o los guateques de » 
montes alrededor.

DE CONGO O LVOÜMI
Carnicería abajo salí a buscar la CaraM* 

Izuama; entre San Antonio y San Mate» 
era la dirección exacta. Esa calle no me
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ENTRANDO EN LA HISTORIA

No habla sido una Invención negra, ya 
otros pueblos en condiciones parecidas, como 
los gitanos en España, habían acudido a la 
organización en cabildos para ayudarse entre 
sí. Los negros de nación o africanos tan pron
to se convertían en horros o Ubres —lo cual 
ocurrió desde los primeros decenios de la co
lonización—, empezaron a ordenarse'en ca
bildos o asociaciones de ayuda mutua, entre 
aqueUos que procedían de una misma nación, 
a modo asimismo de mantener sus costum
bres y no olvidar sus rituales, como una ma
nera instintiva, si se quiere, de oponerse al 
colonizalinr Y tan era así y sabido por las 
autoridades españolas que prohibieron a los 
—aunque éstos emplearon el capuchón en 
los desfiles callejeros para burlar la orie- 
nnnra—, y tomaron medidas aun mas drás
ticas para evitar que, con sus bailes y can
tos se encendiera la rebelión entre los escla
vos Disposiciones y bandos se dictaron, ya 
a mediados y finales del 18. que 
días señalados para el 1°^ 
conos y ordenaban que estas no
se realizaran sino delante de los amos o tos 
mayordomo, y que. ha-
mitiera en ellas que tos esctow»^^ todo to

Comunicaba a 
como sucedía eiectivan angustUs y Ri
las dotaciones ansiedades P°r co°*

dos probteraron en^Xnte cuales « 
Obraba pleitesía a la corona -

y ?

'"ss?xjues de

desconocida. en plena barriada ,
■ *•****írente a la puerta de entrada <•/"
■ Soí^hero que difícilmente dejara posar a,I *S^uaD M^nn af,os-I ^¿críés «mando “ trata. un visitante 
I * ynSo e mter^sdo, a mañana
I l^r^o ViUatón Duany. sostenedor de la 
I fJLÍd desde 193o. o Lorenzo Bandera, guía 

I d^Jml« a nOTlbre de ‘u ralle vinculado 
•^apellidos. Duany y Banderí*. termina- 
• por refrescar mi memoria. De algún 

| íL, había sabido que justo por esa calle 
! “^algunos años, por los veinte, había' 

*“JSido una casa reclamada como herencia 
®^ma sociedad de recreo y socorro mutuo. 
Snsformadón de un cabildo lucumi dona- 
■Tpor una mujer de apellido Bandera al re
aventante de dicha asociación. cuyo patro- 
5¿¡co también rezaba Duany. ¿Pertenece- 
óL a ja misma familia y como consecuencia 

misma agrupación? Había aprendido

Tan antigua como^ de I
clavos gue for? „jouirian su libertad, 

:“i=íi=»Ej

toTíl y Angola* ^?.ornP||“ ■

“•yur cuando o<^± «
dtan tener ahrtm 0 Juan q—

rectific^X" 1UCUDÜ _____ i
£ «tendencia cong^? “"^rane mejor 

Pena, tocaba a 1Lmquie,ud ~ valia 
“bre el asunto- lo^m gadons ““«¡nar 
tTO^»unau^“Utta buTZ 

“«odos los Kten^"a~'tad africa, 
semejantes en que QrcunManclas
entínente americano y J,® 
tod"s «W Pareado, qt^l  ̂
P“« su defema y prot^xión^ ™

/.U’nbas „

■—

... ■■ ■

R " _



CARABA LI IZl'AMA

la rueda y los chachá», maracas más largas
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peñóla y a su representación en los capita
nes generala»; ocasión que era aprovechada 
para promover fiestas populares, en las que 
participaban los negros con sus tradicionales 
asociaciones. Ganaron los cabildos, con el 
tiempo, autorización pora, luego de haber sa
ludado y felicitado a la máxima jerarquía 
Colonial, desfilar por las calles, detenerse en 
ciertas lugares a ofrecer sus representacio
nes y ampliar sus parrandas por largas ho
ras. Pero, no por ello, dejaron de ser objeto 
de periódicas prohibiciones. Por orden de 
1884 se prohibía la reunión de cabildos en 
tales dias festivo»; Femando Ortlz afirma al 
respecto: "fue la primera epifanía silenciosa 
que celebraba Cuba". Sólo tres años más 
tarde el gobierno exigía la conversión de di
chos cabildos en cofradías bajo advocación 
católica. Asi comenzó, a finales de siglo su 
desaparición o, en otros casos, transforma
ción hasta bien entrada la tercera parte de 
la presente centuria.

"Mire, afirma Juan, yo me ocupo de los 
asuntos porque Villalón me lo ha pedido, él 
está enfermo, cansado, pero sólo él es el 
verdadero capitán de la Carabalí Izuama des
de joven se ocupó de que no muriera y gas-

Los originales chachá# de los carabalies, maracas más 
largas que anchas, tejidas en forma de cestas.

LA Tt MBA FRANCESA

1» org_

P-vementes Je las

---------que anchas, tcjidM m toma de 
más de veinte cantos diverso-, cuenta 1» aqI 
nui que, indistintamente, se retieren s 
populares, como Negrito pingtte q» 
Halón, o a hechos ocurridos durante i» -JJ- Trepe* , 
de independencia. u>™i6n y «
creaciones de Medina , y se realizan ent^M p. 
solista que cuenta el suceso y d car-, ' 1 &>■ ” 
sigue su armonía. Se desplazan los *»
nes en parejas, mareando el paso. resClJ u» 
,-n velocidad y <-nlrega. evoluciones y pt<* 
eréticas con el ritmo de los tambores, is ■ te’’*" 
wncia de tango, de- aquellas danzas nuí, plj». 
rna qUe desde tiempos inmemoriales t¿l 1^- 
rieron entre los negros de la coloría , J se V 
caai todo el continente, en primer lugar SU e® 
Z„na caribeña, y que desde las precesiones^ ce’'» 
Corpus que se celebraban en el siglo » W ’W. 1 
Yantaban los bailes que hoy denonum»-^®** 
rumbas.

toba su propio sueldo en resolver todos los 
problemas: arreglar un instrumento, com
prar ropas, pagar a un músico o bailarín 
mejor para reforzar". Con sus 77 años sin 
embargo, todavía Villalón baila interpretan
do el papel del marqués, con su mujer. Sil- 
vería. de 65. la marquesa, asi como Junn 
realiza el duque con su mujer, Herminia, 
otros 65. en la duquesa. Tal como en sus Ini
cios la Izuama conserva la estructura de una 
corte a imitación de la española, con sus re
yes príncipes, barones, condes y vasallos, pre
cedidos por la Bastonera, la famosa Yeya 
que a pesar de sus 107 años todavía quiere 
bailar. Todos vestidos a la usanza de los re
yes católicos, a excepción de los vasallos que 
indican con algunos detalles machetes pa
ñuelos multicolores amarrados a la cabeza, 
capas bordadas, etc.— la imagen del negro 
curro portando además, brillantes estandar
tes e insignias que identifican su nacionali
dad africana. La música se ejecuta emplean
do cuatro atabales: el fondo o tamborito de 
sonido grave que lleva la linea rítmica, el 
quinto de agudo timbre que tiene a su car
go las improvisaciones y al cual contesta la 
llamada respondedora, además del bombo o 
tambora grande de fuerte sonoridad. Otros 
instrumentos son la muela o reja de arado.

12

Bailadora de tumba y tocadora de cató, Consuelo 
pasados los SO, quien preconizó toda una época 

Tumba Francesa en Santiago de Cuba.



miento 
mier.

to» bailes de los ca 
los negros haitianosamos franceses que

CNA fiesta de tumba

« bailar su yubá, en 
7f) AJLACobrero- “» Juana Chibas de 
70 entenderíamos que el parecido no obede
cía a los bailes, sino al estilo del bailador 
más joven, pues, en José y Juana se conser. 
vate un aire desconocido, como en Severiana 
habla sido visible. Esbeltas ambas, el cuerpo 
recto, la cabeza moviéndose a uno y otro la
do. sincronizada con los pies que se deslizan 
alternos hada alante y hacia atrás, como 
si se tratara de muñecas mecánicas Asimis
mo airoso Sheug, no obstante la edad, de
jando el ritmo sólo para las piernas, que sal
tan y rivalizan en floreos con la tumba ma
yor. Entonces creí lo que habla dicho una 
de ellas, remontando su pasado —tal vez 
Agripina Vidau. 86 aftas, mayara de plaza— 
que el yubá era tan viejo como la guerra del 
95 cuando la tambora llamó a los esclavos 
a liberarse Justo los tiempos a finales de si
rio que se consideran con los primeros de
cenios del presente como los de mayor auge 
de la tumba. No habla visto el msMn y el

£ £7esta Allá llegó uno 'de los hermanos 
SnX Sayú Justino 63 años, quien se colocó 
Esto tumbas y empezó a cantar una

coro cambiando « hMt> que avlM
ra el otro mien^ír_ v cómlenza la música.

Acuadrillas o el 
Semejante a ios aparejan y un tanto 
mimiet. los realizan diversas evolu-
a capricho del gu & curvan, distri-
clonra, pa»e« " r£jedas aj centro, cadenas 
bución en Knip?' ut. w producen a la se- 
^T"n duran, como Ules

13

jfi set t¿
“*• Guantánamo. De inmediato el ma- 

plaza. Francisco Wilaon. no» condujo al 
te Kuayab^ra con lacito él, 

w Sicilia beta floreada de algodón con cin- 
««repasadas ella, Josi Sheug, 86 años, 

d»Té? Herrera 83. presidente y presidenta 
e la Tumba guantanamera. se refrescaban 

Z?. ,b,>ra<-o« de guano mientras otwrvnban 
""‘rar)o* el baile. Uno de los más jóvenes 
!"*re los primeros bailarines. Ricardo Ruiz 
JJ*« «e preparaba a iniciar el ynbi Los par- 
«apantes que le deseaban éxito ataban sus 
?¡~ueJos de colores alrededor del pecho del 
bailarín, del hombro a la cintura, por el cue- 
«0 o en el antebrazo, sin dejar de marcar 
suavemente el paso al compás de las tum
bas que no cesaban de sonar. Tomaba el bai- 
«rín su pareja, creo que Severiana Revé, de 
«iad 82, y luego de algunas circunvoluciones 
•é quedaba solo en el centro fiara establecer 
el diálogo con la tumba principal, el premier, 
y hacer demostración de su posible maestría 
en este baile que tanto recuerda a los roo- 
Amiantos del guaguancó. Después, cuando el

cuanto tímpo "“““f bal. 
y tocadores su ejecución. Aquí enten

dí la razón por la cual la Tumba santigüera, 
con un sentido más teatral agrega a su exposé 
CK,n otros bailes de los amos, como el eara- 
biné, y también la popular tajona, a modo 
de abrillantar, su espectáculo con distintas 
variedades, aunque no sean las más típicas 
do la Tumba. Todavía otros composé harían 
su aparición, en la firsta guantanamera. can
tando parte en creóle o patota —el francés 
haitiano— y parte en español, versos no exen
tos de humor, con los cuales trataban, de
mostrando ingenio, de liquidar a sus rivales. 
El veterano Pablo Valler. 77 años, crea
dor de Palmarito del Cauto y el otro Bouly 
Sayú. Julio, con sus 73 años, satírico impro
visador, se desafiaban con sus cantos, mien
tras los bailarines solistas, de otro lado, con
tinuaban su concurso de habilidades. Habría 
tumba hasta el cansancio; no podría asegu
rar si fue la graciosa Simona que se dice de 
90 y no aparenta más de 70. con su saya de 
colorines, pañuelo ajustando el pelo, sus nu
merosos collares y sonrisa de niña, o la pro
pia Revé, comunicativa, mascando infatígla- 
mente una bola de andullo, la que lanzando 
un uyy tan largo como sus años aseveró la 
buena cantidad de tumbas en las que había 
participado durante su vida por todos esos 
montes alrededor de Guantánamo en Yate- 
ras v otros poblados, y como quien comuni
cara un secreto comentaba, no falta de fun
damento. -que ra . estos jóvenes sunque tos 

lc, más nunca aprenden a bailar tumba .

r»1"1 tiene la» paredes colmadas de retraté 

iboA^ r fres**®® ** bl™£5U^ÓD- muerl« reden- 
,,, res- p-, {JJ-Hepasados los 80, Consuelo VenetA, 
A1 ta117? íAAurora Geudrosa Venet, conocida ' por 
•ira?. < £■»• ca,t^u’r^mg^fTn' >

rera de•nr 16 kH «ur mabou loa coionftzadom francés£ £k» -tria largas batas de coi.

„ princesa, con amplios cuellos y puños de 
acaje. u otras de tres grandes vuelos for- 
marsio la saya que llaman cancanetto, ade- 

, más <fe las numerosas faldas ribeteadas con . ^C16n de tiras bordadas y bien almidonadas para que 
formal e, «no® 1» P"1® infedor del vestido, y que 

Toja muestra con orgullo de depositaría de uca deno. ka más auténticos estilos del vestuario de la 
lson respe. Tumba En una habitación colindante con 
’ Rociadas, el gran salón, rodeado de taburetes, guardan 

fle «cb. Im instrumentos. Tres grandes tambores ña
mados tumbas que se clasifican en premier 
o eortsáar. de sonido grave, que protagoniza 
la controversia con el bailador, bulá, menor y 
agudo, mantiene ti patrón rítmico y second, 
más pequeño, aún más agudo que sigue el 
toque del bulá primero, a cuyos tocadores se 
Jes Dama respectivamente mamante*, buyayer 
y seeaodter. Otro instrumento de función 
acompañante como Jos bulá, pero de sonido 
más penetrante, es el catá, una madera de 
tronco ahuecado, con agujeros sobre un costa
do, que se toca con dos palitos y a cuyo to
cador llaman eatayer. Sólo por ocasiones se 
utiliza la tambora especie de timbal que se 
cuelga al cuello y se toca con una masa. Y 
para aumentar la sonoridad, los chachás, en 
este caso marugas de latas, de forma cilin
drica y terminadas en conos, de cuyos man
gos cuelgan cintas multicolores. Todavía aquí, 
en la Tumba de Santiago agregan un quinto 
a loe tambores para hacer más afilado el so- 
nido. — — — — — —- —
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—Africa es hoy el eslabón más débil del imperialismo.
—Las posibilidades de la revolución en el continente 

africano ton reales.
—Todo ataque contra Angola será considerado por nosotros 

como un ataque contra Cuba.
—El éxito y la consolidación de la revolución etíope tienen 

una enorme importancia para Africa.
—Pienso que los palestinos constituyen uno de los pueblos 

más heroicos de la época contemporánea.
—Sin la existencia de la Unión Soviética, el imperialismo, 

en este momento de crisis energética y de escasez creciente 
de los recursos naturales, no hubiera vacilado en un 
nuevo reparto del mundo. 

VEINTE HORAS’ 
DE ENTREVISTA 

CON FIDEL CASTRO

Oí®wfe

—China se opone a la desaparición del bloqueo económico Bjj| 
de Ion Estados Unidos contra Cuba y a la decolución dri Bjj8! 
territorio ocupado por los norteamericanos en la base BÜS 
Guantánamo. 1

—Para Cuba el problema clave es el bloqueo económico que |PrW! 
se le ha impuesto. No se trata de suprimirlo pardalmde. ■ 
Para crear un clima favorable al mejoramiento de la» liado 
relaciones con Estados Unidos es indispensable que ceu 
ese bloqueo económico ya tan desacreditado e insostenible.

—Que las cosas queden claras, nítidas. Que se sepa que 
jamás negociaremos con los Estados Unidos nuestra 
solidaridad con Angola.

__ Nuestra Revolución jamás se-corromperá.

Por SIMON MALUY
Director General de
la revista “AfriqueAsie"

L &B“aJudai'1' y vigoroso—, bienvenido entre nosotras Itaa •» en 
mocho tiempo que le esperábamos-. tanA

n.ws ,

A partir de cae momento empezó una de la» entrevistas maratónica. roda fascinantes que conocí dumutp mi lares carrera de treinta ai<* I
» Dt

En La Habana, en mi hotel, en su despacho, en el Comité Central dei Partido Comunista, en los autos y los Jeeps que no« conducían ai —° 
areupvreoto. ea K totertor <M pata, «■ el astea qne no» Besaba a to reglón de Trinidad, la discusión nunca se detuvo. Fidel Castro abordó “ • 
Innumerables problemas narionalra e lutemacloanlcs. Me habló dr ’ 
todo, coa la sinceridad y el espíritu leal de un camarada que habla «o , *? 
otro camarada, con eaa convicción profunda j contagiosa que reí» g“ * 

un compromiso total, lúcido y sincero.Fidel me habló de sn visite a Africa, de sus dlscoaione. con H Ks- P- 
daffl, Bomnedlene, Nyerere, Sarnosa Hache!, Agostinho Neto. Stas I 
Barre, Mccgtstu Halle Marlam, Alí Salem Robaya y con lo» lideres 
revolucionarios de Zhnbahwe, Namibia y Sudifrica. Recordó lo» objc- |“ 
tlvoe del redente viaje de cuarenta días por Africa dri Norte y E ( 
el sur del Sahara y loe resultados logrados. Mencionó '» fax
que se preparan contra la Independencia y la soberanía nao 
los palees progresistas y revolucionarios, la insurrección, arman»

" Zaire, laa amenazas que pesan sobre Angola, el significado yi r Kg 
yecclón de la política Internarlor.iiilrin de Cuba, y la bnmentiras y de calumnio» orquestada por el ¡“portal»») K
lonlallsmo contra »u país. Be refirió a la realidad dri papel dnemi

•"*1
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Ftóel me hizo el recuento de la evolución de la situación entre. 
Estados 7nidos y Cuba; recordó con numerosos detalles la crisis del 
Caribe de Octubre de 1&62 (llamada “crisis de los cohetes") y cómo 
la amenaza nuclear que pesaba sobre Cuba pudo evitarse. Se roUrlú 
también al ascenso del fascismo en América Latina, a los sucesos 
que se registran en China Popular, en particular la traición de su 
dirección política.

Durante mAs de veinte horas de explicaciones, anilláis y comenta
rios, casi todos los problemas fueron abordados. No fue un monólogo 
sino una verdadera discusión, profunda y detallada en que ninguna 
pregunta fue eludida y no hubo ninguna respuesta ambigua ni ningu
na reacción superficial.
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Esta figura Impresionante, este famoso personaje, XloXíXta 
tJ^bTS^rra ™e° dod- -

V^rVuTdoV'S^ a !. miseria provo

cada. por el Imperialismo, colonialismo y racismo.

xr„ ,* a n—u . ro- — “-<■ ”
Africa?

Me comunicó Bu propia esperanza. de ver constituirse un 'verdadero 
frente antimperialista en Africa y establecerse un entendimiento fun
damental entre Etiopia y Somalia para hacer frente a la alianza anti
popular de la reacción Arabe y africana, de la lucha heroica del pueblo 
lalestlno y de su resistencia frente a los planes engendrados para 
liquidar su revolución.

í 1
"La posición antimperialista del '
presidente Kadafi es consistente y positiva".

KADAFFI: POSICION
Y POSITIVA

Sobre .... encentro. ron El Katofn. Rde. «prroó:

posición antimperialista del í^rer-denje acontedmicn-

a sx» s

contra la Revoiuaón en Africa

lútaIr'Ca «ene ho

*• eTültUut,*r^í UuXSX"

burS«Xa »'toe slendn ™f° '1'1 ’«“úlXT"lu' <*"

- xr™"
Debo decir

y naeion^XX*
dUeST3*'11- Por “ XoX Pe,rol««. XeXXL? w ü’«:

^XXe^
tras relacionar-. PMs- Pueblo sus direX Udán y aprovechar- 

hace tiempo^ademó."^.^' de'ermi” >> v"X 
paella y otros naconcs d? A “la “"Prometido a vidtar Y±í¡

SíS’SiiáKS'i agresión contrarrevolucionaria XX 6l? con>ra las tuerzas de la 
alegro de encontrarme con XcomtSX'rl tapei¡jalista. Siempre me 
“n quien las discusiones se XXX de corabale Agostinho Neto, 
de mllltancia revolucionaria. carac’ertenn P°r un verdadero espíritu

Al principio, no habla pensado viajar a Etiopia Pero los acome
to^8 rotre ? “'UC16n rcvolucionari‘‘ de >“ “»tra-
ló d.tXiA X 7 'Zquierda etí0p“' Men^u en
la dirección del comando de la revolución, nos habla llevado a enviar 
una delegación para entrar en contacto con Etiopia. De esta forma, 
durante mi viaje, indul a Etiopia. Estábamos interesados en tener 
una imagen de la situación global en Africa y de la marcha del movi
miento revolucionario en Africa austral; analizar también cómo se 
desarrolla nuestra cooperación con todos estos países, ver a nuestros 
numerosos técnicos que, inspirados en un gran espíritu de sacrificio, 
trabajan en esos países tan alejados de Cuba, solos, sin sus familias, 
durante periodos frecuentemente largos. Quería ver cómo trabajan, 
saludarlos y estimular este esfuerzo intemacionalista y revoluciona
rio que realizan, ¿Qué otra cosa pudiéramos agregar? Aproveché la 
oportunidad para visitar Argelia y entrevistarme con el compañero 
Boumediene por el que siento una gran estimación, un gran respeto 
y con el que mantenemos al igual que con su pueblo y gobierno, 
excelentes relaciones. Lamentablemente, por un problema de tiempo, 
no pude responder a otras invitaciones como las recibidas de los diri
gentes de Madagascar, Zambia y Benin. Me habían dirigido invitacio
nes muy amistosas y calurosas. En esta oportunidad tampoco pude 
visitar a mi gran amigo Ahmed Sekou-Touré y a nuestros amigos de 
Sao Tomé, Guinea Bissau y Cabo Verde, con los que ™nter«ncs 
magnificas relaciones. En realidad deseaba ver cuél era a sbm- 
ción socioeconómica de iro paises áfricas, en qué esU£ l«hto¡. 
dejado el colonialismo, sobre todo en Africa negra. „
queta realidad era peor que 1. que podemos ieer en los libreo..

ANTIMPEKIALISTA CONSISTENTE

contra los pueblos. Allí “^‘XJX’^íialXo, sin tener que atra
pase prácticamente del tribal®^al ^'^rrer otras regiones del 
vesar por ciertas etapas que tuXb,cionnriai tenemos el d<*!J de 
mundo. Si somos mn',ant“c,XanüXclsta y antineocolonlateta. 
apoyar la lucha antimperialista, antirracis y ,
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guerra, y a pesar de las posiciones de Zalre 
»n no estimular ningún movimiento intemo 
-ra parte, Angola no es un territorio cu-

Tío 1er 
— toda

"El proceso en que se ha
• encauzado el FRELIMO

ee un proceso verdaderamente revolucionario".

a un principio estrictamente Ínter- I

TK INTER,,,,

Cuatro 
'» Zalrr 
“^•dental

"Nuestra presencia allí obedece
totalmen?oBide ‘tS®1 ,acuenl° ron el gobierno angolano. Res^etam'os 
derecho a iu¡l?,°?erafÜ^ S.g°?na- Por 10 ,an,°' no “ni»™» ningún 
COnlríotm^b^ e\)te7)'?ri° anE°,ano para Preparar una acción 
ranja otro gobierno de Africa negra, por muy reaccionario que éste 
o -1í°rJ'0do eso aun<iue ciudadanos zairenses de Shaba hablan 
.participad© en la segunda guerra de liberación al lado del MPLA. 
una vez terminada la guerra, prácticamente no mantuvimos contactos 
con esos ciudadanos de Zalre, La verdad-rigurosa y estricta, es que 
nosotros no participamos en el entrenamiento o equipamiento de las 
fuerzas revolucionarias que comenzaron la lucha en Shaba. Algo más: 
no teníamos ninguna información de que tales acontecimientos Iban 
a producirse. Por supuesto, nosotros no practicamos el espionaje ni 
entre los revolucionarios zairenses ni en Angola.

“A pesar de esta realidad, Mobutu no se cansa.de decir que los 
cubanos participaron en esos acontecimientos. Comprendemos per
fectamente que él ha hecho esto como consecuencia de una situación 
interna política, económica y social desesperada y para justificar su 
petición de ayuda imperialista. Esta es la vergonzosa situación del 
gobierno zalrense que ha tenido que solicitar la intervención de las 
tropas extranjeras para reprimir el levantamiento interno. Esto de
muestra hasta qué punto está desmoralizado el ejército zalrense. El 
imperialismo ha tenido que intervenir para salvar a Mobutu. Ahora 
bien, desde su intervención en Angola, Mobutu conoce el “P"?,u 
de lucha de los combatientes angolanos y cubanos. SI en Shaba hu
bieran estado combatientes angolanos y cubanos, como él afirmo men 
tinosamente. no quetMria ya un solo soldado de Mobutu ni un aow 
soldado del rey tfassan en esa provincia Hemos luchado 
racistas sudafricanos, que son los principales enemigos del Africa

PARA SALVAR

Le hablé a riael sobre el hecho de 
calumnian pretende r- • .___ :________
peñaron un papel en el entrenamiento y 
zas revolucionarlas en Shaba. Sobre esto dijo:

"Una vez terminada la i-------
pusimos mucho cuidado en la 
contra ese gobierno. Por otra 
baño. _ _ _ _Z — — —

con relación a los recientes acon-

El prestigio que él píXiin,»'",?! vl°tenio» 
Población, la popuL'S'q" £

-■SSSI-.ti. ó-rjsj UN ABUNTO PURAMENTE INT»»-

A1 habla? con Fidel 
armada que estalló 
K«><o» y U prensa 
rrurelOo entre les:

’ . ' No tw?go "cccsldad de decírselo, usted lo sabe eso. . 
tos constituyen un asunto puramente tatm^CutS 
no leñemos mngun. partv.puv.n. e, .n I- ■
rar una acción revolucionarla. No practicamos ■

hoy. y |a (tenuta <te mañana En nuestra* amones niar»A?í5j B 
n”5..7“JqU,er TO”' ,cnemos '» costumbre de asumir nucirá? ■

d 1T/T1OS qUC " Importante evitar conflictos S ■ os países del Africa negra que pudieran desviar la atención de u ■ 
lucha contra el trente principal que es —repito— el colmd-i'— “ 
neocolonialismo. el fascismo, el ráele™. - •- 
meridional. Sólo el i._,___ .«.no- y
provecho de este tipo de conflicto. Es por eso 
después de la segunda guerra do libr ación de 
rar las relaciones entre ambos tud— ■—■ ‘ ,v
renda de gobiernos . -------- »■« vómicas y sabiendo bien que CT I
Zalre hay un gobierno neocolonial, reaccionario y represivo, que partí- ■ 
clpó criminalmente en la guerra contra Angola en complicidad coa I 
los racistas sudafricanos y que estimula las actividades terroristas I 
contra ésta a partir de su territorio. Con mucha más razón, dado que I 
los dos países, por su posición de vecindad, requieren de la coopera- I 
ción en la zona navegable del río Congo, vía de acceso para Zalre 1 
que pasa por las aguas territoriales angolanas. y la vía principal del I 
ferrocarril por donde se exportan tradicionalmente los productos rai- 1 
renses, que también atraviesa el territorio angolano. Considerábamos I 
que después de la aplastante derrota sufrida en Angola como con- I 
secuencia de su intervención, el gobierno zalrense adoptaría una I 
política más correcta en esta dirección, en la que ha trabajado el 
gobierno angolano a pesar de la hostilidad del gobierno zairense". j

EL IMPERIALISMO HA TENIDO QUE INTERVENIR
=••»■ "A MOBUTU

a Fidel «obro el hecho de que la misma campaña de | 
que loa combatiente» cubanos «i Angola dwem-

_____ . - . —•----- y el equipamiento de la» tuer-

J rio, Arabes, es real y profunda, lo mismo que su, critica, n la política
I do-genocidio contra los palestinos que se desarrolló en el Ubano ".
I Mozambique es el má» amenazado de lo» polar» de la ‘'linea dH

frente” ante bu agresiones rbodedanaa. 4Y w eocueotro con -Hamora 
Mochil r

"El proceso en el que se ha encauzado el FRELIMO es un proceso 
verdaderamente revolucionario. El FRELIMO es ciertamente una 
organización muy revolucionaria, muy serla y que trabaja con deter
minación para la Instauración del socialismo. Samora Mache!, que 
tiene una forllslma personalidad, goza de un prestigio considerable 
porque no sólo está vinculado Intimamente a su pueblo, sino porque 
también ha logrado Integrarlo a la obra de la construcción del socia
lismo. Es un dirigente extraordinario dotado de una inmensa capacidad 
para unir al pueblo y para vincularse a las masas populares. No hablo 
nunca asi por simple cortesta diplomática. He tenido la firme con
vicción de que Samora Mache! es un hombre con una visión particu
larmente clara y mi visita a Mozambique me permitió conocer la de
terminación del pueblo, del partido y del gobierno mozambicanos de 
llevar a cabo una política consecuente y firme parí edificar el socia
lismo y luchar por todos los medios posibles contra el dominio neo- 
colonial, racista, fascista c imperialista en Africa Austral. El apoyo 
que brinda Mozambique, en el marco del frente de los cinco países 
de la primera linea, al pueblo de Zimbabwe para liberarse de la domi
nación de los racistas de Sallsbury, es una contribución considerable 
a la liberación de Africa Austral.

"Pienso que la lucha contra el colonialismo, el fascismo y el racismo 
en Africa Austral es el problema más importante, más agudo, el reto 
mayor aJ que se enfrenta. Africa y especialmente el Africa negra. 
Sin duda, esta lucha será dura y larga. El otro problema grave es 
el azoté del neocolonialismo. Pero también se presenta el problema 
general del subdesarrollo dejado por el colonialismo, que es un proble
ma muy difícil, con terribles consecuencias, pues es necesario resolver 
los problemas de la salud, la educaciórt, mejorar las condiciones de 
vida material de los pueblos africanos.

"De ahí también, nuestra posición 
tedmíentos ocurridos en Zalre".

Profundizando en las Impresiones recinioaa durante las conversa- 
done». con el Jefe de Estado argelino, Fidel Castro expresó:

•■Quedé muy impresionado de mi entrevista con el presidente Boume- 
diene. Estimo que es un dirigente excepcional, sabio, con ideas profun-
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IaDVTBTENCIA A FRANCIA Y A BELGICA

ranws y • cómplices para extender la guerra hasta la» fronteras 
«gotenas. 1» diplomacia cubana no ha permanecido Inactiva. En Euro- 
pe. advirtió a Ion gobiernos francés y belga sobre la -gravedad de la 
.Itoaclón «1 en algún momento los sucesos de Zaire sirviesen de pre
texto para una agresión contra Angola". Quedó claro en esas conver- 
aadonea diplomáticas qne el Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos 
no abandonarán jamás las responsabilidades que han adquirido con 
respecto a Angola. El Gobierno cubano actuó en esos encuentros 
según el principio fundamental que Fidel Castro me habla precisado 
desde el inicio de nuestra entrevista. Es decir, que un ataque contra 
Angola serla como un ataque contra Cuba- Sobre este problema, Fidel 
dijo:

^*frT,acional _^Ol|,,,ra de Principio» en nueatra «reten
PSrfectamen«e qX ™a poU,lca de mcntlr“ Sabe-

’uda/ria,nos- ™“•como

•tuque contra Cuto considerado por nosotros como un
'lúe tenemos » No?otrOs ,a defenderemos con todos los medios 

a nuestra disposición '.

®IOPIA: UNA VERDADERA REVOLUCION

.d*L,la "“m*cl6n “> Etiopia fue también objeto de di»- 
biim *^° *** 111 profunda* InquWud't que a

<j cajnk^L de U opinión progrmlAU y rwohdauria respecto 
pal» dro,,¿_\el alcance de loe acooterlmtento, qne ucodan a rote 
Por .1 r derrocamiento de Halle Selaasle y la toma del poder
*2» el Comité Administrativo Militar Provisional. Emití la opinión de 
U l¿°’rílIU"”rWM>s enfrentamientos que conmovieron a Etiopia duran- 
7, ta , t^*OB tiempos, la escasez, la confusión y tas contradicciones 
“v-a« informaciones sobre la escena política etiope han ««citado 
omeroaAi interrogante^- particularmente la de saber si se trata de 

™» simple lucha feroz por el poder ■'como nuestros periódicos lo han 
escrito frecuentemente", o de un verdadero proceso revolucionario.

eZ P™^Ue"Bou™e™^\°n ”** entrevitta

Leu el

Que » e" 'piicidLParíi-

furtos tai
F>Pta?U II

’ í° "«ion», |

£ra”«»rtV'^ct£^ i£ -

menor duda, como acabo de decir , ti- **> zaire constituyen un asunto ratrict^X. ''í,aTOn'«i- j
i popular armada contra uno de , Eterno. £, | 

v neocolonlales de Africa. Cualquiera quT mü’ I
------ -  que actualmente Se llevan a ralJ ''«enlace 1

seguro de ello, proseguirá su “ “*■ '» Pueblo I «•"¿*,1 Ibera rv del régimen de U oprw.o^ú^ *• I 
dj* artatranedad I na vez 1

.don**1 y le explique que no hemos partí opado dJni^rar’ 1

fonría. en «te asunto estnct^tT!^^*^- 1 r^de ““SSt participado ni en el entrenamiento, ni en el I 
i *> ; formación de cuadro, militare^ ni re ri I
&’«o-,D,pSs insurgentes que han comenzad., su lucha re T¿b, ■ 

las f ^2íSie claro! .Que esto quede bien claro! ;Que —-

duda'" 
rendas Imperialistas llevan a 

testificar una agresiónX» b'^'for.r Pten- d' «n»T

_mov lo existencia de tales-N“ ^f^erminaclón posible 
co" ,oda«'atacar a Angola, bajo 
»trevenn«1 la amarga lección 
rán “ufrirán. F—
dert°,a q2dJrano de esa nación 

^ue venga"-

dón de lo» acontecimiento,-

norf<^CO'n° Mobu,u- «>mo Hassan como H® *q"1 re’Pn«“»:
Perfectamente que Cuba no tiene ¿laguna - -e- h

podS^ X ÍX^“ Pr°íunda 'Tríuclán, un movimiento de masa»

i™íofj“ Ijaíi2ado k reforma urbana y'nacionalizado las principales 
Í-. T13!5 'n qUe ®n 18 ™voluci6n rtríP® hay caracteris-

ticas de la Revolución Francesa y de la Revolución bolchevique porque 
los dirigen les han hecho una Revolución antifeudal, trabajando al mis
mo tiempo por el socialismo. Ello recuerda las revoluciones francesa 
y bolchevique, debido a la intensa lucha de clases desatada entre los 
obreros y los campesinos, por una parte, y loe terratenientes y bur
gueses por la otra, porque este país es hoy criminalmente agredido 
desde el exterior por la reacción árabe en complicidad con el impe
rialismo. Los acontecimientos del 3 de febrero último han sido deci
sivos. A partir de ese momento la izquierda y los dirigentes genuinos 
de la Revolución asumieron el mando y el proceso se encaminó hacia 
una linee profudamente revolucionaria.

"Puedo decir que he conocido bien a Mengistu. Es un hombre sereno, 
inteligente, audaz, valiente y considero que posee excepcionales cua
lidades de dirigente revolucionarla

"Aunque la revolución etiope se enfrenta a enemigos poderoso^ri 
pueblo está decidido a luchar, pues ninguna re™>“^" 
puede ser fácilmente vencida. Pensamos que el éxito >Ja 
dón de la Revolución etíope tienen una enorme importancia para 
Africa.

■•Déjeme repetirle una vez más 

sí™
ES evidente que te «“^óa “

Xta ^rrebrero

A' i
■aa.'^V-' «**p,Wev«.ón

“Tanto los norteamericanos 
Giscard d'Estaing. saben
participación en los sucesos de Zaire.

e,Sta- Pr°PaSanda no es más que un grosero pretexto para 
justificar la intervención criminal en los asuntos internos de Zaire 
para mantener uno de los gobiernos más corrompidos, más reaccio- 

b "^5 lypiys,vos de Africa. Mobutu ha sido el asesino de 
T*”?111??3 y de Muidle, a quien arrestó e hizo ejecutar de una mane
ra traidora, después de haberlo atraído hacia las fronteras del río 
¡~n8“ P®ra una entrevista. Mobutu, como bien se sabe, es uno de 
a }Smbres més ricos del mundo gracias a los cientos de millones 
de dólares que ha robado para depositarlos después en los bancos 
extranjeros.
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LA LUCHA, MAS ENERGICA QUE NUNCA, 
CON LAS ARMAS EN LA MANO NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO DE LOS SAHARAUIS 

A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA

"Considero que los compañeros revolucionarios africanos tienen toda 
la razón y que la creación de ese frente antimperialista constituye algo 
indispensable".

También le recordé a Fidel que algunos dirigentes africanos como 
Sekou Toaré, Houari Boumedlene, Agostlnho Neto, Samoru Machel y 
otros habían lanzado un llamado a favor, precisamente de la creación 
de un frente antimperialista en Africa para dar ai traste con los inten
tos del enemigo común y desarrollar una solidaridad completa. Me res
pondió Inmediatamente:

Lo esencial también es impedir que el chovinismo, el nacionalismo 
estrecho, la demagogia, puedan convertirse en un obstáculo al obje
tivo principal que debe unir a todas las fuerzas revolucionarias en la 
región. Como me dijo Fidel Castro “la gran solución de la Humanidad 
es que las fronteras entre todos los países de! mundo sean eliminadas".

Respecto a! problema del Sahara, Fidel Castro se pronunció en i 
siguientes términos:

Le señalé a Fidel que en su alegato del 16 de octubre de 1953 ante 
el tribunal que le Juzgaba por haber dirigido el asalto al Cuartel Mon
eada el 26 de julio de ese mismo año, acontecimiento que marcó el 
comienzo de la Insurrección contra la tiranía de Batista, expresó que

a Palestina, Rdel vastro expre8ó.

nifícas %rekKnones°cx>n Araíat C—

tinos para defender la Revolución y asegurad lune«- 103 
dijo que nules de combatientes palJtinos^Se^n s™ M 
dolorosos y tristes. A pesar de ello ei .n,.,,,-/. , h*ri'os nusu capacidad para resUtta a lm• ag^iXT^mn *nw*« 
las maniobras del imperialismo y d¡Tsloni¿mo Pienso 4
tinos constituyen uno de los pueblos más heroicos de ta toel ™ “ 
poránea. A pesar de las enormes dificultades que han tenido 
rentar, estoy completamente seguro que su9 cau^ SK 
tarde o más temprano, a pesar de la traición de la reacción 
de las maniobras del imperialismo y de las agresiones del Estado 1 
raelita. Mantendremos siempre firmemente nuestra solidaridad con 
lucha del pueblo palestino".

La idea de crear un tipo de Federación o de Confederación que 
pudiera Incluir a Somalia, Etiopia, Eritrea, Ogodcn y quizás incluso 
a Djibouti, fue largamente discutida, analizada y meditada, siendo 
lo esencial impedir por todos los medios posibles que las maquinacio
nes, las maniobras y las conspiraciones del imperialismo occidental y 
muy particularmente del imperialismo norteamericano, aliado a la 
reacción árabe, lograsen mantener la tensión entre regímenes esen
cialmente antlraperlallstas.

"Puedo decirle que cuando la ONU formó una comisión para oc 
parse del problema saharauí, Cuba participó en ella para estudi 
la situación del llamado Sahara español. La comisión pudo confinr. 
que de cada mil saharauís, 999 querían la independencia. De los mi. 
de personas consultadas por la comisión, sólo una o dos se mam! 
taren en favor de la anexión del país con Marruecos y Mauritan 
El resto era partidario enérgico de la independencia.

"Como tenemos relaciones diplomáticas con Marruecos, eli gotner 
marroquí se dirigió a nosotros, haciendo gestiones para que Cuba ai 
yara las reclamaciones marroquíes.

date, del régimen de Mengistn adquiere evtan-ds,. ..
un problema, particularmente drilcado que e^e?"antc '“»» 
tacullzar el proceso Iniciado por Mea ¿..tu. v ?' ? 1°>S" " “CT1 e <■>”'-
difíciles entre Somalia y Etiopía, uJ"' rthdo"«
pone trente a! asalto del Impertatamio /din, ÍX?1^ í ** lm- 
tlón ro. por consiguiente, ¿0,7„ n^C lín 4rab«- La cura, 
de compren-.» y de scoeMo entre

problemas en i™ yd “ pkint“ mucho,
debe hacer puro pora tratar dentar £ de **

^ro^'d—9-r“ 
región destinada a desestablllzar en ella a iXX^^ 7."*

y «» mi fmia, en el momento en nur* In Alian--
^1^*“^ TV nr""‘m™tr *“ reaccionarias eUo^"dé
ta UDE y trata de Imponer en Eritrea a los movimientos nuclon^tls 
de derecha, en ei momento en que el peligro de un sUtenm nHWAin. ntal se precisa « Djibouti. esta «Udarid-Tentre
gadlsdo adquiere una significación completamente nueva. Parece — ’ 
ése fue uno de los objetivos que ha perseguido incansablemente Fidel 
Castro en este viaje a Etiopía, a Somalia y a Yemen del Sur.

Según Informaciones recogidas de fuentes diplomáticas etiopes y 
somalíes, una pequeña Cumbre que agrupó a Slad Barre, Menglstu, 
Robaya y Fidel Castro, se reunió en Adén, en un serio Intento por 
lograr el fracaso de los designios del-'imperialismo y de lo reacción 
Arabe.

. Ma.
* ■» r «ción**

Pregunté m no

I ticas logren llevar a ^2 .que 80)^2 Î 
ciar al mantenirnj'-n»» ac,s'as ^odetianm v a ^^'cas o . |

I

N° *¡*y «ue olvldar^íueta^x. J°nqu,nar >‘bertad
febles **?*'“. min°ri« raeist,
vía diplomática ni paclti^ 5 “ U- bt*^«ón de éstos^S?n.a 

• ninguna
Con relación
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de fuerzas decisiva
los dirigentes chinos, viw ——,— ' ’ i la personalidad 

tanto repugnan a un ¿ 

hqg[a aquí no se discute en 
___ A;~> o el regreso a una i “ 
Se trata simplemente, 1—i, 

el poder.
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"Agostinho .Veto, este dirigente revolucionario 
que suscitó admiración y respeto 
eñ el ceno de'su pueblb y de todo el mundo”.

wiw <

contra e<£lin?, roaliza una campana repugnante de calumnias
* la Unión ^A^Vlétiea Si» >» Ración de Octubre y la lucha 
de muertos lo 'Jítlca $°ntra el fascismo, que le costó veinte millones 
ble, como “**aP<rici.>n del sistema colonial hubiera sido Unposi. 
mov*fpíentohKoH7¡ln.aid° tmP°sibl<'s el auge y el apoyo qbe reciben el 
Unión goví*.ta? HBí0 y Progresista mundial. Sin la existencia de la 
V de esenoo -1Ca’ el lmPcrlaíismo, en este momento de crisis energética 

ez creciente de los recursos naturales, no hubiera vacilado

actualmente tí gobierno marroquí K ’*‘crto Se
Mrtnd*nne del imperialismo v convertía

«xi. china hada Angola, Zaire. ei Chl^de p¡‘b’rrM‘« <V U d 

r»~sx’
y errores. No'peiSmf que t?alci^‘6n<,po"tlca ch|nJcome- 
^STdebberada la causa del int^^™^ £¡‘ manerj^ 
ni®»- Simplemente so me parecía increíble No

política consciente de traición al mterrm.-u.n^s^T^e^ant.

ST.1,SSP1S £ ^^7e'’\mérie?i;ir„.T’^.™P’^;
k>« elementos más reaccionamos y antinacionales En Africa como « I rio en Angola, apoyaron a los gro^asocados a la CIA y'aFXc£ 
lonialismo. E» vergonzoso que Uegaran a aliarse con los fascistas, y Par2^a1rn^roeAC°Aj°S de S?défr'<?- en 13 erosión contra Ang^a J 
contra tí MPLA. Ahora están profundamente comprometidos con el 
gobierno de Zaire. uno de los regímenes más reaccionarios, neocolonia. 
listas y represivos de Africa. Están plenamente de acuerdo con la in
tervención de Marruecos, del imperialismo francés y riel imperialismo 
yanqui en los asuntos internos de Zaire y le envían a este régimen 
grandes cantidades de armas ligeras y pesadas. Como regla general 
la política exterior china marcha hombro con hombro con el neocolo- 
nialismo en Africa y la reacción árabe en el Medio Oriente. En Europa 
•e asocian a la política de la OTAN y del imperialismo yanqui y con 
los partidos más reaccionarios, como el democratacristiano de Alema- 
nía Federal y el Partido Conservador británico. Los dirigentes más 
connotados de ellos son invitados a visitar con todos los honores a 
China. Grupos fascistas y grupos llamados extremistas, que están infil
trados por la CIA, reciben en Europa subvención» y apo^ chin» 
Es también de esta forma como China apoya la posición de to RF* 
sobre la unificación de Alemania, frente a la política y a &>*"*”*£ 
de la RDA; como apoya la existencia de la OTAN y f y
las tropas norteamericanas en Europa. China alienta el 'h°'™J™ra 
la división en el seno del campo socialista. De una manera
• Irresponsable. la dlr-cción china azuza ’• , carrer» arm.
viétlca y los Estados Unidos tratando de ‘"tensificarm demen. 
mentlsta y oponiéndose a toda P°’l,,r“ d' P*í una y .erra mun-
dal, la dirección china es incapaz de ~mP'^"d" seria un suicidio
dial con las armas nucleares y de destrucción masóna^eria 
para 1? humanidad. Calcula que su país emergerá 
único superviviente-

gracias a su traición, el gobierno chino ha rroad^ 
división en las fuerzas revolucionarias del mundo, 
éstas estaban á punto de obtener una correlacto 
para tí triunfo del socialismo en el mundo.

campaña

■u'sr ~ * Prow. m

"* burda- oportunista, demagógica j^S>l^Ón d mund°-

ÜNA POLITICA INFAME

china «teX^dlJo:1* P°“U“ U <UlW“B

1^™escWvn*mr./"d*dr*n-'' W““ nuestn» Partido con k> V menüro—» la solidaridad de
perfectamente con los atanuca lllíbeTB000- W coincide
nuestra ;.tna <-^0. v orw ls "rwTil01'’0 "**7
n«v de lo. E.udo, Unri^Xtr.tono ocupado por los norteamericanos en U base £ G^mán^o hÍ 
taino^i™h^0t daS ,'dpdi.gn“ ««ú" cu»'« los servido. secJto.

? n°l ,rnbaJ®n en estrecha colaboración- con los servicios secretos 
franceses, norteamericanos, gcrmanooccidentalcs y con los de la OTAN 
Hay que decirlo aunque ello parezca increíble, pero es rigurosamente 
cierto, j

‘‘Recientemente ocurrieron en la República Popular China algunos 
acontecimientos políticos que llevaron a la ellminadón do lo que se 
ha dado en llamar la “pandilla de los cuatro". Ahora bien, todos 
sabemos que durante diez años esta pandilla determinó la política y 
fue responsable de todos los hechos que acabo de señalar. Me pregunto 
cómo es posible que en vida de Mao Tse Tung, su mujer y un grupo 
de ambiciosos hayan podido disfrutar de tanto poder.

“O bien Mao estaba absolutamente senil en la fase final de 
o bien Mao no era el genio, el dios de la revolución que | 
presentar los dirigentes chinos. Creo sinceramente que esto es, en 
fondo, el resultado del culto a la personalidad y del endiosamiento 
los lideres que tanto repugnan a un verdadero comunista.

— aicmite en China una verdadera poll- 
__ i política verdaderamente revo- 
hasta ahora, de una lucha repug-■'Vemos que 

tica de Pri"clpt“ 
luclonaria. 
nante pof
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J
no se
ha dado algunos pasos:

ese bloqueo 
es una ]

"Hace dos años, los norteamericanos pidieron ponerse en contar» 
con nosotros. Fue después de la dimisión de Niffen. Estos contacto 
tuvieron lugar y sirvieron para exponerles claramente que no estába
mos dispuestos a entablar conversaciones mientras existiera el bloqueo 
Estos contactos se limitaron a eso. Nada más. Actualmente mantea
mos esa posición. Yo quiero decirle por qué. Existe una razón funw- 
mental. Nosotros no hemos impuesto un bloqueo contra los Estada 
Unidos. Nosotros no tenemos base naval en los Estados Unidos. Nao 
tros no practicamos la subversión ni el espionaje en los Estados Unida 
Por eso creemos que la condición que favorecería la discusión es q« 

iü¿o económico desapareciese. Desde nuestro punto de vista, a 
posición muy justa, porque de otra manera no llegaríamos

¿Dejan entrever los recientes encuentros del Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba con los senadores, hom
bres de negocios y periodistas norteamericanos la posibilidad de una 
solución a la crisis que caracterizó las relaciones entre los dos países?

¿Qué piensa de algunas declaraciones oficiales norteamericanas, se
gún las cuales no habría normalización de relaciones entre Cuba y 
Estado* Unidos mientra* tropa* cubanas estuvieran en Apgola?

Fidel Castro se extiende en el análisis de estas cuestiones:

"El presidente Cárter es el primer presidente desde hace más de 
dieciséis años que no se ha comprometido en una política de hostilidad 
contra Cuba, Kennedy heredó la política de agresión premeditada de 
Eisenhower y después de su asesinato, Johnson, que estaba enredado 
en la guerra de Viet Nam, mantuvo la misma política de hostilidad. 
En cuanto a NÜfion —que era el Vicepresidente bajo la admnistración 
Eisenhower—, su complicidad en los preparativos de agresión contra 
Cuba en 1961, sus estrechos vínculos con los contrarrevolucionarios 
y algunas familias ricas de origen cubano en Estados Unidos hacían 
de él un prisionero de la misma política de hostilidad. En lo que res
pecta a la administración Ford-Kissinger, debe precisarse que este 
último experimentaba una gran irritación, una gran hostilidad hacia 
Cuba, que se acrecentó considerablemente después que Cuba asumió 
su deber internacionalista, dando su apoyo concreto al pueblo ango
leño en su lucha contra los agresores racistas e imperialistas. Y de 
esta forma se ha mantenido integralmente durante dieciséis años el 
bloqueo económico norteamericano contra Cuba.

"Decía, pues, que Cárter no se había comprometido en esta política. 

Incluso oodemos decir que

"Pienso, sin embargo, que la política actual de China es objetiva
mente absurda, que el pueblo chino no tiene ningún porvenir en esta 
alianza con el imperialismo y la reacción mundial Creemos en el 
pueblo chino. Sabemos bien que es un pueblo extraordinariamente ab
negado. heroico y revolucionario. Un pueblo asi puede quizás ser enga
ñado un tiempo psro no podrá ser engañado todo el tiempo".

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

• ¿Qué píen** Fidel Castro de la nueva administración Cárter?

¿Cuáles son las perspectiva* y las condiciones de una normalización 
de relaciones con Estados Unidos?

’Y Pu«xio 

Problema d^a?!"05 “bre i___
limites de 200^^ ‘6n lo» 1

X 7-Ia tmTde'
un acto de l^^miy^^ ^n6m'cu

Una suspensión pBTClol ™ 
cían ron China, con la URSS y 
qué, pues, esta discriminación 
bien, lo repito, actualmente, 
no existe ninguna discusión

LA RESPONSABILIDAD _ MrADO8 |

"Ciertamente, antes de su elección Cárter m>.-u .

?7aS"XbrKK1ra'n’'S de*UC'’r' C,em,‘10 8US I ticas sobre lo que ocurrió en Chile y sobre la pollüca de ¿T* 
respecto al gob.emo de la Unidad Popular de Allerele ¿¿¿¿I 
m ','77‘Oni de dlspues'-’ a una solución .1I 
ma del Canal_ de Panamá. Igualmente existen diferentes maUeTzl 
relación a sus predecesores sobre Africa austral. Es ncreslrx, » 
ahora cómo se va a orientar en la práctica la política de Cárter. Dete I 
mos seguir todo esto. Lo que quiero decir más precisamente es que mih| 
de las elecciones, Cárter había adoptado posiciones más vanadas q* I 
Ford, un poco más criticas con respecto al curso de algunos problcra*! 
Internacionales. Esperemos a ver cómo va actuar ahora... Para Cuhtl 
el problema clave es el bloqueo económico que se le ha impuesto. No I 
•e trata de suprimirlo parcialmente. Para crear un clima tarara!* 1 
al mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos es indispensa. | 
ble que cese ese bloqueo económico ya tan desacreditado e insostenible |

"¿Cómo no tener en cuenta al respecto la agresión de 1961, loa ata
ques terroristas, las actividades subversivas de la CIA, los planes de 
asesinato de los lideres revolucionarios cubanos, la guerra bacterioló
gica que diezmó, mediante las epidemias provocadas, la mitad de nues
tro ganado porcino, los agentes que introdujeron enfermedades en 
nuestra avicultura? Y qué decir de los actos de sabotaje y de terro
rismo llevados a cabo por la CIA en total complicidadcon Ch£ 
to Rico, Nicaragua, que expiden pasaportes y íamht^* 
contrarrevolucionarios que hicieron explotar , 
nuestros embajadas y consulados La primal 
be a los Estados Unidos. Deben cesar
Por otra parte, las >>erson“ desacreditada que no puede
que ésta es una pohuca crimina , loca. de turisU1
durar mucho tiempo. Hemos periodistas, por-J»
como las de penalidades. hombre‘ p^lblcl6n dt.
- era correcto acababan de levantar las n.mm»
«sitas cuando en Estados Uníaos
nos a ellas.

I- Sus declaraciones públicas en las cuales se pronuncia 0 
discusiones con Cuba.

Las declaraciones del Secretario de Estado Cyrus Vanee M 
cua** loa Estado Untóos están dispueava a diacuur *>■
condiciones previas. "• *>■
La autorización concedida a los ciudadanos nortcameriesnr» , ■ 
visitar Cuba. La prohibición de tales visitas tue constanten»? ■ 
ren— --■- y mantenida durante todos estos últimos años. ■ 

añadir dos hechos más: Hemos observado que deite . ■ 
lesión de Cárter no se han producido vuelos de 
americanos sobre nuestro territorio y hemos Sucinte, 

•- • •’ * ’ derechos de pesca dentro de

sobre la piratería atrea con 
sabotaje al avión cubano dijte^l 
con los Estados Unidos esta cun.1 

i la política de hostilidad con te I 
' nico impuesto contra Cute n \ 

Actualmente, algunos senadores ror.l 
■ J- ese bloqueo para los alimente l 

esto no resuelve el problemal 
suficiente. Uis Estados Unidos coma.', 

y con los demás panes socialistas, ¿Pe,1 
.1 arbitraria para con nosotros? Aten 

excepto la cuestión del derecho de pesa, 
nosotros'.

-. LOS ESTADOS l 

elección. Cárter c 
como por ejemplo 

en Chile y sobre la 
Unidad Popular de

Panamá. Igualmente exú
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“Sin la existencia dé la URSS el imperialismo no hubiera vacilado en otro reparto del mundo”.
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Que Cuba sirva de ejemplo a todos los países que sufren la opresión, 
la explotación y la dominación extranjera.
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ptes 
que
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No

te dMlqn, 
“tas pasado, 

ta PenwnaUitad. fKU 
ro la pren&a cuban» T 

retratos prmden 
Unln, deTL/ i« Piara, pübjj. 
“ «lectivo de tnLTV* “

« trabajo, la ausencia 
' PW" «• 1* inmensa 
Pnreo-n determinar U 

sea r— ■ -
5 ruoj"l° expresé mi 

frase histórica 
Pueblo cubano  „ 

y Obr“ fu*'«n
“nirricanUta 
en un grano de maíz". Quiso decir 

quedan.

es necesario. Existe r - -
----- * r,arte de la [.oblación

—_corromperá, Y si éste es tí
que bay due mostrar lo que el socialismo ha realiLrt
Cuba, lo que un país comunista como Cuba ha podido lim ar 
a algunos años, si podemos contribuir a eliminar el espectro 
utiliza para atemorizar a la gente en cuanto al 
pensamos que el riesgo es insignificante.

■•E» importante que los turistas europeos y norteamericanos puedan 
hacerse aquí mismo, en Cuba, una Imagen correcta y real de lo eme 
sucede en nuestro país y de las realizaciones que un régimen socialista 
ha podido llevar a cabo en tan pocos años. Ellos verán que el clisé 
de una propaganda hecha de calumnias y de mentiras no tiene ningún 
valor. Ellos verán cómo y cuánto el pueblo cubano admira a los tnili-

Por,'do e ~ -—i /;

-•«Xx* - - ta\r -
£ *-XtXXX -0” * «^7“u 

Grandes retrata

7 — XXX*X£ < -• - 1
;

Qulzás ésta 
reciba 
recordó esta 
libertades del 
americanos, c 
ntater taterna¿ona¿V 
glorías del mundo caben 
hombres pasan pero ta. abra,

un'XbXnm eX*"? ~c<““tru’,e e“ “ Pal», pese a los obsttanlo», 
LSUM) ejemplar y que manlfl«U concrr-UuuenU tu AolkUrtd*a

Intemacionalista hacia lo, que luchan per una verdadera Independen- 
e » y para eliminar para siempre todo» tos yugos- « una prueba 
viviente.

1 . parte. Admitimos la potíbilidad a
,g^l cón<flC,o?- pero no diseusi^'1'- ''■ntacto,

«olere decir que estamos de = ^“tar e^
-f»“ existen entre nosotros cuando en di. 

;*yr<-k rs 'iffirsrs r*.
>’*•£?■"” “n -«£.“.35*

anelaratíone, nortau.-. “Pta^

las cosas queden claras, nítidas, que
ron los Estados Unido, nue.tr. ^*^7* 

e>S^nO se negocia ¿No seria absurtn -í dad TOn 
rfSÍSDplo. el retiro de las tropa, nonXn^ nues,r»

Filipinas. Japón o Arabia Saudita’ T“ 
. , Estados Unidos ponga condiciones de esta^ 
nT eStAn ClaraS y tienen “mbigúedad 

'«■; V1TSTRA «EVOLUCION JAMAS SE CORRomp^

existen riesgos en aceptar la negada
JM , más aún cuando minare, de persona, quieren 
pUel soorie y responde gustosamente:

■Si, aceptaremos a estos turistas si cc 
riesgo de que logren corromper a una ínfima 
Pero nuestra Revolución jamás

d' “■“» frerta, q„c u„ Atante

dXJXr'>Malrtfrwp”to'Cutro le José Mam, apértol 
» —bita de !, de ta. pueb^

“tarculm, por un consunta co.
y MUmpertaUsta: “Todas la.

que loa

la» tropa, 
anoroxxo por es iiaer cubano

1¡u¡ cosas queden claras, nítidas 
5 con los Estados Unidos nuestra
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fílj0^^ ^eímoíd’^ '° URSS ’eo *» 

teS d '° '°

abnegado de sus hilos e,„ „ ,fo™/o 

/ e° ¿e/Xf * 7- un° “'° 90,0 M 
defenderse de' la^'in^,"^-'^ \mper,°sa de 

f «/ cerco de T™0™
ios imperialistas Los cubana^ * "”Pusier^ 

5 ^’o/ucLor»1 |X>deroso: Pero "in9«" verdadero

pueblos que lucharon por la liberación en los 
ultimas 30 años no habrían tenido de dónde recibir 
una ayuda decisiva, ya los imperialistas 
se habrían repartido de nuevo el mundo y todas las 
naciones pequeñas y subdesarrolladas, que 
son muchas, estarían convertidas otra vez en colonias.

Por eso nosotros apoyamos la política 
exterior de la URSS, a la vez que sus 
recientes y denodados esfuenos en favor de la 
pai y para evitar los peligros de 
una conflagración mundial, que sólo puede 
caber en las caberas calenturientas 
de reaccionarios desesperados que, viendo 
impotentes el curso inexorable de la historia 
antes prefieren el fin de la humanidad que el fm del 
sistema social explotador, inhumano y degradante 
que el capitalismo ha impuesto al mundo. 

Nunca fue más necesaria la lucha P°''°^e 
porque ¡amás las armas adquirieron tal poder

« ^^e^’r entero al socialismo.

• FIDEL
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Nuestro Congreso aprobó la Plataforma "como documento rector, 
principal instrumento ideológico y bandera de combate para todo el 
trabajo del Partido y toda la actividad de la Revolución"...

La Plataforma Programática, junto a los estatutos, constituyen 
además sólidos cimientos sobre los que se levantan la unidad del Parti
do y sobre los que se desarrolla su vida interna, ya que —como afirmó 
el compañero Fidel en su informe al Primer Congreso— "crean una 
base segura para la cohesión orgánica, la disciplina y la voluntad de 
acción única que deben caracterizar al partido revolucionario de la 
clase obrera".

Ella —como ha dicho Fidel— es "un instrumento 
de masas del Partido y para la educación de 
militantes y aspirantes".

,ni J enrai'

la base

Los método, leninista, ttr„ 
zada en la práctica La ir, 
nuestros militantes y orgañ^ 
organismos de dirección, so*'

v en Me gueba^ZrZt^ * * -uX 208 f ’ 

es el Partido, aprendemos todos lo °TCn or0<uúsmo **

Por ello, el tratamiento de esto t 
hechos prácticos para generalizar ex rectan* Partir d. ,
clusiones que confirman la lusteza Z
por Lenin; exige fijar conceptos, definid '-tructZZ
en un proceso tan importante como , ^^los; v a ¿ 
para aplicarla en nuestro trabajo. * anten°r’ Partir de esa

La guia de toda nuestra actividad, de nuestr 
ras y tareas inmediatas, está dada en los s proyeccio‘^s futu- 
el Primer Congreso del Partido, y de maner OCUmentos Robados por 
Programática, por cuanto en ésta se plantL^11 Z!° 
y se trazan los caminos a seguir en las difer t prop6sitos “ lograr 
para arribar a nuestro objetivo final: el coZnis^^
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Colombo, 
la capital de Sri Lanka.

SRI LANKA 

aniversario y 
elecciones

de 
Banda-

JJVUIS

*

puerto.
El hecho de que Vorster pretenda anexionarse el puerto 

de Walvis Bay es una Ilustración típica de la forma arbitra
ria como actúa el régimen del aparthetd en él territorio de

panameño Ped 
retar del Depsrt 
nos Internación 
ría de su país 
lité de Nación 
I Discriminació 
ie "Discrimin 
del Canal" pa 

rrin ro en • 
rin Martina

ranaike líder del Partido de la Li
bertad '(“Sri Lanka Freedom Par- 
tv") Se llevan adelante reformas 
en sectores claves de lo economta, 
nacionalizaciones, oficialización de 
la enseñanza, retiro de las bases 
británicas y se asume una política

fensor

F^de

pencan© ** ■»—
IS calles 11 faro» ÍS'í ^andT

Mineros de Namibia 
bajo el Apartheid de Vorster.

«n
ese

í
^4?

K •en

jv,UUra y
Jn el actual g0- 
,11 Ornar Torrija, 
feo y reafirma ™ 
pósito de un nu. 
limpie de ultraje! 
Inamá. ¡

J| de oro se reservó para desig- 
use a sí mismo los propios blan- 

"Esta voz de protesta contra
I Apartheid dio como nefasto re- 
ojtado la expulsión de Stoute ? 
iba. donde perdió la vida”, éx
ito Brin Martínez.
a día 24 de mayo pasado, los 

ndicatos panameños de la Zona 
el Canal informaron que deman
irían ante la Organización Inter- 
Kional del Trabajo (OIT) el cese 
unediato de las discriminaciones 
npuestas por las autoridades nor- 
raierlcanas. En la Conferencia de 
ite organismo que tiene lugar en 
inebra, los panameños presenta- 
ai un proyecto de resolución, con 
u denuncias al respecto.

Irónicamente, mientras 
hrtínez entregaba al Comité de 
¡ ONU para la Eliminación de la 
«criminación Racial su informe 
•tórico, y del presente, en tela
ra a las crueles medidas de tra- 
1 diferencial entre los trabajado- 
3 norteamericanos y los paname- 

aplicado por el gobierno de 
stados Unidos en la colonizada 
°°» del Canal, el presidente -Ja- 
"• Cárter "condenaba” las vio 
letones de los derechos humanos 
,, °fros países. El viejo refrán de 
* “Y que predicar con el ejem 
7 se proyectaba como contra
cción Insuperable.

TAHA CAJtOL

Svsi

8TIndn y Conservas- & tam- I
ÍÍL¿íUntatI><1>> «reitono * Nuni- I

PUares de ia ecSSSu tí í ««“"d® de los tres I 
minas, a tercero r«íi i “ pf™ero está constituido por 1m IKanader^X '^n¿rt5,?cul‘"». « decir más b£, I 
un beneficio de 70 milkX ,auatrld^n). que deten 1 
te localizada en lo nioni ’ e dólares al año) principalmen- I 

minero. (dla^tw^X^cob^ nT™ el ,tolportanle “cUir I 

teño, vanadio y UÚo^einS v^0”0.' rataho- lun*s- 

sis «. káS «n'
1 mari,ir"0' ,aIes como Zambla y Zimbabwe, te 

^riSTadUf'a “ur?en,ur ,a integración de los productos pri-
ma ^®16n’ y CTear las bas«- de una "plataforma 

de exportación . que atraería las inversiones de las trans-

NAMIBIA P^ió® económica sobre los países'^q^'^depencMermí'ii'X

PUERTO DE
_a- _ _ _ “a como dtuui s> reamen uei
lAf ALVIS Namlbia Que ocupa llegalmente.

£0O en la ONU, y en 
^^aniina profundamente 
jaS salariales, de vi- 
«fucación y los atro
je, que sufren loa pa- 

trabajan en la ope- 
CanaJ. En un acto rea- 

--------ite en Panamá. 
•—t señaló que “si el 
surge en Africa Meridio- 

1948, cuando la mmoría 
. ’earií*3 « adueñó del po- 
1-'^ su>*fnca e hizo de esta 

política la doctrina ofb 
I^LÍEsa*10' alegando la nece- 

dominio y control de los 
sobre las razas no Man- 

|7tonces estamos en condicio- 
f demostrar que tal sistema, 
L \,“dcns<l0 fundamentalniente 
’caciones Unidas, se da prime- 
' u Zona del Canal de Pana- 
t° en consecuencia, sus raíces 
IjL- son, indiscutiblemente, 

o de magnitud superior a
- que padecen los hermanos afri- 

it^6n da*dl dinlomático indicó la rebe- 
f^es. un gob'.. ^ *]9i9,del maestro y dirigente 

í°« i?ÍÍro ántlllañ0. Wüliam Presión 
P^tivocZSe quien luchó contra el sis- 
~ fu<SZtaT-,. discriminatorio del gobierno 

^.americano en la Zona. A 
lo sustituyeron en su cargo 

4 maestro “ ,as E^u6'35 Para 
• etudianfes de color de ese terri- 

m y el 24 de febrero de 1920 co- 
>ISó una huelga en defensa de

Hace cinco años, el 22 de mayo 
de 1972, esta isla ubicada en el 
Océano Indico, a 18 millas al sur 
de la India, rompía los últimos la
zos con Gran Bretaña y recobraba 
el nombre autóctono que durante 
siglos le daban sus habitantes: 
■Tanka" que en cingalés, el idioma 
predominante, quiere decir “tierra

K ^e-a, X.zaao»«><te 
nueblos vecinos y después, con el 
reparto imperialista del mu"d° 

glaterra.
ri presidente Wüliam Gopallawa

*“ y deA& de^'s por reformas democráticas

metrópoli britán>carimera minlstra
cución a redoblar los

ludio del bienestar pop

reformas democrá^

minaron el , en torno al 
deret^aci^ Unido ("Sri K- 
part.00 Naco

íí. “ X s— -
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coyunturales por las que atra
en un apremio en el cumpli- 

encaminadas a implantar dicho sis-

I forrar materias primas y materiales, combustibles, ener- 
■ Íh; cuidar al máximo nuestros equipos y demás instru- 
I lentos de trabajo para que se rompan menos y rindan 
S iás; elevar la productividad del trabajo; disminuir al 
9 ánimo los costos por cada peso de producción; eliminar 
i ido gasto superfino, todo gasto que no sea indispensable.
® Los organismos del Estado tienen la responsabilidad 
I rinápal por la administración más eficiente de los re
cursos. El Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, 
¡ unto a las organizaciones de masas, deben velar por ello, 
I movilizar al pueblo, a los trabajadores todos en aras de 
| \tmplir estos propósitos, y sus militantes deben ser van- 
, urdía en el cumplimiento de este requerimiento esen- 
\ ¡al de la situación económica del país.

s En relación con. la búsqueda de la mayor eficiencia en 
d gestión económica el I Congreso de nuestro Partido 
¡probó la aplicación de un Sistema de Dirección y Plani- 
icación de la Economía que contribuye eficazmente a 
late objetivo.

!----------------------------------------------------------------------

ror ello las dificultades 
vezamos deben traducirse 
miento de las tareas 
tema.

Se hace necesario, asegurar la ejecución del plan de 
creación de condiciones en general y en las empresas ex
perimentales en particular, como premisa básica para el 
paso de las mismas al Cálculo Económico en 1978; cum
plimentar lo expresado por Fidel en el Informe Central 
al I Congreso de nuestro Partido sobre la necesidad de 
“divulgar ampliamente el sistema, sus principios y sus 
mecanismos, a través de una literatura al alcance de las 
masas para que sea un asunto que dominen los trabaja
dores”; velar y cooperar para que se asegure la elabora
ción del plan económico para 1978 acorde con la metodo
logía establecida hasta nivel de empresa y unidad presu
puestada; para que se garantice la aplicación de los prin
cipios básicos de la organización científica del trabajo 
en las empresas experimentales.

Bohemia e cuba • territorio ubre en ame- 
RICA • REVISTA SEMANAL • INSCRIPTA COMO IMPRE
SO PERIODICO EN LA DIRECCION NACIONAL DE CORREOS, 
TELEGRAFOS Y PRENSA • PERMISO 81267/121 • Director: 
ANGEL GUERRA < Teléfonos: Redacción 70-3465, 79-1355
• Avenida de Independencia y San Pedro • Afio 69. No. 23
• 10 de junio de 1977 • AÑO DE LA INSTITUCIONALIZACION

Silva.
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por tanjo, únicamente en lo 
penar a formar 

_j su papel
> de lucho de 

aprender

í
3 I

No hay. efectivamente, otro camino, compañeros.

Esta generación podrá aprender el comunismo —afirmaba Lenir en el III Congreso de la Unión 
de Juventudes Comunistas de Rusia, en 1920—, únicamente si ligan cada paso de su instrucción, de 
su educación y de su formación a la lucha incesante de los proletarios y de los trabajadores contra 

lo antigua sociedad basada en la explotación".
Esta concepción leninista de la educación comunista de la juventud, que en el caso de los 

estudiantes se traduce en la ligazón del estudio con el trabajo, tal y como preconizaran Carlos Marx 
y José Marti, constituye para nosotros una exigencia de la construcción económica socialista.

RAUL

Bohemia • cuba e territorio ubre en 
AMERICA • REVISTA SEMANAL 

e INSCRIPTA COMO IMPRESO PERIODICO
EN LA DIRECCION NACIONAL DE CORREOS 

TELEGRAFOS Y PRENS,\ • PERMISO 81267/121
• Director: ANGEL GUERRA • Teléfonos: 

Redacción 70-3465, 79-1355 • Avenida de Independencin 
L • y San Pedro • Año 69. No. 24 • 17 de junio 

de 1977 • ANO DE LA INSTITUCIONALIZACION

PORTADA:
Fotos de Enrique

; en la pintura. Ir
de los Ingenias", por
Transparencia de José Rivai
DE PORTADA: Hace 20 Años1 • REVERSO DE CONTRAPORTADA: Para los niños

i "PASATIEMPO INSTRUCTIVO" "

simple sustitución física de énv£Z,9*n*,tKÍ6n n° consiste. r- ■

de su intrans.genc.ay firmeza en la defensa de los oZ™ “ d,Scipl¡n°
de su vocación sol.dar.a e intemacionalista. de su Z^bredecZcZ^ °

Tal aprendizaje resulta igualmente necesario Dnrn I
en su Informe al I Congreso, no precedemos de la fi.Z7 í* "®1°,ro*'os **como señalara Fidel, 
por vías puramente intelectuales. de ° dme obrer° y llegamos al marxismo

Sólo cuando tales cualidades se expresan en 
una muchacha considerar que vive y actúa como 
ocupar el lugar que deja uno de sus maestros

Y como dijera el Primer Secretario de nuesrro rondo, compañero Fidel Castro, cuando abordaba 
el comportamiento incorrecto de algunos jóvenes ante el trabajo y la propiedad social, en su discurso 
de clausura del II Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas: "Nadie aprenderá a nadar sobre 
la tierra, y nadie caminará sobre el mar. Al hombre lo hace su medio ambiente, al hombre lo hace 
su propia vida, su propia actividad. —Y continuaba Fidel—. Y aprenderemos a respetar lo que crea 
el trabajo, creando. Enseñaremos a respetar esos bienes enseñándolo a crear esos bienes. Y no 
otro camino", concluía Fidel.

su conducta individual, es licito para un ¡oven o 
un hijo de la clase obrera, que puede, en los hechos, 

en la clase destinada a emancipar a toda la sociedad.

de nuestro Partido, compañero Fidel Castro,

de clausura del II Congreso de la Unión de Jó<
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el neo- 
gran parte 
-bando por 
>r los Cami
la vez que 

, . ... . que en su desesperaciónel imperialismo prefiera destruir la humanidad antes que 
ver el triunfo de la justicia en nuestro planeta. 
Nosotros tenemos una actitud militante por el socialis
mo y contra el imperialismo. Nuestro país es un país pe
queño, de limitadas fuerzas y limitados recursos-, pero 
consideramos nuestro deber luchar, consideramos nues
tro deber cooperar en esta lucha.
Hay ya cubanos en Asia, en Africa, trabajando, brindan
do su modesto aporte. No lo hacemos por razones de 
prestigio nacional, no lo hacemos por la vanidad de ju
gar un papel en la vida internacional; lo hacemos por
que sentimos el internacionalismo.
Vivimos en el hemisferio americano. Hemos conocido el 
dominio, la opresión y la corrupción del imperialismo. 
Vemos a la América Latina oprimida por el .mpenalis- 
mo y sentimos profundamente la necesidad de luchar 

contra ese sistema: lo experimentamos

PORTADA: Diseño de Peyi. Realización de Aurelio 
Torres Silva « CONTRAPORTADA: Del Patrimonio 
Nacional. "Ciudad de Remedios'’ página 34. Foto de 
Gaspar Sardinas • REVERSO DE PORTADA: Hace 20 
Años • REVERSO DE CONTRAPORTADA: Para los 
niños. "Décima" de Mirta Aguirre. Dibujo de Aurelio 

Torres Silva.
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INTRODUCCION
A LA ESCULTURA 

EN AFRICA
Por JUAN SANCHEZ 

Fotocopias do ARIAS

Escu'iura de Ifé, en el sur nigeriano, 
encontrada en excavaciones 
de 1958.

Algunos estudiosos europeos se han nx* 
irado partidarios de atribuir al arte esc! 
tórico en Africa negra una uniformidad 1 
La que carece en realidad. Atribuir esa uJ 
formidad niveladora a las artes negro-all 
canas es olvidar que, mientras en EurcJ 
por ejemplo, un fenómeno superestructuJ 
como el cristianismo, jugó un papel de iJ 
¿icación cultural, en las sociedades africanl 
la forma de religión —el animismo- ligad! 
al territorio y al grupo familiar de menaj 
muy distinta propició un abundante 
cularlamo artístico", como indico William Fi| 
uno de los destacados representantes del 
historiografía burguesa que más senara»!] 
sin embargo, han profundizado en la esc] 
tura de . sta parte del mundo. Por otra 
los trastornos derivados de los choques -J 
duros que los pueblos negronfricano-, suírij 
ron con la colonización por parte de pu«“l 
mejor equipados técnicamente, endurecen] 
esta característica de cierta "atomitaci®| 
formal en las manifestaciones plásticas «] 
continente. Por eso "pretender juziUt 
máscara o una estatua de estas región» -J 
comente en el plano estético, ignorando ]

4 FRICA es un mundo de culturas antiqui- 
simas. Allí, como ocurre en otros pueblos 

primitivos de otras regiones, todas las mani
festaciones artísticas primero fueron útiles 
para la tribu, o para los poseedores indivi
duales, y más tarde fueron "bellas". No ha 
perdido validez la expresión de Plejanov de 
que "el valor de uso precede al valor esté
tico". También señaló que en la ornamenta
ción —digamos, de simples adomos vegetales 
o de piedra, pifiar a adornos metálicos— 
"presupone un adelanto previo de las fuer
zas productivas" riel grupo social [']. Esta es 
también, naturalmente, una verdad irrefuta
ble en las artes plásticas africanas, intima
mente vinculada* a la música la danza, la 
poesia y todas, entre si, estimulándose reci
procamente.

Las máscaras y las esculturas, sobre todo 
en madera, entre las artes plásticas, ocupan 
lugar destacadísimo, porque representan con 
fuerza -difícilmettte igualable por otras ma
nifestaciones, el p <lerio de les ancestros, de 
los jefes difunto^ de las divinidades o seres 
sobrenaturales.

En el Oeste del continente, en las 
regiones sudanesas y en las que abarcan 
desde Guinea hasta el Congo, los 
pueblos africanos hicieron un arte que 
influyó sobre las corrientes 
vanguardistas del 
arte europeo del siglo XX.
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En el Oeste del continente han ganado 
tama las regiones de! Sudán occidental y 
las que abarcan desde las zonas de Guinea y 
bajan hasta el Congo sur y sudeste.

En general los estudiosos coinciden en in- 
™ear que estas manifestaciones artística» se 
ban desarrollado más ricamente "en las re

giones del matriarcado, donde la mujer ocu. 
pa una posición social predominante. Tam
bién aparece de una manera evidente que 
la concentración de estas artes ha tenido 
lugar en las zonas de algunos de los antiguos 
reinos feudales, no dominados por el Isla
mismo-’ (»].

Conviene establecer, de entrada, que las 
artes plásticas están repartidas muy desi
gualmente en el confínenle africano. Unos 
pueblos se destacan más en las esculturas 
en madera, otros en figuras de bronce a la 
“cera perdida", los de más allá en la talla 
de máscaras o en la cerámica o en varias 
manifestaciones a la vez. etc. También hay 
que señalar que, de acuerdo a los estudios 
conocidos, se han encontrado escasas mani
festaciones en los pueblos primitivos de la 
Parte Este del Africa.

■i.- liga* 
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otra partid 

n-"¿3
[i>i:
• eticas
juzgar 

-..rendo “1

Pendiente en forma de máscara, trabajado en oro.

menos. Las píelas se cocinaron al aire 
.. de pala añílenle hastaalcanzar determinada temperatura. Tampoco 
conocieron lo» escultores de N<* el torno de 
altarero. Además, casi toda» estas piezas de 
tarro fueron hechas por mujeres "que a me
nudo pertenecen a una casta-, a esposo berro- 
ro rorresponde mujer altarera- l'J. En este 
punto amplia la Investigación Elsy Leuzln- 
ger-, "Los artistas disfrutan de una posición 
social determinada Es interesante en este 
senUdo la posición del herrero, al que se 
ha atribuido una tuerza y poder mágicos por 
su trato con el fuego en sus tareas cotidia
nas En ocasiones, incluso ha hecho las vece- de hechicen- jefe dt la aldea y creador de 
las representaciones para los conjures y sor
tilegios. Su mujer de ordinario suele ser 
altarera. El herrero está altamente conside
rado entre los africanos del Oeste, lo mismo 
que al sur del Ecuador, entre los bantó". En 
cuanto a las mujeres altareras ahndc que les 
compete ln decoración con relieves d- cerá
mica de las paredes de las casas, así como 
los hombres ejecutan siempre las esculturas 

, religiosas [•].

Nuevos descubrimientos de cerámicas Noli, 
confirmaron la existencia de este conjunto 
estilístico antiquísimo, cuyas obras re carac
terizan por el realismo de sus detalles cor
porales Se considera o estas figuras de 
tierra cocida como un anteced nte del esplén
dido arte de lié. en esta misma reglón «ta
cana. Entre 1910 y 1912 fueron descubiertos 
los primeros bronce» de Ité.

teioona re halla la más grande agrupación' humana

rote territorio toa puebU. tea— »

n««sí™ era en •

La escultura en madera encuentra en 
los pueblas sedentarios del Oeste un abun
dante campo de motivos figurativos, en cuyo 
centro están las representaciones de los se
res humanos —hombres y mujeres—, y de 
los animales —serpientes. leopardos, buey, 
aves, hienas, monos, etc.— generalmente con
siderados sagrados.

Hoy dia está probado que 
arte africanas más antiguas son 
nocientes a la llamada "cultura <*.----- .Nigeria, que*corresponde a la stgunda mitad 
de] primer milenio antes de nuestra era. Son 
pequeñas terracotas encontradas en una mi
na. a principios de la década del treinta de 
nuestro siglo. Ninguna de estas terracotas, 
ni otras, fueron quemadas al horno ni mu-

11
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•a ■□dañen estuvo abierta durante muchos 
<lm' a los circuitos romcrcales transsaha na

nos. portadores do formas culturales. Ifé. pin
to con Benin, al sur de Nig-ria. son las 
regiones más famosas por sus bronces. Un 
desarroll., superior de sus fuerzas produc
tivas y de la organización social en los jaie- 
blos de esta región, donde se (orinaron po
derosos reinos, permitió el desarrollo de la 
escultura en metal. Pero e*a escultura se 
convirtió en un arte cortesano, para encan
tar las digestiones d»- la nobleza y en parte 
aminoró «u tremendismo rr-liguMo El pro
cedimiento que utilizaron estos artistas fue 
el llamado a la “erra perdida". "El artesano 
prepara un modelo, en cera si la pieza pro
yectada es de muy pequeñas dimensiones, 
o en arcilla recubierta de cera. P.rxlen 
modelo de una delgada capa de bam 
alfarera. y dtspués de arcilla más basta.

seca la arcilla, hace que se fundí
que escurre por canales practicados ron 

fin y deja formado un ensoL El arte- 
coloca trozos de metal en el interior 
nlJ* ...- 4.------------- •'-------

1
Isa de Ams^.B 

No se
de *« PnnQI-'" ' ™|

En Africa las ináM-ara» «>n abundantes ■ 
a diferencia de las esculturas sobre madera® 
o nielal. no suelen ser iabncadas por «re.® 
«alistas más o menos profesionales. EÍh¡® 
están muy vinculadas a los ritos y a bu® 
sociedades mas o menos "r cretas de los hom.® 
bres de cada aldea. Generalmente se conf«.®| 
monan de madera, en algunos casos de me.® 
tal. y se adornan profusamente con plumas,®, 
cueros, elementas vegetales, etc. En la zona® 
de Guinea, por ejemplo, las máscaras de nu.® 
dera son bastante sencillas, si se las compara® 
con las de otras regiones, y cada una es con.® 
siderada como "la residencia espiritual" de® 
un ancestro que el portador anima slmbóli® 
camente. La estudiosa Jaquelin Delange se-1 
ñala que exccpcionalmente no ocurre asi con| 
U máscara llamada de "Nya-Wo". joven amal 
da de todos, quien próxima a morir suplicó] 
a sus amigos que un escultor hiciera una] 
máscara verista de su rostro, a ím de que sus! 
rasgos duraran más allá de la muerte. En! 
realidad no se sabe si esta máscara rapre.l 
serna la cara de Nya Wo o « eonsMuye tm 
símbolo de la belleza femenina idealizada por 
el pueblo Toma, que habita en Guinea y1
Liberta W.

o llamarlo i
U Mraeum ha
lugar más ,i—poc" 
XV. lo, 
hablan con 
ciudad y su

En cuanto a Benin. los propios ingleses 
se lanzaron a fines del XIX a una exjtedición 
punitiva contra ese centro de cultura y de 
riqueza africanas, si bien ya en decadencia, 
para saquear el Palacio Real. Fueron remi
tidas a Londres numerosas piezas —más de 
2 mil sostienen algunos— en bronce y en 
marfil. Los europeos quedaron azorados de 
aquellos bronces, que poco teman que envi
diar a los metales del renacentista B. Cellini. 
Algunos pensaron, con ese terco sentido pa
ternalista de los colonialistas, que los arte
sanos africanos de Benin habían aprendido 
seguramente de los portugueses la técnica de 
fundir metales. La realidad era que la hablan 
aprendido de sus vecinos africanos de lié. 
ciudad sagrada de los yomba, a fines del si
glo XIII. (El primer navio portugués llegó 
a Benin en 1472. es decir, muy pasada la 
segunda mitad del siglo XV .)

investigación moderna no consti
tuye rareza alguna el hecho de que los afrl-

Una escultura en madera de los yoruba.

Una máscara de. Ifé, perteneciente a 
los famosos bronces, la introducción 
de cuya técnica se atribuye a Obalufon.

ves
cera

sano — — —»—■ w»a iiiier.—
d i molde que inmediatamente después se 
calienta a temperatura elevada. El metal se 
funde y poco a poco llena el interior del 
mo'de: e! color de la Dama indica el grado 
do fusión. Cuando estima que ha fundido lo
do el metal. <1 orfebre rompe el molde. La 
pieza obtenida de esta manera es una réplica 
exacta del modelo de cera desaparecido aho
ra dt ahí el nombre de cera perdida y ca
da eemp'ar es único. Además de este pro
cedimiento el .Africa negra conoció alhajas 
de oro martillado y repujado, en verdad po
co numerosas y que provienen todas al pare
cer dei país de los aahantl. ya se trate de 
pendientes, cajitas cilindricas, bandas o 
adornos" [■>].

co£er^deT1^:^J°?eS; Xb.é^ 

bizas de cocodrilos, camaleones y antílope» 
Pero además son lamosas otras máscaras Un 
madas nimba-, grandes bustos de mujer « 
madera, recubierta de ramas. Nimba es 11 
diosa de la maternidad, venerada por los cul 
tivadores de arroz de esta región antes d< 
cada cosecha y a la cual las parejas pitká 
también hijos sanos. En toda esta costa de 
la región guineana la mujer ha jugado d 
papel preponderante en la organización de» 
trabajo y de la familia desde los tiempos maJ 

antiguos.

-TSíun verdadero mosaico étnico que se sobrwuw® 
a la arbitrariedad de las fronteras política* 
impuestas por los colonialistas en su repar-| 
to africano. AUi sobresalen los senoof», ios| 
dogou y los bombara, pueblos de campesino] 
laboriosos que desarrollaron un arte sobria] 
hierático, que se expresa particularmente en] 
la escultura en madera, aunque los senoufo] 
también tallaron la piedra. En general, lol 
instrumentos de- trabajo de que se vale el ta-l 
llista africano son; una hacha pequeña paral 
los primeros cortes; para terminar se slnj 
de cuchillos, asi como de cinceles y burile! 
elementales. Finalmente pulen las escultura» 
con láminas de piedra o con ciertas ho;aj 
rugosa» y esperas como lijos de grano finj 
En realidad, la piedra es escasa en la esta]

Ciertamente antes de que surgiera en el 
siglo XVIII (1700-1750) la prestigiosa con
federación de litados ashanti, el llamado 
reino A kan fundó su prosperidad sobre la 
utilización del oro. Le llaman por eso 
una cultura del oro. Los pueblos akan forman 
un conjunto lingüístico y cultural que cu
bre las regiones forestales de Ja mitad sur 
de la llamada Costa de Oro y se desborda 
sebrt el Togo y sobre el sudeste de la Costa 
de Marfil. Nada pudieron conocer sobre el 
interior de esta región los navegantes, ni los 
agentes de las grandes compañías comercia
les, entre el siglo XV y el XVIII. Estableci
dos en sus fortalezas costeras, los europeos 
se plegaban a las normas de cambios im
puestas por los jefes africanos locales. Se 
dice que entones nadie traspasó estas regio
nes donde el oro y más tarde los esclavos, 
llegaban hasta los barcos europeos en el 
Atlántico. Fueron los colonialistas ingleses 
quienes primero si decidieron a tomar con
tado con este poderoso reino africano, que 
disponía de un fabuloso tesoro real y que ha
bía oficializado el sistema de pesas y esta
blecido, incluso, la moneda de polvo de oro.

‘robo™;

- ’x-’ 
«nu-tectura. 
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El arte de decorar las ealalm» secas era 
conocido en el antiguo Dahomey, al igual que 
en otros muchos pueblos africanos. Estos ob
jetos. bellamente decorados con motivos li
neales, se prestan a muchos y diferentes usos: 
amuletos. Instrumentos musicales, vasijas pa
ra guardar granos o líquidos.

Otro objeto importante de la escultura en 
madera africana es la sillo, o sillón real, que

rente 
aenou*® 

eral. ><* 
le el t«- 
•ña Par’ 
se sin* 

buril* 
scuitui^ 
as h°£ 
ano fi* 
la esta

[2] D. Paulme,
Negra.

Leuzinger, Atnca Negra. Barcelona. 

1961.

[<] Paulme. ob. cit

[»] Leuzinger, ob. cit-

[o] Paulme, ob. cit.

[’] Leuzinger, ob. cit

africana aunque «e han encontrado

tona de Ut.

—cultura sobria de los senoufo ha g, 
¿aa tipos de influencias: primero, baio 

de nuevos cultos sin imágenes r, 
_ se ha reducido sensiblemente -su 

S-SX'S í¿SZ

i- '"'i ^mos investigadores, vanos tallistas de 
itT reglón comenzaron a ser "explotados" 

..^ y coraerc,antcs. en general.
íurof*<*

Tres tipos de estatuas son corrientes: la 
Arn-'i’fc _„ier sosteniendo una carga sobre la cabeza 
stZ?'■' Süír sentada sobre taburete y el hombre 

"Sallo. En ocasión de la fasta de ñame. 
' u de renacimiento de la vegetación, »r 
cañiza en las aldeas senoufo una compe

tencia entre los jóvenes cultivadores y la es- 
t.tua femenina e» ofrecida como premio a] 
triunfador. Las pequeñas estatuas ecuestres 
£presentan la fuerza y el poderío de los jefes, 
-■va esencia es divina. En las leyendas más 
antiguas los jinetes aparecían como interme
diarios entre los dioses y los hombres. Tam. 
bién es muy común en las esculturas senoufo 
ja imagen de un ave llamada calan. Se le 
considera como el patrón de los campos de 
■a comunidad y es siempre llevada su ima- 
„n en madera, con un gran pico curvo y el 
cuerpo grueso, por los labradores de la re- 

"j en medio de jubileos por el renacimien- 
, dé la vegetación.

Fn el arte de los antiguos habitantes de 
Dahomey —hoy Benin—. reputados por su 
bravura militar frente a los colonialistas fran
ceses, sobresalen unos platillos y unas copas 
de madera coloreada, que utilizaban en sus 
ritos de adivinación. Hada la mitad del siglo 
XVH, el primer fundador del reino dahome- 
yano, Ouegbadja, estableció su dominación 
sobre varias tribus dispersas de esta zona 
que habitan los yoruba. Ouegbadja construyó , 
una fortificación que se tiene como el origen 
de una arquitectura típica de estos grupos 
primitivos, que luego ganó fama y prestigio. 
Asi. los palacios construidos sucesivamente 
por cada rey al sur del palacio de su antece
sor, formaron una verdadera ciudad. Para su 
construcción utilizaron tierra oscura imper
meabilizada con aceite de palma y blanquea
da con caolín. Abomey, la capital del reino, 
fue incendiada por su último jefe a fin de 
evitar la captura por las tropas colonialistas 
francesas y la mayor partede aquellas curio
sas edificaciones quedaron en ruinas. Se ha 
podido encontrar algunos fragmentos de los 
bajorrelieves que ornamentaban las fachadas 
y en ellos se puede apreciar el modelado de 
animales, vinculados en ocasiones a caracte
rísticas personales de algunos de los reyes 
dahomeyanos. Entre los temas zoomorfos más 
constantes figuran el leopardo, que evoca el 
origen de la dinastía real y la valentía del 
rey Glele; el león y el calao, símbolos res
pectivos de la fuerza y la intrepidez de Glele; 
el camaleón, cuya marcha lenta se vincula 
al rey Akaba. e quien sobrenombraban Ca
maleón justamente ya que su sucesión al 
trono fue un proceso largo y lento, según las 
historias locales, etc.
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Cartas sin Dirección, Moscú.

Las Esculturas del Africa

«i dibujo “M Urwl,» J . 
ropa. pu« reservan pÍXpn"',r« de Eu.

™ l.v£r " XXXT de

Turiu^
yeso y cenizas vpvm.1^. ít.y loEran con

dTt?e¿^ ° 

lrto.de! nzulahü.at^'^-^ 

Utuve^r^1*” ',1EU"°5 «™-t> uye en Africa una cierta forma de racul-
? 1qUe "° “ tra'a de pinturas debajo 

de la piel como en otros pueblos, sino de inci
siones, de cortes o verdaderas tallas sobre 
ol cuen»>.

No es justo concluir esta brevísima incur- 
sión por la escultura en Africa, sin hacer 
mención de la profunda y valedera influencia 
que ese arte ejerció sobre el movimiento cul
tural europeo de principios de siglo y muy 
particularmente en los años posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. Los papeles se vol
vieron de revés. El arte de los africanos, dor- 
mido hasta entonces en oscuras y trias salas 
de muscos de etnografía, producto casi siem
pre del saqueo colonialista que vio en esas 
manifestaciones cosas "bárbaras" y a veces 
despreciables, despertó con toda su fuerza 
primaria y fue apreciado e influyó sobre mu
chos creadbres europeos. Pablo Picasso, Juan 
Gris, Guillaume Apolllnaire. Jacques Lipschltz, 
Henry Moore. Paul Klee y otros —es decir, 
pintores, escultores y escritores— estudiaron 
respetuosamente el arte africano que pudie
ron encontrar en museos y galerías de París, 
Londres. Bruselas. Berlín. Muchos de los tem
peramentos más sensibles que por aquellos 
años sentían la necesidad de renovarse, vol
vieron su sed hacia el arte africano y en el 
bebieron. Y es que ya no era válido dudar 
en cuanto a que los africanos, productores 
de imágenes por excelencia, como otros pue
blos habían creado un arte valioso y apre
ciable. porqu* ™ c,erta“ Z 
pueblos "subdesarrollados" No se olvide que

• „ el estado más elemental de las t-rras 
productivas. hasta los hombre, de las caver
nas hicieron arte.

casi siempre era equivalente de poder, de 
don de mando en quien la poseía. No obstan
te. de acuerdo a la forma en que eran talla
das estas piezas reflejaban las posiciones so
ciales de sus respectivos poseedores. Para 
algunos investigadores el papel de estos asien
tos o sillones reales era muy importante en 
la vida política y espiritual de los primitivos 
reinos africanos, al punto de que algunos sos
tienen que ellas solas absorben el conjunto de 
fuerza sobrenaturales generalmente atribui
das a las esculturas y a las máscaras.

Durante las temporadas de sequía en al
gunas regiones, los viejos y los jóvenes de 
las aldeas se ocupaban en las labores de tren

zado, para lo cual se servían, y aún se sirven, 
de cuchillos, de peines y hasta de los dien- 
tes, en caso de ser necesario. Las plantas fi
brosas, (tallos de plátano, palmeras, etc.), ofre
cen materia prima. Con esta técnica primiti
va varios, pueblos del Oeste africano fabri
can cestos muy bellos, bolsos, escudos, esteras 
para las paredes, y otras manufacturas prác
ticas y útiles en la vida cotidiana.

En otros pueblos del Africa Occidental, 
donde las fuerzas productivas alcanzaron un 
nivel más alto, se desarrolló el arte textil, 
mediante la utilización de telares de mana 
muy rudimentarios, accionados por una ma
nivela. Esta tarea casi siempre corresponde 
a la mujer, con excepción de ciertas regiones 
del Sudán, donde los hombres tejen en tela
res horizontales de correa o de pedal. Los 
bordados reales de Dahomey son muy famo
sos. Los aahanti y otros pueblos utilizaron 
cuños entintados en jugos vegetales para de
corar sus paños. Los bombara, acudieron 
a otro procedimiento técnico, muy parecido

13
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Portada: Diseño de Manuel L¿j*vj 
Contraportada: De Nuestra L?*'4 

Reverso de pórtala: Hace 
Reverso de contraportada Para •- 
jo de Aurelio Tenis Silva.

1 II- - Al'stoy. Fotos y caricatura de archivo.
América Monumento al Ecuador Terrestre, Quito.

20 Ai><*
onra los Aas "PASATIEMPO INSTRUCTIVO". Dibu-

chos democráticos y humonQi 
tienen las masas obreras. c ; 
futuro y sobre el régimen soc.al .

¿Puede haber demacrada ve„ 
el pueblo, cuando hay Una minoril  
demacrólos de las masas trabajadoras? ¿Puede haber democracia i 
completa cuando hay millones de obreros, campesinos, trabajadores j 
que no saben escribir fa po/ot)ro democrac¡a? ¿Puede haber libertad 
cuando hay millones de hombres que no saben leer la pala- | 
bra libertad? ¿Puede haber democracia plena cuando el desempleo 
y el hambre, la falta de médicos y hospitales mantiene a millones de 
seres humanos en la desesperación y la miseria? ¿Puede haber demo
cracia, libertad y derechos humanos plenos, donde haya discrimina
ción racial? Precisamente la discriminación racial que existe en muchos 
paises constituye una de las tormos más brutales y reaccionarias de vio
lación de los derechos humanos. ¿Por qué no habían de ellas los pro

pagandistas del anticomunismo?
La alta burguesía internacional que está orquestando una intensa 

propaganda contra la URSS y ¡a comunidad socialista con relación a 
los derechos humanos, no puede darle a estas preguntas, ni a muchas 
otras, la respuesta adecuada. pueden dársela porque, como ha 

señalado el compañero Fidel, el sistema del imperial.smo encierra por 

esencia la negación de los deredjps humanos.
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Y ^erario deben • 

" ¡s7t'e™s
"*yorta de losU|LXnenT<ren,arse a la °P™£

•e- y se ve obliqadn , T _pa,ses capitalistas es 

dr«. t protó y
ral de ena «.ceded que „o «en, más ,,1^°^°" A™ «» ^.y» en el eLpo 
nana- Uada c>ue su transformación revolucio-
En nuestra sociedad, que construye el «viat i
tud está dedicado al estudio. al trabajo v a llT ® ConL+en!do del tiempo de su ¡uven- 
migos de la Revolución. Los jóvenes cublnr. e"?presa hero'ca de enfrentarse a los ene- 
de su deber en la defensa de la patria v en* a° s,empre dispuestos al cumplimiento

^dadi^?:eJrr s,d;mentada por la cultura política que han adquirido en el proceso revolucionario
Gran parte del tiempo y el interés de la juventud cubana se dedica a las tareas ante- 
nórmente señaladas. Sin embargo, queda todavía un tiempo disponible y un tiempo ne
cesario para la recreación. Ese tiempo disponible los jóvenes desean dedicarlo a otras 
actividades que resulten recreativas e interesantes para ellos. El problema consiste en 
el contenido cada vez más culto que pueda tener el empleo del tiempo disponible de 
los jóvenes. El problema está, también, en el carácter recreativo que debe tener toda 
verdadera actividad artística.
El arte, entre otros objetivos recrea, alegra y provoca la satisfacción espiritual del pueblo. 
Partiendo de este concepto debemos desterrar para siempre la distancia artificialmente 
creada entre el arte y el pueblo.

PORTADA: Diserto de Manuel López Alistoy • 
CONTRAPORTADA: Cuba en la Pintura. -Retrato 
de niña" de Federico Martínez • REVERSO DE 
PORTADA: Hace 20 Años • REVERSO DE CON
TRAPORTADA: Para los niños: "PASATIEMPO 
INSTRUCTIVO" • Dibujo de Aurelio Torres Silva.

Contenido del tiempo de su juven-

están siempre dispuesti

ias más ¡rr/ 
precisamente,

ventud tiene que dedicarse 
y la explotación burguesa, 
víctima de la explotación, 
subsistencia. Una parte de la ¡'

Y ^as formas’ de

Las actividades de carácter u. 
vez más activa en la solución 
los jóvenes.
Una de las diferencias más importante 
ciaüsmo se revela, precisamente, en el i 
dúo. y en la forma en que la juventud lo r 
ventud tiene que dedicarse a las heroicas tareas 
y la explotación burguesa. La gran rr- 
víctima de la explotación, del hambre 

-------------------------------- ' juventud

Problemas
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esta provincia vemos cómo se construyen ya por 
con satisfacción que cada año podemos recor- 

con las escuelas que en esta sola provincia

ser nuestros tanques en |a hora de| com. 
' cama9ueyana de Ignacio Agrámente en

Portada: Diseño de Manuel López Alistoy • 
Contraportada: Del Patrimonio Nacional ■‘Fortín 
de La Trocha". Foto de Tony Martin • 
Reverso de portada: Hace 20 Años • 
Reverso de contraportada: Para los niños. "LO
RO REAL", de Waldo González López. Diseño 

de Hortensia Dejú

frente a cualquier

Esta es la enseñanza <
los cubanos de esta generación tenemos que inspirarnos 
y ¡luchar!

Nuestras tareas inmediatas son otras: es el combate contra el atraso, es el 
combate contra la pobreza, es el combate contra el subdesarrollo. Ahí está 
hoy nuestro objetivo más inmediato: ahí está nuestra lucha.

¡Cómo ellos regaron con su sangre los campos de la patria, los campos de 
Camagüey, reguemos nosotros de escuelas, reguemos nosotros de hospitales, 
de viviendas, reguemos nosotros de fábricas y de granjas estos campos ca- 

magüeyanos!

Y si levantamos la vista en 
decenas. Y podemos decir 
dar decenas de nombres gloriosos 

se

Y si queremos
la pobreza, en

¡como los
gaba su

Y si queremos saber cómo deben s 
bate: ¡deben ser como la caballería 
el rescate de Sanguily!

Hoy no tenemos caballería. Hoy tenemos tanques. Y serán en el combate, 
si se llega la hora de tener que defender la patria, como fueron los comba
tientes de Ignacio Agramonte frente a los "Tigres", frente a los "Abriles", 
r ’ ! a cualauier enemigo.

que podemos recoger un día como hoy. Y que nosotros 
----------- :i- *— ’ ; en aquellos ejemplos,

están construyendo.
saber cómo deben ser los camagüeyanos en esta lucha contra

, ci. esta lucha por el desarrollo, en esta lucha por la Revolución: 
soldados de Ignacio Agramonte! ¡Y cargar al machete, como car- 

caballería gloriosa en aquella épica contienda!

FIDEL
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Junta ante 
do Canales, 
ue tiene to- 
rse a medi
ta Junta se 
Pinochet no 
|ue acceder 
nte las de
stas. Se ve 
terse ante 
lación —en 
sobre la sí- 
s desapare
cen la huel- 
, y dar ga- 
rsonal a los 
acción.

i mundial, 
. ha jugado 
acia dentro 
rse vigila n- 
ler la vida 
; en nuevo 
ádieron no 
luchar des- 
a sus seres 
le la Junta 
¡us compro-

■j se agu- 
de 1® Pue- 

;rá 
más cate-

Ul. sábado 2 de julio, en Lit 
■*-' ville, Gebón se iniciaba la | 
cimocuarta Conferencia Cumbre 
los Jefes de Estado y de Gobic, 
de la Organización de Unidad A 
cana (OUA), a la cual asistid 
Jefes de Estado de algunos de 
49 países que la integran.

Mientras se desarrollaba la 
sión de apertura presidida 
Omar Bongo, Jefe de Estado 
Gabón e inaugurada con un disc 
so del Secretario General de 
Naciones Unidas, Kurt Waldhei 
como corolario a la tensa situai 
africana, se producía una serie 
hechos y manifestaciones que 
racterizaban la progresiva rad 
lización de la lucha de liberad 
en el Sur del continente.

En Mozambique, los obreros, 
incorporaban masivamente a I 
Milicias Populares y comenzaba]

Mujer ai Des- 
y Social de

l gestiones de pronunciamientos 
contra de la ayuda prestada por 
ersos países socialistas a estados 
áén independizados.
Refiriéndose a ese aspecto de la 
aferencia, el Premier angolano

los estados socialistas a las nacio
nes progresistas del continente".

También expresó el Premier an
golano, que el reconocimiento del 
Frente Patriótico de Zimbabwe. 
fue un paso positivo, sobre todo, 
en lo que respecta a los países 
de la Línea del Frente.

El propio jueves 7, se cenoria 
que el día anterior el gobierno de 
Pretoria había nombrado un ad
ministrador general para el terri
torio de Namibia, hecho que ponía

aliadas a los intereses impe- 
- _rtas, como Marruecos, Senegal 

Un llamamiento publicado po Costa de Marfil, fracasaron en 
diario ‘■Noticias”, de Maputo, J--------------s—1—•—
halaba que “lo que está en peí 
es la libertad, la índependenci 
la soberanía de la República 
putar de Mozambique y que el ; 
blo defenderá al país".

Este llamamiento coincidía 
la resolución adoptada el pas 
viernes primero de julio por el C 
sejo de Seguridad de las Nació 
Unidas, que solicitó de todos i 
estados miembros, que proporj 
nen asistencia material inmedi 
al gobierno de Mozambique, pfiS 
reforzar su capacidad defemlH 
ante los constantes ataques de9 
fuerzas rodesianas.

Entretanto, la Organización S 
Pueblo del Africa SudoccidiA 
(SWAPO), denunciaba en Lor.d^B 
que actualmente más de 
soldados y oficiales sudafriií^H 
destacados en Namibia. Ikva^B 
cabo una política de terror coi" 
la población nativa.

En esta declaración, la SW 
reitera el rechazo por los patr 
namibios del "plan de pacificar 
que intentan imponer los pa 
imperialistas.

En el periodo de sesiones di 
Conferencia, comprendido en 
cuatro días de duración de la i 
ma, del 2 al 5 de julio y en d 
primera sesión se efectuó la . ___
misión solemne en la OUA dlftmer ministro de ■ 
República de Jibuti, que proel -.op® ¿o Nasciniento. 
ra su independencia de Fraiic^EsítL

amistad y
_ 4 e brirulan

ción para
tanto, la lucha < 

di^y - ^^ra. 

blos se hacen tí
definidas-

la mano, defiende sus conquistas revolucionarias. 4
" refenree a ello, el titular de 

Vivienda y Desarrollo Urhan0 
Daniel Taddcsse, declaró que en 
los ultíinos meses se comprueba 
un decrecimiento de las activida
des terroristas contrarrevolucio
narias en las ciudades, a partir de 
la entrega de armas a la población.

En efecto, el 7 de marzo pasado 
se informaba acerca de las medi
das llevadas a cabo por el CAMP 
para armar a las masas populares 
a fin de hacer frente a la reacción. 
Un nutrido grupo de representan
tes de organizaciones obreras y de 
las Kebeles, recibían armas duran
te un mitin celebrado en Addis 
Abeba, la capital etíope. En este 
acto, el vicepresidente del CAMP 
Atnafu Abate, luego de hacer un

• J- bs fechorías cometidas
i bandas evidentemente 

apoyadas desde el exterior, dijo que 
"nuestra respuesta al terror de la 
reacción es la organización y en
trega de armas al pueblo trabaja
dor V su movilización en defensa 
de las conquistas de la revolu— cuentan 

ción”.En la capital etíope están 
nizados dlcenas de grupos 
dos encargados del manter

, una «eme de siKniflrn;
''joPt"L0ludones y concluyendo

fa0® -1 imperativo de la actúa, 
r»! Eolítica del continente".
r*<l,L. |as resolucl.in<-s adopta. 
/, encuentra, una convoca- 
'ps * sesión Extraordinaria en 
d* próximo, con el propcolu,

el ProbIema d" Sahara 
.xjaen'ol ocupado por tropas ma- 

mauritanas
el imperialismo y lus 

racistas en Africa, tenían 
>ll*Ldivisioriist.ns para esta Con.

la posición de numerosos 
'^progresistas africanos pre- 

on la reunión, frustró estas 
’^Lbras y se tradujo en resolu- 

favorables a los movimien- 
liberación nacional y de 

'ídena de los regímenes racistas 
a del Sur y de Rodesia. 
estos acuerdos está el de 
r al Frente Patriótico de 

je como único representan- 
de ese pueblo en la lucha contra 
racistas de Salisbury.

También resolvió nombrar una 
legación de seis estados africa- 
j, para que gestionen con todos 
, gobiernos de países exportado- 
! * petróleo, la suspensión de 
rúnistros del mismo a Sudáfrica 
B Rndesia.
U hacer rechazo de los inten- 
l anglonorteamericanos de "pa- 
jcación de Rodcsia”, el documen- 
,de la Cumbre subraya que, los 
triotas de Zimbabwe pueden 
(atener la paz entre su pueblo 
i ninguna clase de intervención 
Zanjera, rechazando la proposi- 
n de crear “fuerzas internacio- 
les de paz" que asuman el con- 
1 de la región durante su trán- 

j hacia la independencia.
construcción de refugios antiaé | Algunas tendencias conservado, 
ante los continuados ataques di “ ” ’---------------------------
aviación rodesiana.

EN "iradas na, 
^'ucionmS8^ de Etiopia 
Robras que i^?uochSoiu 
^«‘ón traL "eyao a cabo ia 
^ico coa a “nlubCTmo im. 
nacional a r.n “P'/'alisnio ínter- 
«llamón dti redi-

dos etíop^' ?TOíolucuJ“-

C°nt'ü PoMacS í “otra

"c^p““r^p^ 
sffi* PMC* 5“ b.

Las actividades contranevolu- 
cionanas tuvieron un musitado au
ge a partir de febrero de este a«o. 
cuando Mengistu Hade Marimn. 
asumió la presidencia del Consejo 
Administrativo Militar Provisional. 
Hoy, todo parece indicar que las 
bandas que actuaban en territorio 
etiope sufren grandes descalabros 

uv —, ...------------- ----- en sus actividades criminales, lúe-
mas aun en crisis las maniobras go que el pueblo, con las armas en
imperialistas y que era rechazado "------- J-íl—■- -zmainstas
de inmediato por la SWAPO. En 
efecto, el representante de esta or
ganización en Europa Occidental, 
Peter Katjavivi, se apresuró a de
clarar: "Aunque SWAPO saludara 
la iniciativa occidental para resol
ver el problema de Namibia pocos 
serian los progresos que podrían 
realizarse mientras Sudáfrica no 
se comprometa a retirar sus tro- 
pas".El gnipo de cinco países occt- 
dentales, a^yado en algunos ek- 
mentos conservadores. Pre,“^c 
disuadir a SWAPO de su firme in
transigencia y que la misma arep'e 
una fórmula que deberá 
da del Acuerdo de CtoW 
del pasado mes de jun , [n|
pn^era el frente al i

tiene su de- esas
e las tropas apoyadas
como conm- ..nuestra respuesta
abónenlas renemón

a movilización en 
conquistas de la

— están orga- 
_j anna- 
itenimien-

a.

| ^pendencia.

ministro de Anyoln,

dingraS'^ m4-

27uehaí<Ne llevan
co¿¿“

ralizarión dd

U> del orden y también 
dea del Interior re Uevo 
tormacUm de esos contl 
toados populares. En la 
rales funcionan las mi! das.

Es evidente que esas 
CAMP han logrado 
actividades internas. I 
gar por las declarador 
rigentes etiopes, el p 
lo constituyen las m 
se gestan en el extt 
larmente en Sudán 1 
do, es muy sintom 
jefe del rC-gimen su 
a Numeiry, solicitar, 
reciente de loa Estat 
mayor apoyo econt tar.

En una cernieren 
Numeiry dijo que e 
armas para recmpla 
de sus fuerzas ara 
que espera un aum 
versiones nortean 
tranriormar a Sudl 
cion próspera". De 
meiry informó qot 
nistnrt armas a . 
con periodistas en 
haber mantenido 
con d presidente

Se observa da 
fuerzas imperialu 
posiciones sudam 
parativos fara ur

la vieja política c 
tados africanos, i 
Distintas fuentes 
fiálan que en b 
tropas sudanesas 
centran en la f 
pía. Ya en abrí 
dente del CAM 
Mariam. acusó 
vención armada 
grupos armados 
dos de Tessenl, 
Afabat, Satit-H 
en el norte y c 
gistu afirmó qt 
danés ordenó q 
rao apoyadas p 
rta del ejército

Por su parte 
de Relaciones 
Wolde-Ghiorgh 
mercenarios s 
dores egipcios 
mente en el a 
oposicionistas 
que desde 197 
marón pactos 

Entre otra 
CAMP ordene 
las oficinas i 
las embajada 
dos, Egipto 
Addis Abeba 
que la sede 
ricana debe 
en 50 por c 
infantería di 
ceras partes.

H gobiera 
se preparan 
quistas reve 
contexto se 
mientes del 
sobre la m* 
tido de la 1 
que las com 
deben ser ■ 
das con la 
ros tnarxist 

-i coi 
¿'¿d de te 
.vistas del i
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política común los une sólidamente". Y entre
«damaaones populares de ¡CUBA. ANGOLA.

ente a la p« 
I dijo que 1 
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garantía 
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en aquí 

consideró

todo, lo, 
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eetuvo .

Egreso a 
en 196J

! an
goleño Agostinho Neto a nuestro país. Aquel 22 de julio 

de 1976, el pueblo habanero, en representación de todo el país, 
recibía lleno de júbilo y entusiasmo al líder del triunfante | 

MPLA y, entre las alegres manifestaciones populares, el abra- 
zo de Fidel y Neto constituía el símbolo de la firme amistad 
entre dos pueblos hermanos de luchas y victorias.

A lo largo del recorrido de 20 kilómetros hasta tomar rum- 
_I—I______________________ ,______■ su comitiva recibían la
cálida acogida popular aquella tarde de julio, mes de tanta

o de educa 
iue hay ® 
js adultos

de su si 
i a local iz- 
hallen. El 
irtidos de 
ciendo 'E0 a 
ición, sino Jl 
■ política N 
arúdo de <

beiión de
* hacia la
,rt5 choques
.ores latifuu
de su ¡Kut 

| n 1973 y ¡ 
rtido de Li 
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MAS FUERTE EL ABRAZO 
CUBANO-ANGOLANO

República, s ““o se cumple de la histórica visita del presidente 
para utilizai^— *----- — — -
tales, ya qtn- 
nte. "este pr- | 

j sro del zobie- 
id extranjera’, 
amediatamesa 
rio se le e-

| lil 500 pesa ’
oséen la ac^ 1)0 la residencia oficial. Neto y 

i e antes red» < 
Unne no se ».!
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lucstros 
i for- 

combatir 
dispues- 

se han man
de la R*- 

que no 
de pr*nci'

nuevo 
GOBIERNO; 
VIEJOS 
PROBLEMAS

abre un nuevo periodo en i. 
pasJSsOr2eíinE5P“fla ’UegO de >“ 

"«man el 
dpi nrafc ,proceso democratizador 

muí,? más bien Sufrl? d “UeV0 8°b,emo de 
suarez que entra en funciones to
mando una importante decisión eco
nómica: la devaluación de la pe 
seta espartóla.

'Según opinión emitida por un 
destacado economista de ese país.

evolución histórica 
■-? los 

ideología común, la
- ~ ? vítores y
- ', UNIDAS VEN-

... de la solidaridad y 

- .’ ’ *•> del socialismo en 
Angola. harán de nuestra

Por

P’H'do
Const'tuc,/„

2Lí^ar'ña’Neto dirü,: prcp“‘t— 'estra que la geografía no limita los contactos entre
vfakJ°* de distintos continentes y que la común

Política común los une sólidamente

Los 248 senadores y los 350 dipu
tados que estuvieron en su primera 
sesión de trabajo bajo la presiden
cia de Antonio Hernández Gil, de
signado por el Rey Juan Carlos, 
se reunieron bajo la vicepresiden
cia de la dirigente comunista Do
lores Ibámiri, "La Pasionaria" y del 
legendario poeta popular Rafael 
Alberti.

Se anunció igualmente en estos 
días posteriores a la creación del 
nuevo gobierno que el presidente 
de la cámara de representantes se
ria un miembro de la UCD, Fer
nando Alvarez de Miranda, y que 
el presidente del senado era el 
señor Antonio Fontán. también de 
la misma agrupación política del 
premier Adolfo Suárez.

Fuentes allegadas a! ministerio 
---— del Interior informaron que en lo» 

el alza de próximos días se legalizarán todos 
jaro el texto ¡^ partidos menos aquellos que 
desequilibrio consignen expresamente en sus es- 

--------------- considerados co-

gurar en cualquier programa que 
se esbozara en los meses poste
riores a la instauración del nuevo 
ejecutivo, lo que constituiría un fac
tor adicional que comienza en el 
restablecimiento de la» expectati
vas de beneficio: en una situación 
como la prevista —dice el espe
cialista— de contención relativa y 
transitoria de los castos, el aumen
to de precios inducido por la de
valuación, contribuiría a ampliar los 
deteriorados márgenes del sector 
exportador. '

Lo cierto es que se ha devalua
do la peseta en un 25 por mentó

U d^nSad entr^el ntrno aee.r 
rado de la ‘"2^. Juró el texto partidos 
Ins precios —

run hibría conducido • Adolfo Suárez, juró en rí.rrmOnia

blo espado*. corno¿^“m0 nuevos
limitaron

inclinación 
'ei"^ figura»

■ ¡a Unión del 
7 tidereada por 
lo que muchos

CERAN!, Neto afirmaba que "la práct.ca 
*1 internacionalismo, el fortalecimiento 
y la construcción de éste en Angoia.
Un instrumento sólido contra el impei ia isnw

Y Fidel expresaba entonces su q, la iniama
^tóajadore-, y en especial nuestros J’’''’ tos , ir • 
m“ en que cientos de miles estaban miles,
8 Angola, lo estuvieran también en ec 
*<» a prestar colaboración civiL Es‘ líder
tenido y fortalecido cada vez más. ocasiones
yolución cubana ha señalado en re*' política 
!on negociables, porque están dados po 
Píos de nuestra Revolución.

7s,et*
> lovj 

y K*. La i 
■ebehor,

SmdS? ^“do con 
'amento 5’rt3™'»do, c 
?•*»« ¿»bmJ?W aó«ná* qi 
'"UgracÍA» í" " <’vorab|»

« ti™’ I* Pronunció u. 
2Peo'e "• la P« en el

- n6m>« dri nam^,pn*rama «» 
'"formaba por J^cut'vo’ " «•hre ri eSUSJ S0” °nc*'“

'■* «lineó d, ¿J . 8”"' 'omumi 
oletaJ i Pomhvaa pero incom- 

y la promulgación de un códieo ?' deraÍbo óe lo, trabajadores. *A 
O que el gobierno contestó que ne
ne como objetivo evitar que !»■ 
SXra^ SÍemPre U

El líder de los comunistas espa
ñoles se entrevistó además con el 
ministro del Interior Rodolfo Martin 
Villa —también titular del anterior 
gabinete— analizando diversos 
asuntos relacionados con la actual 
situación política espartóla y con la 
amnistía. El máximo dirigente co
munista también se reunió con fa
miliares de presos políticos y de- 

--  ---------—_------------------- claró que recientemente dirigió un 
antes de conocerse la noticia, la documento al premier Suárez en 
depreciación de la peseta debía fl- d óuc reclamó que las cortes apnie- 
—— — -..-i-..:-.-----------— ben "como una de las primeras le

yes una ley de amnistía política 
y para los delitos sociales".

mocráüca. 
El nuevo

Adolto Suárez. jurt 
. . do la Zarzuela en t

I Al conocer del nuevo progranu 
/ económico del gobKrno el líder delI Pamdo Socialista Obrero Español „ í ' *"qu‘smo U 
/ rPSOEíFrf.p. González, declaro que ‘ "mi impresión ha sido pos,Uva . dfl L

El otro gran paso del nuevo eje- 11 representantes de la I 
cutivo será según fuentes oficia- Centro Democrático L¿_ 
les, un proyecto de constitución Adolto Suárez, en k. 7-
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la Historia", en un articulo que 
lleva por titulo: “El eje Paria- 
Pretoria se refuera".

AFRICA DU 
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DEL GAVILAN

lizo < 
■rt Fort. <** 
tático er M* 
reziu** u ... 
a de

nos •

en'rt- £'
' --L 

ilesJ^1 

lo^'

En coto de aRrvüone* actúa- 
tes de Ico racista de Salisbury, la 
rtca tierra africana guarda tam
bién en regiones como la del rio 
Sosnl. en Botswana, importantes 
yacimientos, entre ellos una reser
va de 33 millones de toneladas de 
niqueL En Zumbía ce encuentran 
los grandes yacimientos de cobre 
y en Mozambique mantea igual
mente ricos, a loa cuales nos he
mos referido recientemente en 
detalle.

Tras de las armas de lee rada- 
tas. marchan loa intereses neoco- 
loniallstas del imperialismo que no 
apartan su mirada del botín inex
plotado que auguran en esas tie
rras: H ojo del gavilán sobre el 
patrimonio de loa pueblos afri- 
canos.

VL Partido Liberal Demócrata.
que gobierna en Japón desde 

fines de la Segunda Guerra Mun
dial. tuvo que recurrir de nuevo 
a negociaciones con independientes 
para lograr una mayoría de «ra
nos ahora en la Cámara de Con
sejeros (Senado), lo que a juicio 
de los observadores constituye 
una prueba de que aún la oficia
lista agrupación no se ha recupera
do de la erras Intestina provoca
da fundamentalmente por el es
cándalo de soborno Lockheed. Asi 
lo confirman k>s resultados de las 
elecciones trienales para renovar 
Tonara alta del parlamento 
celebradas el domingo 10^ IU’?°' 
„ las cuales el PLD al perder 
escaños de los 126 que I***8 
de los comicios de 1974. “> 
siquiera mantener la mayoría de 
una banca.

Sin embargo, se espe^“JJ1^ 
el descalabro electorero del PLD 

^rrXra^J
lamentarlos independientes Mcam 
zTSL de las 251 bancas no
rias para formar gobierno.

Entre 105 LXra deta P^'- 
mlnaron esa derrota de la f™ 

' «“* , l̂?d^
tair:relXrado ¿d,'3 su‘rtdO

E*' desP'a2amiento de los eran 

^■«.produce a veces aflorS 

a largo plazo para esas zonas, 
que los mismos conllevan.

En los días finales de la pasa
da semana se produjo uno de esos 
afloramientos noticiosos, via la pu
blicación por varios periódicos en- 
ropeos. de informaciones acerca 
de las actividades de estos inte
reses en la zona Sur de Africa.

El pasado martes 12 de julio, 
el dirigente de la Organización del 
Pueblo de Africa del Sudeste 
(SWAPO), Sam Nujoma. denun
ciaba el suministro de armas al 
régimen racista sudafricano por 
parte de la República Federal de 
Alemania (RFA), asi como que am
bos regímenes sostienen una es
trecha colaboración económica.

En declaraciones al semanario 
de Hamburgo, "Der Spiegel", el 

„ ■ / ' . ) las 
Inversiones de la RFA en Africa 
del Sur, superan a las de Gran 
Bretaña,' asi como que las empre
sas gcrmanooccidentales dan el 
trato de "esclavas asalariados" a 
sus trabajadores africanos.

El diario "Le Monde" también ’ 
de M capital francesa, señala por 
su parte que "algunos países eu
ropeos de los nueve que integran 
el Mercado Común, no están de 
acuerdo en aplicar sanciones eco
nómicas al régimen racista suda
fricano por "razones de principios 
y de aplicación práctica".

Al definir la posición francesa. 
"Le Monde" la califica de "muy 
reservada", señalando -que Sudá- 
frica "es un socio muy importan
te de la política nuclear fran
cesa" tanto como comprador de 
instalaciones como suministrador 
de uranio. En efecto el “"ve™ 
entreel pasado miércoles en Parts, esti
pula la entrega de toneta- 
ladas de uranio sudafricano a 
Francia.

fin rápido vistazo a las reser- v JmiXles de Namibia no. -ta
rta la respuesta a muchas inte- 

sobre el flujo de es-
tos intereses.

cualquier documentada mo-

hoy semie-tplubrt® ' plomo 
^u^Xn^te uranio.

» Producta* SudSta!^?' «"tae ( 
Bonn y ,

B°bemante Pnr,L7E Z''x“c,ón del ’ 
Q’U 'SDPI riem&

B^r. U d«-

tales en Stidkreu-et™ano°reMen- 
dldo hablan deseen.

retaX.es 
XasdlrTCtos 
p'«as sudafricanas.

^rotativo de Bonn menciona

manteniendo filiales en Sudáfrica. 
!?,tanU> que las inversiones indi- 

-o través de las transna- 
oonaie®— suman más de 4 000 
llones de marcos.

Entretanto, el miércoles 13, 
Rancia, el diario "Le Matin de 
Pnris" se referia a los vínculos 
entre la República Sudafricana y 
Francia, al informar sobre lo que 
califica como "el convenio de su
ministro nuclear más grande que 
se haya firmado entre dos países".

Dice "Le Matin": "Este es el 
primer contrato de suministro de 
energía nuclear a largo plazo de I A t RlSlS 
Ir »n un nrtíruln

Da PLD

Esclavos asalariados.

"Uy . la <. _,lncjden por entero con

’ X \a, agencias cablegráricas del
Or> V Vi' constataron que. durante
ta. V a'i2?4 n acepción en el Kremlin, el 

Es“do “vi*tíco 
s "bsee, 1 ^prácticamente con cadaem-

recomendando a los jefes 
'■ del r. 'ha?' kL misiones extranjeras que in- 
^rL'^Whir ' írSsen objetivamente a sus res- 

¿¡•‘Sí
““'AS. ^pionmcia tretimonia el gran
00 Se H «. que al respecto le correspon-Ora ¿*¡f anbajador. Lamentablemen-

■h"s ‘ „ s veres el mundo se entera
ta mjp'0n,Dot * í *inasiado tarde, de archivos di- 

Z 7°* tah píomáticos no secretor de cómo 
to,'0’ íálx Sor intención preconcetida o por 

Mtipatias personales, tal o cual 
^botador seleccionando informa- 

14 Srinorativ't- predisponía a sus 
Pacitif-^a a asumir actitud suspri

a ls política del país de es- 
det^'^

recordar la información 
que en los primeros meses después 
del triunfo de la Revolución en 

'ndivioxi tbisia. enviaban loa embajadores 
bum^1*»» de ta Entente, particularmente, 
«do. 13 / los 13 documentas que el embaja- 

i <tor norteamericano Francts envió 
X1CnnCQOtr*>h en febrero de 1918 al secretario 

n ® itca de Estado Lansing. Al verificarse 
atea documentos, los cuales in- 

ae que noia-, tentaban demostrar el contacto 
“> cuya e¿, entre el gobierno soviético y el 

pacíficos ib Estado Mayor General de Alema- 
'món SoviétQ nía, resultaron ser falsos. Pero se 

publicaron con el consentimiento 
nento en que s, y la autorización del presidente de 
ticia una nuen, los Estados Unidos.
ra armamento ,

producá» 4» Se podrían aducir otras pruebas 
Moscú d«ri i que muestran cómo se exacerba el 

armamento,, si alboroto antisoviético. Ocluyendo 
i, de armas ¿ s la recepción que en ta Casa Blan-   . 

°réqdu2^ SXXBTcX" dirisen,e -q”
l3rdánd±J"2 res por las autoridades oficiales 
uego incluso Qtro ¿no ^ns^uye esto
"señales. un ejemplo de cómo lo imaginario

A-tararickl *e toma por lo real? En este caso 
d , . no es fácil hacer deducciones ob-

ifirmo una jetivas ni encontrar vías acertadas 
a evaluacíó" 1* para lograr el entendimiento mu- 

el ernbW®1 tuo. Y el último aspecto es una 
c-™i iet^' “tuición "sine qua non” para go- 

nar la confianza, en aras de bus
car acuerdos mutuamente acep- 

r tibies.
ll ’ En sus relaciones con otros Es-

,<lor« “dos, Moscú parte de la priori-
cho de [al' dad de los principios de coexis- 
d BrezW*'^; tenaa pacifica. En su interven- 
iden,e je » 7 en el Kremlin, el jefe del Es- 
,pre°ui>» "¡¡So' todo sovlétl«> vol’tó “ recalcar 

C°n ’tl P'Sri Su seguridad de que, en definitiva, 
dé,-.*' realismo en la política y la 

voluntad de distensión, prevale
cerán.

Si rart *

retaX.es
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PEATAFORilA PROCRAH _ - ------------------------------------------- ’

f^rma Programáíí^^^^, Partido Comunis t^d^c ^CT°R °E LA RbvOLVCION j

El documento está elabnmd i. tCTer el /’roFrQ”“ del
el problema concerniente a b>^° S°^e- una ^®,e científica- emf j 
cubana; argumenta eF'porqu^d
/•cocón, «, amda bistó^a ^extZ^J* ««xiUctó,
ción: su contenido, *sus caraZt^rft^** COn to<ia claridad dU^nt^. •* *Vni-
con objetividad sin eXXr ^ *2“’ /“er«u *°cial£ 't*1™ ReT0,u- 

™Z„ ’ £
■" d‘™*‘

Pro^^^pÜa/^^otZ^o^Z^ “"'"té* <““ «— el 

£>««"* r u e7^X“X ta
tfthzar de modo creador la experiencia acumulada por la Unión Soviética y los demás países 
de la comunidad socialista, en la construcción del socialismo.

, El documento plantea los problemas concernientes al desarrollo del país, acorde con los 
objetivos del socialismo y el comunismo pero teniendo en cuenta las características y posibilidad 
des reales de nuestra economía y las circunstancias de la economía mundial.

El Proyecto dedica gran atención a la necesidad de luchar irreconciliablemente contra 
la ideología burguesa y pequeño-burguesa, contra el anti-eomunismo, el anti-sovietismo y el 
revisionismo tanto de derecha como de izquierda.

El documento traza correctamente la política interna y exterior de la Revolución cubana, 
determina los principios en que se basa y precisa sus objetivos fundamentales.

En resumen, el Congreso considera, que en el Proyecto se abordan correctamente los obje
tivos finales e inmediatos de nuestro proceso revolucionario; se
pío acerca de los fundamentos históricos, económu^,poldu^e\deologicosdelaR^lucion  ̂
de eu carácter sus fines y sus tareas; se proyectan los propósitos a lograr, y se traf?. .■

forma Programática elaborada como d^¡^do ^¡^^^¡^Luci^
ru de combate P‘*ra^d° et p^Jeberádesarvollar en la elaboración del P^f9"*

’ "rn^ a
“ ^OIAT'CA BBl PACT/BO CONSTA D1 CUBA)
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“Santiago beraíco~. Foto de Gilberto Ante • 
REVERSO DE PORTADA: Hace 20 Afios • 
REVERSO DE CONTRAPORTADA.- Pan k» nifioa. 
“PASATIEMPO INSTRUCTIVO". Dibujo de Aurelio

Tome Silva.

Bohemia • CUBA • TERRITORIO UBRE 
EX AMERICA • REVISTA SEMANAL • INS
CRIPTA COMO IMPRESO PERIODICO EN LA 
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS. TELE
GRAFOS Y PRENSA o PERMISO 812S7 / 121 • 
Director ANGEL GUERRA • TeMfonos: Redacción 
70-34SS. 79-1355 • Avenida de Independencia y San 
Pedro O Afio 69. No. 30 « 29 de julio de 1977 • 
ARO DE LA INSTITUCIONALIZAaON.



ORGULLOS
dóndeDE SUS HIJO

Conipafáeroa de la dtreeetón del Partido, del Gobierno, do la

<sn

Dtt—éi

W±a

todo.

eran «ui

rff¡ 't-s
aire rz.

K todo

F-V-- 
con ■>' 
escueV

a rc»TJ

LA REVOLUC10
SE SIENT

Juventud y de la» organizaciones de masas;
Querida compañero, del Primer Contingente del Destacamento 
“Manuel Aacunce Domenech";
Estudiantes;
Familiares
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cinco aftoa, al damurarae el U Cnugn, /> a JtwwAra, to que

Fidel en lo graduación «leí primer contingente
Destacamento Pedagó 

“Manuel Ascunce Domen

[TACE cinco años, al clausurarse el n Congrrc/, » Ic-reos. lo que 
este ttúamt teatro, deade cata adama tnlzina bf^atatro» bxd 

acuella apelación a nueatroa jóvenes estudiar.'^. n, >—ilnnir el 
u¿7de loe más agudos y aparentemem. imoL-ti.r», pr-.-.^tlón dr«.-u 
que se nos presentaban en el deuirronr, de nuMr» ■íutícZr.lwne ae abr 
hoy. demostrando una vet más que el Uemp, pax, ri^.l Ha detoe e 

todo noble esfuerzo tiene siempre frutot aostax, -t*

¿1¿.-Z’ae Kn
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a Congreso de la Júrente 
la misma t." 
estudiantes.

LUCIO! 
sient 
ILOSí

r contingente d 
tentó Pedogógj, 
»nce Domeneci

4rea»

1105 material» „ u. rtr_

2?=“*que
maratro

Pero une 
solución de! 
necesidad a!

W escuela iban 
iuan a impartir ciases’ 
piSSSriS? £7^?,‘Mra secundario y 
pocos rt» harhíiiu* • ®flueUot &D£* ae graduaban nuvestudiar peda¿.<ri *nKr*’ahan « umvrnñdadí^
— .q.j^íX ™ ¿Cómo habría <Je resol-

! .eSOS J°'eDes con d 6040 S™10- «“*«• que en un 
futuro no lejano, quien tenga afilo un texto grado podra cooalde- 
raree una especie de analfabeto relativo. ¿Qué serán seis grado» 
para los conocimientos de una sociedad que avanza dinámicamente, 
que progresa por día. que cambia, en un mundo que cambia 
también por día? ¿Qué serian seis grados para enfrentar* esas 
realidades?

A la vez habíamos llegado ya a una situación en que el estudio 
se unlversalizaba. Y para unlversalizar el estudio en un país 
subdesarrollado y no petrolero —digan»»—, desde el punto de 
vista económico era necesario unlversalizar el trabajo. Pero aun
que fuésemos petroleros, habría sido altamente conveniente unl
versalizar el trabajo, altamente formativo en todos los sentido», 
y altamente revolucionario. Que por algo estas ideas fueron plan
teadas hace mucho tiempo por Marx y por Martí.

La tare» de llevar • I» prtcoc» este programa «©6 un *► 
fuerzo extraordinario en ¡as construcciones. ;Bffl Y se estaba 
demostrando que podíamos construir m“ÍSne^^adM

Por aquellos tiempos a algunos les paraman dema^das«o>e- 
las Nosotros estábamos convencido» de que «aniwcas 
Ya pesar de que el programa consistía en la construcción de dere 
tos„de “Í±.^SÍ SLun momento en que 150 escuelas por

Pero, efectivamentea go mil alumnos, eran

nuar sus estudi^ y -pudiéramos Damarm-
y como do alcanzaban ias um bella arqu>-

«as ■ S*:

dados. en todas! riento y tantas eacuelM; q afto *

m HubO SíuST^el campo No ■»>■<££;

SiySÍS.’—

"“rtanra Primare. ¡¡

promoción, loa

‘ “t* pnmcra ^-rióe 
lyHJri comprender el significado . ®,'-mbrna
<£Si. es necesario recordar l<? quií tiene c„_

*3és.«x ss. -'^í¿ 
yu* que todo marcha maravillosamente qu?^,^L?c'’e a 
Rp o ?**? P" ««¿lo ¿¿J**"»»» nm^
EtoTatanzaxias hasta ahora dan la medida^fe\í?tar quc >« 
Vemos en el futuro. “ te ira que
'¿De dónde partimos? ¿De qué partimos’ De „ ' .de analfabetos y un 95% entre analÉU^ “

[huella dactilar para firmar; pero tenían un^riST^ usar Lando grado. Un por mentó muy alto dc niños un
Kre todo, y tamtaén en las ciudades— careciTn^T C?npo 
kestros. No recuerdo exactamente, pero qu^J5Cueto? y 
Ldor de 600000. no creo que negaban a 700000 k*
¿¿cuetes primarias. Si eso era asi. practican^ te TT5 aC 
B niños en esa edad dejaba de asistir a la de
¡o«a: había 10000 maestros sin trabajo. Y lo diñril 
t> conseguir un marstiu para enviar al cuno, h*—
aviar a las montañas. En la capital había mu^^ÍL1*"! 
npteo. pero no era fácil disponer de un maestro en kuTronas

También vinieron las luchas sociales intensas vividas en estos 
. Jos. lo que trajo como consecuencia que una parte de aquellos 

tribuna. hi lrcpaestros sin trabajo y algunos maestros con trabajo decidieran 
tente P“; P"0 * todas formas, con el triunfo de te Rovo,
lente maolubles problemPctón desapareció esa categoría de maestro sin empleo. Inmedia
to de nuestra educación, tente se abrieron miles de aulas en todas partes del país 
el tiempo pasa rápido Ta desde el primer instante se «npezó la lucha para combatir 

re frutos, asistimos todí analfabetismo. Se realizó aquella histórica campaña, que se 
t&ilvió también fundamentalmente con los estudiantes. Y en 
m año se logró erradicar casi la totalidad del analfabetismo.

Después vinieron los programas de seguimiento, los planes de 
ducación de adultos; a tal extremo, que ya hoy dia nuestra 
entra! de Trabajadores lucha para lograr que en el uño 1980 
dos los trabajadores del pais hayan aprobado el sexto grado. 
Este enorme esfuerzo, lógicamente, tenía que comenzar por 
I lucha contra el analfabetismo y por el desarrollo de la 
Beñanza primaria. El número de los que llegaban a sexto grado 
Bn muy poco»; también, por consiguiente, los que ingresaban 
l la secundaria, en el preuniversitario. No hablo de escuelas 
otológicas o politécnicas, porque prácticamente no existían en 

, país. Creo que el total de alumnos de nivel medio eran 70 000. 
el de alumnos universitarios, alrededor de 15 000. con una es- 
uctura de matrícula muy desproporcionada y sin ninguna rela
ta con las necesidades del país. ,. . .
Este esfuerzo que desde los primeros instantes realizo ta 
evolución exigió por tanto, un número creciente de maestros, 
bre todo'. Primero, en la enseñanza primaria. ton'° l“” 

Jño» como para los adultos. No había maestros sencillamente, 
b eran suficientes. Fue necesario acudir también a Jas mas^. 
las organizaciones de trabajadores, a los Comités de Detora- 
la Meraoóa de Muyera. • te ANAP. P»> rectora, ciuaw»- 

bs con determinado nivel de eacolaridad para er^OT®Lm_r„rión 
■» escueütas deqxiés de un curso emeitjente preparacu» 
luí matricula crecía por año, y en un momento^dado 
¡rededor de dos millones en la enseñanza en
MOGO que había ante, del triunfo de la influí»
¡a cifra no influía sólo el crecimiento de la poWaaon n
Ho el hecho de que de repente aparecieran 1 ,|nr que
¿estros por todo el país, sino también el a’™. n cn lcrcero. 
pía de atrás: muchachos de 14, 15 y 16 anos_ no w¡s e<jn-
farto grado o quinto grado. Entonces se ju siete, ocho, 
s —podemos decir— de muchachos; se junt
¿z. con motivo del atraso escolar. v niños creció
El número de maestros necesarios ^“^^¿ta te de l« 
^ordinariamente, y la solución pudo sóto :ser ®
Sos emergentes y los maestros no aproximadan^.-

X SSÍ 2 ÍXÍ ae^ri -s.

tas más «ruadas ^rahu^
B&neno de que no se podía disponer "nartadas. se ideó mi«n 
■rale», sobre todo para las “"“J±te msestne
lente el plan de enseñar precisamente a
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también un fin. un papel productivo En Isla de Pinos.
pío. hay plantadas ya 24 mil hectáreas de cítricos. No se poma m 
soñar en tener esas 24 mil hectáreas de cítricos en Isla de rm™ i 
atenderlas, sin las 40 escuelas secundarias y Pn™n'versl~l" 
que tienen ya en Isla de Pinos. Lo mismo ocurre en Guane. y ocu- 
rre en Jagüey, y en Sola, y en muchos lugares donde tenemos 
estos planes de cítricos, u otros planes. ____

Pero los materiales de construcción no nos alcanzaban pera 
construir más escuelas de ese tipo, un número mayor. Lo» equipos 
no nos alcanzaban. La moneda convertible para algunos materia
les que hay que comprar, no nos alcanzaba. Y había que enfrentar 
esa masa de graduados de sexto grado siempre creciente Y aun 
reduciendo un año en el nivel medio, como se reduce el nivel 
medio con el sistema de perfeccionamiento, tampoco alcanzaban 
las escuelas.

Y tuvimos que tomar la decisión de reducir el número de eses 
escuelas en el campo, de las que se construían cada año. Y algo 
que no queríamos, que tratábamos de evitar: construir escuelas 
secundarias también en las ciudades.

No crean que hemos renunciado a la idee de que algún día todos 
los alumnos de secundaria estudien en secundarias en el campo. 
.Entiéndase bien que esto es una renuncia provisional! (RISAS).

Dijimos: bueno, claro, la mayor parte de las familias prefiere 
la escuela en el campo. Estoy convencido de eso. Se sienten más 
tranquilas. Y constituye una forma de ayuda a la familia también, 
puesto que en la escuela en el campo se recibe la ropa, la alimen
tación. en fin. disminuyen los gastos familiares. Y sobre todo se 
dedican más al estudio los alumnos, están mejor organizados, son 
más disciplinados. Y trabajan. El muchacho en la ciudad, desgra
ciadamente. va a una sesión por la mañana y no hay quien lo 
controle después el resto del dia, o viceversa..

Por lo tanto, siguen construyéndose escuelas en el campo, se
cundarias, preuniversitarios, politécnicos al lado de las industrias, 
etc. Pero también ahora estamos construyendo escuelas secunda
rias en las ciudades. Porque una escuela en la ciudad, al no tener 
que hacer los dormitorios y otras instalaciones, con lo que se crea
ba capacidad para 60) en el campo, se creaba capacidad para 3 000 
alumnos en la dudad, con esto de un turno por la mañana y otro 
turno por la tarde. Aunque sabemos que la calidad de esa ense
ñanza no puede compararse con la otra. Por eso no podemos re
nunciar a la idea de que un dia en esa etapa, en esa edad, estén 
en las escuelas secundarias en el campo.

Llegará un dia en que el crecimiento por año no sea como 
hasta ahora. Ahora es una explosión, pero es una explosión ató
mica (RISAS) A tal extremo, que ya en este curso teníamos 
717 mil en el nivel medio y el próximo curso tendremos 840 mil.

Si bien no con la calidad ideal, habla que dar respuesta al pro
blema. No se dejaron de construir —repito— escuelas en el campo 
y similares, pero se dedicó una parte de esos recursos a construir 
escuetas secundarias en las ciudades.

Ustedes saben además que para el alumno que vive en las zonas 
rurales, entre otras cosas, no hay otra solución que esa escueta 
en el campo, porque ellos viven aislados; es imposible establecer 
una secundaria al lado de cada bohío, tendrían que caminar dece
nas de kilómetros. Por eso se han ido reservando fundamental
mente tas escuetas secundarias en esta fase a los que, por vivir 
en el campo sobre todo, no tienen otra oportunidad de estudiar, 
y además se convierten muchas en preuniversitarios en el campo; 
puesto que si por ahora no podemos tener a todos tas alumnos de 
secundaria procedentes de ¡as ciudades en escuelas de ese tipo, 
vamos a tratar de tener a 90. ó 100 mil, ó 110 mil. ó 120 mil —estas 
cifras se discuten todos los días— estudiantes de preuniversitario 
en el campo, tener la mayoría de ellos en el campo, y cumplir el 
principio del estudio y del trabajo con ellos, por aquel criterio 
de la importancia del estudio y del trabajo, cuando todo el mundo 
estudia, y a fin de evitar desarrollar una sociedad de intelectuales. 
No es que no queramos una sociedad de intelectuales; queremos 
una sociedad de intelectuales, pero a la vez una sociedad de tra
bajadores hombres y mujeres que sepan trabajar con ta mente 
y con los brazos.

Porque el socialismo es la primera oportunidad, realmente, de 
que todo el mundo estudie, y de que todo el mundo estudie sin 
limites. No crean que queremos ponerle limites al estudio, no lo 
crean por el hecho de que hay un límite al ingreso en las univer
sidades, el limite realmente no lo ponemos nosotros, el limite lo 
pone la cantidad de instalaciones que tenemos y de profesores uni
versitarios con que contamos. Porque esta ola nos fue agarrando 
en sucesivas etapas: primero fue la ola de ta primaria, después 
la ola de la secundaria, o la explosión —como lo quieran llamar 
ustedes—. y después vino también la explosión universitaria. Cien
to cinco mil estudiantes universitarios teníamos ya este curso; 
150 mil vamos a tener para el año 1980; y, sin embargo, esta cifra 
no da respuesta todavía a todos los jóvenes o trabajadores que 
aspiran a realizar estudios universitarios.

=

birlo; pero el titulo significa que ha puesto a pruebas sistema] 
cas sus conocimientos, y que se ha ii«Jiv av.ccd" - ““ nl. 
No es un título nobiliario —desde luego— el titulo universtal 
pero es una meoiaa ae ios conocimientos üe ¡«s , -d 
rrollo cultural y educacional, técnico, profesional y cienünwj 
un ser humano. Por supuesto que si en I_____’'
cientos de miles, o nvllones de personas tuvieran un 
yersitario. eso no significa —lo hemos dicho otras veces - 
le pueda dar a cada uno un trabajo de acuerdo con ese

Pero si alguien maneja un tractor y quiere ser ir.,.
que quiere ser ingeniero, y realizar todos los estudio.'.
y obtener un titulo aunque siga con su tractor, que ¡o tai ejt
Desde luego, estoy convencido de una cosa, de que ;'y
le suca mucha más productividad al tractor y lo maneja > cei»"Bi es 
mucho mejor. _ J

Hablo de esto, porque nosotros pensamos que no se 
ei anhelo de nadie a realizar sistemáticamente estudio' su, i 
res. Por eso decimos que hoy lo que nos limita es el J 
instalaciones y el número de profesores; pero creo ■ - J 
sociedad podrá dar de si lo suficiente para seguir amr ]
capacidades en las universidades y el número de pro >'.m 1
yersitanos. de modo que. aparte de los estudios regi ¡ ir”r j 
los que quieran realizar estudios dirigidos, puedan h’

Sobre estas cosas hemos hablado ..n

país tuviera la oportunidad real de realizar Moa"0 det?E^án tl 
Los problemas del mundo de hoy enseban' '““'Ota ' "" 

esas metas y objetivo» de tas sociedades ear,m>i,, .6
no pueden ser nuestros objetivos. Ellos se lanzará 
de búsqueda de lo suntuario en todos los terrenos i* “» 
familia con un automóvil, o cada ciudadano 18 ií 
Ya la realidad está demostrando las consecueneV” ’-'vJ 
de todo eso. ~

En primer lugar, no puede resultar modelo de I 
para el resto del mundo, para ios países de Asia 1 
América Latina. Imagínense ustedes que cada cí,XlAI'M 
India tuviera un automóvil, y que cada ciudadano M 
viera un automóvil, y que cada ciudadano de Mr- 
tener un automóvil. Está visto que si el petróleo dirJ51"’l 
unos pocos años, unas decenas de años, yo quiero udL’* 4 
duraría el petróleo en el mundo si los miles d» miüoneT-M 
tantee de este planeta se dedican a pensar <n esos 
esos modelos de desarrollo No, los países del llam»a "íLl nusi 
Mundo —de Asia, de Africa, de América Latina - ™ 
tar la gasolina en automóviles, porque sencillamente h 1 Por e 
que Invertir en producir nitrógeno, o fertilizantes para -i/ de ot 
alimentos, materiales para producir ropa o para prndue -repito 
y materiales de todo tipo, e infimdad de productos que B 
cíales, indispensables para ta vida. Ya he

Si nosotros fuéramos a convertirnos en una sociedad te «ente. 1 
móviles en el futuro, no habría ni una tonelada de lenta ’tor™c 
con que cultivar la caña, producir alimentos; porque i-Miffr 
zantes salen precisamente de la nafta. La industria requet. 
oü. el transporte requiere otros combustibles más ligeros. o? 1F1 
la gasolina es ta materia prima —digamos, en el caso 
para los productos mencionados antes y cuando hagamos .-, 
refinerías, ta gasolina que salga de esas refinerías tiene 
para producir fertilizantes y para la petroquímica que necal 
mos; porque hasta el jabón, materias primas esenciales pt;I 
producción de jabón salen de esos productos de la petroqafail

Nuestros pueblos no pueden dejarse llevar por esos cantoi I 
sirenas y por esas locuras de esas sociedades que hoy dia no tal 
cuál va a ser su futuro, no lo saben, y siguen produciente i j 

y si tienen desempleo, tienen crisis, y asi. Es n circuir ñoñi
Bien, pensamos que nuestras sociedades al lado del desar- ¡ue es 

material, de ta mejora constante en todo lo posible de la v. ÍAnte 

calzado; es decir, al lado de ta mejora constante de la ha 
.«■ la. 1* i in nnr’miPfínijl

to extraordinario del hombre en el terreno cultural y eqintti ciar 
Porque no ae posee un 1_________________ .. ..
nos da una capacidad para trabajar en algo, sino la inmensst 
facción personal que proporcionan I------------ -
r*?irif) d/j 6SOS í^nrm^i^ni^ntos-

los 1 

móviles; porque, si no los producen, entonces tienen desen; ’ctan 

Bien, pensamos que nuestras sociedades al lado del tesara

ta salud. 1a educación, ta alimentación. 1a recreación, la tt;z 
calzado’ f -1 ****** **“ rwnctnnro Hp U» blfl
materiales indispensables, tiene la posibilidad de un enr.qucdm

—a t --- - __1. 1 , 7 ~ ‘dar 
título mrivmitanc sólo porw^ Km

<n» —   |M0l
los conocimientos y d ar- , a

Claro está que"imo niTíica un título umversitarró ® » qui 
■ ha puesta o ¡i. tab- ¡a i
ha hecho acreedor de esejiw ggy 

turo nooiuano —oesue luego— v> ¿.-L - iudai 
medida de los conocimientos de las pers.or.as « oner

S ingeniero jíemu.

lo td 
un rof*
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'£* * esos países; pero siempre hay fórmulas: algunos que 
pora < *n»y°r« recursos, pueden pagar cierta compensación:

i sistemár.’* ninguno, suministrar sencillamente la vivienda
ese títuliJí "‘unentacion, y nosotros les pagamos aquí el satano. Y 

iversitai KrSUrfir en Cl mundo ^operación entre varios países, para 
s del de “ terceros. unos pueden poner los técnicos, otros pueden 
entifico Eí" ** O^ndanuento Y en defmiHv. norotro» «abemos que 
ura t*vn>^ que estamos formando lo. va a neees.tnr el mundo;
5“ , ----- — - -------------------a» otra se puede com-
titulo un

¡Y 
romanista 
’APLAtra

lad de aut 
■ fertilizar 
ers ferti 

«quiere fi 
ligeros, pe 
o nuest ro
imos nuev 
u^nereslí ""’i ZJ" d,t““ción san,.’"rl“ en que dejó el Imperialismo 

lies para ■ _ _____________ .... ..... ____
etroquin J.fcn en la ^ta Díganle 'S1 n¿*sitan o no‘necesitan médfcS; 
s cantos kricultores, ingenieros, agrónomas, veterinarios, todo. Díganme 
•iend' íTu |OS neccí,,an O no. Y ésa es la situación de una grnn |>artc del 

dcsemp.íf claro que para ir un médico a cualquier país de Africa hace 
:ulo v¡cioÁju ante todo. un revolucionario. Y ése es el tipo de técnicos 
1 desarrolle está formando nuestro país, ese hombre precisamente, 
la vivie: ij Antoc nn hnhfn m¿dir«-»c ni nnra mandar a Baracoa —estaba 
la ropa.

¿ uno «abe 18 «^«coón que comporta el estudio, porque >u- * A?los compañero» dirigentes de) Gobierno. Ministrósem¿Ü 

c«tre>?! . estudio» wpenorTt No k> hacen por f,n . '
k> hace» para adquirir mta corwx-umrat.a par,El,» en su trabajo, en la comprensión de los problemas. Y 

*ÍXi tebros s° “cntcn esw compaóeros —de distintas edades— 

hac-n un examen y lo hacen bien, y cuando obtienen una

*1 es ludio ha> mucho de uiUM.cción personal, 
una importancia muy grande para el ser humano. Y LJiL podríamos decir, el socialismo no le ofrece y no le va a 

a cada ciudadano la oportunidad de tener un automóvil; CCT¿. ofrecer* la honrosísima oportunidad de realizar estudias 
” ,res para «u mayor preparación, para una maj-or eficiencia 
*T¿hato —de cualquier Upo que rea - y sobre todo, para su 
"* satisfscc.on personal
í otro factor que impulsa el estudio, y es que todo el mundo 
*' . e» que 1-ss nuevas generaciones vienen con una
i e,tU|T  y e) hombre tiene cierto espíritu de emulación.

, Querer quedarse con su sexto grado —aparte de quefe*'W'rto grado no va a entender el 80% de las cosas que lea—, 
»n *'* *^mroiarse con su secundaria baric. m con su preum-

y Y u vrfa u “de-“PX.* « SrooUo. exigir* de cada c

,,rS'X‘S£m-. p- «•* , -*— —~~~

cub --------- _ _ , n ___

fc,,x >«¡ero. j. C5 rt costo económico de todo eso. pero hay muchas 
pertinente, f*or lo cual estoy convencido, estoy convencido de que. 1 

'------^ejranjdo ' V° ’ "obrar nunrn un médico aquí —para citar 1

tencmO6 uno cada novecientos y tanto» habitantes; 1 
™"*argo, no tenemos un médico en cada barco periquero, no 1 

Z.ynoa •**’ médico en cada barco mercante, no tenerma un 
iE^g.*” cad« fébrica —y ac pudiera tener en las fábricas mis 1 
r»>>rt*a*ea un médico permanentemente . no tenemos un I* 
J"» en cada escuela de 600 alumnos. Hay lugares donde ubicar 

médicos aquí en este país; pero sobre todo, hay lugares 
este país. Y lo mismo pasará con otros tipos de técnicos.

Mencionaba el caso de Etiopía Nosotros le estamos dando 
r*** una ayuda médica, y está trasladándose a Etiopia una 
¿Sfda. entre médicos y auxiliares de la Salud, de más ic 300, 
hodavi, aófo» uno, no pu,, nuestro pala tiene ero» ’Ue van a Etiopía y a donde sea; como tiene ingenieros y tiene'

,Z° 71 18 prfti 
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!.u2ÍXeniitari; 

un automóv 
» mcaicuiab, 

ttfriC;li 
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« luchara rr 
cen que dt 
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madoef^TCJl¿^^t^<teS!,rTÓ“O' "¿tigir4
' P^n <*Pnr ero. ludiaremo» par. que esa oportunidml. de una torra.

ite la tic de otrn pueda existir para todos los ciudadanos <iei ara produj^^ e^> implica que a cada titulo rorros*.^ 

icir caizadtkjo imposible.
son ^Ta hoy día en tos estudios regulares se tiene en cuenta el expe

le Llegara un día cuando fa, médm, «bren y k» ingenie^.
'fjbreo y tos economistas sobren... Y no sé cuándo van a sobrar 
nfaSAS). Porque, en realidad, no podemos pensar sólo en nosotros. 
(Quién forma los médicos para el Africa’ ¿Quién los está forman- 
fc? ¡Pues nosotros! También ingenieros y técnicos. ¡Hay un mun- 
fc enorme, hay un mundo enorme!
’ Y pongo por ejemplo a Etiopía: 35 millones de habitantes. 125 
hédicos. Para tener el nivel que tenemos nosotros, necesitan

Ifse país: Í50 mil leprosos. 450 mil tuberculosos. 7 miñones de 
Wúdicos y 14 millones de personas con distintos grados de infec-

unirerel|11

- *• «* -

5^>r<i e»t*. fas umveixHUfcT ** ,'nwn'« >• 'amfcen 
gradúan par, fretararkwTÍl rrelwn.n much™ q, )o, 
L 8nÍJUCJdarles Ol<“ sc^Xn ronOreS-. Plden 1 
‘ra graduados, no vavan » ™ ~ un tAnto Por ciento deNo mr reíwr^í lo. P«» I» «cono
de Educación porque "ntr“ Pruvcrotano, del Ministerio 
'RISAS) Todos «tio ,W1<M ^totwnente
Profesores en el PedXX A “““ ,QS «ano
•ecundani FVre *“ mand*n para un. raruria
ingenieros se los discuten «rimid*. ■ no’, cvanumuias

su Parte rornTd „ mUJCtU.KPntc >' 18 umveradad reela-

¡mr» Hlu» también Después mr tmarino aur ev* nrr»- 
*Tr'"rtratdr?,’JÍ." °,Ul° a*nttBco- «cétera

1^ idea del destacamento ha servido para resolver otro, pro- 
oiernus en otras ramas de la educación.

Este cuadro general que he estado describiendo, desde los 
primeros años, ha cambiado mucho, mucho, y es alentador, es 
satisfactorio. Podríamos decir que uno se siente orgulloso como 
cubano de ver los avances y saber que estamos en la tercera 
parte de! camino. SI. estamos empezando prácticamente.

Pero, ahora, ¿cuántas personas tenemos estudiando como 
personal docente? ¡A que no me adivinan! (RISAS). Porque 
yo mismo, que siempre ando con los datos de educación y todo, 
yo mismo me asombro. Entre alumnos estudiantes de los siste
mas regulares, los 35 000 de las escuelas formadoras de maes
tros, los institutos superiores —que tenemos ya ocho pedagó
gica» superiores para la formación de profesores de secundan, 
y de preuniversitarios y afines, uno para formar profesores para 
las escuelas técnicas y un instituto superior de lenguas—; si 
aftadunos el Destacamento, que antes de graduar» ustedri te- 
nia va m*s de 19 500, casi 20 000 del Destacamento ■'«‘«‘WP™.

peraonas en Cuba en 1. actualidad formándose romo persona 

T,“ ¿’S
l,nm8n8 rti'ian» un .oto m^tro
arto» más no habrá en ta catouíado matematicameo-
no titulado. ,en ~ unü*tate El 96,6 por ciento de . ,»»¡íe! Dentro de tres
„lán erttabando f-ra retan muta;

el 100 por ciento de to»™« pnmana teñera»

*°x * -
=~ Sírfisrs x-^£í5í”S5U

imP"rlan,<’

Antes no había médicos ni para mandar a Baracoa —estaba 
. too híAn^ , no había médicos ni para mandar al campo; y ya 

■tanoa médico» para mandar al Africa y a otro» palas y a otro.

<?aro “** que nuestro país es un país pequeño. No somos pe-1 
taleros —como declamas . y no podríamos cargar económi- 
pnente con el gravamen de mandar decenas de miles de técní- 

“----------- ■ algunos que|

norotroa les pagamosy
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Claro que hoy muchos maestros, ante la necesidad que había 
de profesores de secundaria, recibieron la oportunidad de estu
diar en el Pedagógico con ese objetivo; aunque no es lo lógico, 
porque son dos enseñanzas distintas, dos edades distintas, cada 
una de las cuales requiere su especialista. Hasta ahora se les 
han dado esas oportunidades a los maestros primarios, como una 
alternativa al no poder realizar estudios superiores para la en
señanza primaria.

Se produce a veces la tendencia a subestimar el papel del 
maestro primario: que consiste en pensar que para ser maestro 
primario se requieren equis conocimientos, que no tienen que 
ser conocimientos universitarios. Pero si uno analiza la impor
tancia tremenda que tiene para la vida la edad de primaria y 
los maestros para los niños; la importancia que tiene la educa
ción en esa fase de su vida, se da cuenta de que el maestro pri
mario debe ser un especialista del más alto nivel posible (APLAU
SOS). Y el maestro primario debe tener su meta, su aspiración: 
esa elevada meta de convertirse en licenciado de la educación 
primaria, y dar clases allí en primer grado, si, en primer grado, 
donde tiene una importancia tan enorme el tratamiento del niño, 
y especializarse como maestro de primaria.

Al principio, calculen. No había siquiera graduados de secun
daria para ingresar en las escuelas de maestros primarios. ¡In
gresaban de sexto grado! Ahora ya somos un poco más riera 
en graduados, ya tenemos más graduados de secundaria básica, 
y Jos vamos a tener de preuniversitario. Calcúlense que a éstos 
los están racionando. Por eso discutimos cuántos debían estar 
en los preuniversitarios. Primero eran 90 000 y ya van como 
por 110 000, por ahí, porque hemos estado analizando la conve
niencia de que haya un poco más de ingreso en determinadas fa
cultades universitarias, y entonces necesitamos un poco más de ha.'Wlrrer

Caro que todo eso es por expediente y sólo puede ser por ex
pediente. Todo esto ha promovido una preocupación mayor en 
el estudio de la primaria y de la secundaria, cuando ya vahen 
que las opciones para estudiar una cosa u otra hay que ganár
selas con el estudio y con el comportamiento. Eso ayuda mu- 
cho a la educación.

Pero ahora ya les que ingresan en las escuelas de maestros 
primarios tienen nivel de secundaria básica y cuatro años ulte
riores de estudio. Vamos a hacer lo mismo con el Destacamento, 
estamos haciendo ahora lo mismo con el Destacamento: nivel de . 
pretnúvmsi tarto. Estamos tratando de que ingresen unos 6 000. 
Ya esos van a tener una vida diferente; ya esos los dos primeros 
años los dedicarán a asignaturas básicas, teóricas yin práctica 
docente, la cual harán por semestres completos los-.últimos dos 
años de la carrera.

Yo no sé qué hará el Ministerio de Educación, si Ies pondrá 
su uniforme. De todas fui mas es una lástima que esa imagen 
tan alentadora de los compañeros del Destacamento en cada 
una de las escuelas vaya a desaparecer en el futuro. Pero bueno, 
si los sustituimos por unos profesores muy buenas, pues, no im
porta que se vistan asi como se están vistiendo ustedes en la 
graduación (RISAS y APLAUSOS).

Ahora el Ministerio es rico en institutos superiores, en es
tudiantes. en decenas de miles o más de cien mil personas prepa
rándose como personal docente. ¡Es rico el Ministerio! Además, 
más o menos decide, discutiendo con el Gobierno y el Partida 
cuántos entran en los preuniversitarios todos los años. Claro, no 
podemos correr el riesgo de formar demasiados bachilleres, por
que iría en detrimento de los institutos tecnológicos, y tenemos 
que formar equilibradamente, en muy distintas ramas, a nuestra 
juventud. Pero de todas formas estamos pensando elevar el nú
mero de ingreso en los "pre", que serán —repito— preferente
mente "pre” en el campo. Si no pueden ir por lo menos desde 

, t la secundaria en el plan de estudio y trabajo, van en el "pre"; 
pero —repito— llegará el día en que todos pasen pqr su se
cundaria en el campo, ¡todos! Y entonces esas escuelitas bas
tante buenas que estamos haciendo en las ciudades para secun
daria, las podemos pasar para primaria, que bien que-lo nece
sitan, ¡bien que lo necesitan! (APLAUSOS). No nos van a so
brar estas secundarias que hacemos ahora en las ciudades, ño. " 
Seguro. Porque hay que ver cómo está todavía de pobrecita la 
escuelita primaria en muchos lugares. Por eso ahora, por lo 
menos, si no podqmos mejorar las escuelas primarias, mejora
remos a los maestros primarios. Y mejoraremos los textos y apli
camos el plan de perfeccionamiento del sistema educacional. 
Puede mejorar mucho en calidad nuestra escuela primaria, 
¡mucho!

De ustedes no nos hemos olvidados (RISAS). Hay un plan 
también para ustedes, ¿no? (RISAS). Es fácil, ya lo más duro 
pasó (RISAS). Es la posibilidad de completar los estudios su
periores, en un plan que está haciendo el Ministerio para que us
tedes en dos años puedan sacar también su titulo, porque ahora

se gradúan como profesores de enseñanza suners 
les reserva otro titulo y a lo mejor otra grart/Jl ’ la ,1 
APLAUSOS» El titulo de Licenciados 'RlSaJ
ahitos nada más lo consiguen (RISAS). caaón. c«,n ,i

Esta larga historia que hice es precisamente n„- 
importancia tan grande que tiene esta graduar-i^3 rfsa>tar ( 
insoluble problema, verdaderos problemas que J
de escuelas, de materiales, de locales todo 1» » pre*ntarJ 
lo habríamos podido resolver sin tos’profirn»' 
cuestión de ladrillo, cemento, madera, equipo': ’ 630 no «■] 
Ya era un problema del hombre. ¿Cómo resolver 
los profesores? Por los métodos tradicionales habri C 
30 años, ¡30 por lo menos!, para que un día tuvié? 
los profesores. Yo diría que hemos avanzado 25 afira 
tacamente Pedagógico. (APLAUSOS).

Les decía que este próximo curso vamos a tener 
tudiantes en el nivel medio; en 1980 se 
1300 000 en ese nivel, ¡un millón trescientos mil'

¿Cómo habríamos podido resolver ese f.oln
¿Y cómo habríamos podido

*'^r>ér«nxa>,v. 4 d
--ta con el pj" ’

«amento’ (APLAUSOS). ¿Y cómo habrían,^
Destacamento sin nuestra magnífica juventud revolad' 1 
(APLAUSOS). UQonar^

Antes hablaba de que teníamos técnicos dispuestos a ir Ustedes 
quier parte, pues la juventud había demostrado eso ya 
1961. cuando se movilizó en número de 100000 para i, r3 
paña de Alfabetización. Y ahora, cuando la Revolución hinH 
llamado, también se presentaron en número suficiente para ™ 1 
200» PrnbnlTa' y COntamOS hoy COn Destacamento de

Y Ies advierto que nosotros sabemos bien que muchos de |r Las re 
mejores estudiantes de décimo grado se fueron para el Destad» son 
mentó, ¡lo sabemos bien! Porque como eran el dirigente estudametaticini 
y el de la Juventud y el otro, que tenían que estar predicando n-rtn acu 
había que ingresar en el Destacamento (APLAUSOS), incontabi, v 
cuadros de la Juventud y de las organizaciones estudiantiles re'*0, 
ron a! Destacamento. Y muchos magníficos rattidinmen mú'-b!eIO??J 
vanguardias —que siempre está ese que quiere ser el p'nmi-roE 
está decidido: no es que lo quiera, nadie quiere ser el pnntenE 
está decidido a ser el primero cuando hace falta ser el prunaE 
(APLAUSOS)—, muchos vanguardias pasaron al Destacamento. «

Yo se lo decía al compañero Fernández: Fernández ustedes fl 
están llevando lo mejorcito dentro de tos estudiantes. (RISAS® 
Pero, bien, ya llegó un momento que hasta yo protestaba de tantif 
que querían para el Destacamento. Porque yo decía: ¡8 000! ¿> 
qué vas a dejar para estudiar otras cosas? Pero es que d númerl 
crecía ya. crecía el de décimo grado. Había un momento en qj 
eran pocos; todavía teníamos el reflejo de' cuando eran pocos, f 
ahora se nos está creando el reflejo de que son muchas ya los qaJ 
se gradúan por aquí y por allá. Pera en un momento dado has* 
8 000 jóvenes ingresaron en el Destacamento. Esto de que yf 
protestaba. realmente lo dije en broma. Se to decía en broma £ 
compañero Fernández (RISAS). S

Así se creó el Destacamento, y así contribuyó a resolver ui¡ 
problema insoluhle. demostrando además, nuevam-r‘.: que en d 
pueblo y en las masas siempre hay salaciones para los problema! 
(APLAUSOS). Y aquí se prueba una vez más la enorme impoil 
tanda de! nivel de condesada política y revolucionaria de las mJ 
sas. Y nunca se insistirá suficientemente en esto, porque todi 
cuanto se haga en ese sentido será poco. Hoy nuestro pueblo retid 
ja en todo esa conciencia: la refleja en el soldado intemacionalista 
la refleja en el técnico y el profesional intemacionalista, la fflejl 
en la juventud, la refleja en el trabajo, en sus Héroes del Trabaja 
en sus esfuerzos, en cualquier movilización que se haga.

Vean cómo ahora, incluso esos estudiantes que hacen estudié 
y trabajo, muchos de ellos en sus vacaciones se fueron tres scn’rt 
ñas a limpiar caña en el interior del país y en el interior ce lai 
provincias (APLAUSOS); esos mismos estudiantes que. si no •stáj 
en eLoistema de estudio y trabajo, hacen su período de trabar 
durante el año en el plan de la escuela al campo. Ahora en verant 
cuando más aprieta el sol y el calor, limpiando caña, en respuesi 
masiva, en homenaje al Festival, para ayudar al país. .

Son muchos ejemplos, incontables ejemplos, los que rene 
el valor de la conciencia política, de la educación política y d 
conciencia revolucionaria. Pues cuando eso existe, hay respu 
para todo, hay solución para todo. , r—r—,

Ustedes, los que se gradúan aquí, significan para nosotros tán p< 
pioneros de esc Destacamento, los primeros, los que imcia’e pero 
experiencia, los que demostraron que la. solución era corree . 
Porque en estos cinco artos, a decir verdad no he oído - "" 
quejarse de la calidad de los compañeros del Desra arr f yo t( 
(APLAUSOS). Como grupo, como colectivo, han adquirido un gra 
prestigia Y a decir verdad, las escuelas secundarias básicas en 
campo han tenido magníficas promociones en estos años.
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Yo puedo asegurar quejiingún país tiene un grupo asi tan nu
- . - - .------ • con ese entusiasmo

e tienen ustedes, y con esa preparación que están adquiriendo 
tedes y con la preparación que pueden adquirir ustedes en lo 
Fiante No sólo por los dos años, sino en virtud de ese proceso 
e debe ser una ley para cada maestro, para cada profesor, 
e es la superación incesante a lo largo de toda la vida.
Estoy seguro de que nada les aportará a ustedes más satisfac- 
n personal, ni más respeto de sus compatriotas, que la capaci- 
i que ustedes logren alcanzar, que los conocimientos que usté 
i logren acumular, que la superación que ustedes pueden lograr 
los largos afios de vida que les quedan por delante. Ese tipo 
satisfacción que no lo produce ninguna riqueza material.

studil 
sema 
de laJ 
están

raba ja 
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juest-t APLAUSOS). ..-.«tes van

desanimarse ñor nada! Ustedes van delante, i • con_ desanunarse por ñaua. _ primeros
í Todo el Destacamento, todos los ci ahQra para
tes del Destacamento. Bueno, ya 1quedan tres V 
afio creo que están empatadoíiL??¡L que se grad“J" hoy 
« dos. Bueno, por lo menos, usteiISAs Y APLAUSOS).

“ Por delante, amplio, de los otros (RI . ¡cinco afios
Tecta.Pero además, a ‘<xlosJ®s '^A'^quT’mgresan

yo le preguntaba a ,Fe™^d“ hof también antes de 
tener que acudir a loe muchachos 1

. v cuando en una escuela el colectivo a
a ' del Destacamento, se lamen.-, k de Profesor» 

<RlSA.$|*Sinos <fel Destacamento a®”Pre “uX, ’en*a
' 00,1 "nado* P** buenos maestros; maestros »h^°*UCi6n del prr>h?rqut ___ > 2«dá sacrificios grandes ace^tóX S£?dos-

b** el lar f _a>na» básicas en el campo. Pero en «su—1, ‘•Ufí£lu* ■ feted^ sin la disposición de ir a la escurtíT***- Sln u iuv^.h^ 
^entaf<4 ^habría dispuesto Jamás de los pr^so^sque “ecesarií 
X? ¿ c- f “ habrían podido hacer jamás esas e¿Su! Para esas escuela?'

00 Id campo y aplicar ese sistema de rauivu** *ecu°dana«

Ano de Jagüey, de Isla de Pinos, deesf>— '<» ¡¿Río, de todo el país. No habría sido porible Avi,a' de Pinar 

« el n ¡ustedes han hecho posible, primero, que u Rev. .
„ el principio de que todo joven tuviera ooortn^zT6” cum- 
idiando después del sexto grado; de qu? nm?£^ 4,0 de se8ub 
, montañas, de nuestros campos se qu^C8"" ,Oven dc ““es- 
jaría. Ustedes han contribuido a aplicar e? sistema T“ela 
abajo en esas escuelas. Y a su vez fueron de '«‘“dio
de la aplicación de ese mismo principio. estuS^y

y° “o sí s. les alcarr

el Dest 
tener t 
donaría 
. _ Ustedes han recogido incontables experiencias m.

=» -
de Las responsabilidades que tienen por delante son muchas. Usté 

Destacé» son extraordinariamente jóvenes. Cuando hayan pasado esos 
u pnticinco años, ¡cuánta experiencia, cuántos conocimientos ha- 
ado quita acumulado ustedes!
Jotabie^ ________ _____ - -
mi^3*’*ío *** Profe?orES ¿venes con ese espíritu, 

mero 
limen 
Srimer 
nto. 
ides a 
USAS, 
tanto 

00! ¿1 
ritmen 
m qui 
X»s. ] 
os qt I y vean ustedes los resultados del esfuerzo. Hace cinco afios 

im; Iparece que fue ayer— que se creó el Destacamento. Y ya usté
“C son (os primeros graduados que pasan ahora a trabajar en las 
«na acuelas como ¡respetables profesores! de la enseñanza superior 

RISAS Y APLAUSOS).
I Qué satisfacción, qué orgullo para los familiares de ustedes, para 
>s vecinos de ustedes, para los compañeros de ustedes, paralos 
umnos de ustedes. Y con qué emoción van a regresar us‘ed“ . 
s aulas, ya como profesores: los primeros que llegan de 
mudable fuerza revolucionaria.
Y aunque yo no sé cómo será lo del uniformé, y s,..®L.de^^ 
ento este que va para el Pedagógico graduado ya P

reflejl no uniforme, y como van a ser esos seis mes“ rnnl¡núa 
‘ -'■neente cada uno de los últimos años, el mpntn peda-

s otros siguen formando parte también del Desta_ 
igico “Manuel Ascunce Domenech". Esos qué van ahorade, 
lá, al Instituto Superior. Pero no se Pre?cu^”ft de experiencia 
Wantados que ellos (RISAS). Tienen cinco años de^ 
cinco años de estudio. Ellos tienen P°r d , , tercer afio.
lora, en dos afios. y cuando elos van 'lefan^uca^ión (RISAS 
i ustedes son nada menos que licenciados d

(RISAS). ”4s * »«M>.

lemuestm que «_

Péro ustedes ¿k!?1, •‘““o* Y yo lo

unX.que quieren “téü4

5S, SXS-TiXi‘5
educat.va y Vlg,lante de p"“^4rate»0 (APLAUSOS). Actitud

Número cuatro. Problema de la 
exigencia de la misma.

Número cinco. Normas de r* ’ 
mal. Comportamiento, respeto, consideración 
para con todos los demás. umsmeramon

,Fo™acián comunista. Formación ideológica, 
pohüca de los jóvenes y deber del maestro y £ to 

colectivo pedagógico.

Estos son los seis puntos. Todos nosotros podemos suscribir 
estos seis puntos, y creemos que ustedes los suscriben sincera
mente (APLAUSOS).

A decir verdad, nuestra actitud es de mucha confianza en uste
des. Sabemos cómo han respondido y como han actuado. No todos, 
desdichadamente, llegaron a la meta. 1402 comenzaron, y hoy 
se gradúan 900 Es un número alto en realidad, y la calidad siem
pre se manifiesta en los porcentajes. Eso demuestra el tesón de 
ustedes, la voluntad de ustedes, lá perseverancia de ustedes. Su
pieron mantenerse, supieron perseverar, supieron vencer todas 
las dificultades. Por eso pienso que para todos ustedes este 20 
de julio ha de ser un día realmente muy feliz y muy emocionante.

Hemos escuchado el juramento serio y profundo de ustedes Si 
quieren les pueden añadir los seis puntos para que 
¿Est& bien eso, Fernández? Se le puede poner una preslhta y 
lo ponen al lado (RISAS).

No los tratamos ya a usted- como^diant^. tedesjos 

^“Mrestudia^tes (RISAS)-; a ustedes, como respeta

bles profesores (APLAUSOS).

edad que el Moneada y_m . com0 )os que hace unos días

sa^?i”
¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!

(OVACION) COMANDANTE EN JEF®

-MS Sacio-
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PORTADA: Diserto de Manuel López Alútoy • 
TRAIORTADA: De nuestra América. La antU— . del Sol « REVERSO DE PORTADA: Hace 20 Artos • 
REVERSO DE CONTRAPORTADA. Para los 
"PASATIEMPO INSTRUCTIVO" • Dibujo de 

Torres Silva.

ESTUDIAR E L rV “
c j •• ”* *'^0‘LEN|N1SMO
Se dedicara especial atención a la 1 ™ M °
del marxismo-leninismo, cons•dcronda!**™1'10'’’'’ del es,udio sistemático 
sable para realizar con éxito tas tarea.“rf ,nstrumen»° científico indispen- 
mar en los militantes comunistas y en todl^ to"s,ruuc.c,°n socialista; tor
una concepción científica del mundo- desaríanL ? e$ i9®".^’' 
ideológica; profundizar la conciencia X? ! ?S°men,e la lucha
lir odec„o=ame„,e o „„e° .“s ‘'°n<,r'° de‘ p“eb'^ »

El papel dirigente que le corresponde desempeñar al Partido en la cons
trucción de la sociedad socialista exige que sus cuadros y militantes estu
dien los principios de la ideología de la clase obrera con lo profundidad 
requerida y acorde con las funciones que desempeñan. Ello les proporcio
nará una sólida cultura marxista-leninista, lo que constituirá un objetivo 
permanente de la política de preparación de los cuadros y militantes del 
partido.
En la Unión de Jóvenes Comunistas tiene el Partido su destacamento juve
nil de vanguardia y una de sus principales fuentes de crecimiento, lo que 
condiciona la importancia y el interés que tiene la preparación marxista- 
leninista de sus cuadros y militantes.
El Partido promoverá el estudio del marxismo-leninismo por parte de los 
trabajadores del Estado y de los cuadros y miembros de las orgamzaoo- 

E7tSred|orXti,vosCpar'incipaleS de la ^-¡0^0 Ja hmodon 

nuevas generaciones en uno c°"c®pc'°" c' ' _ el entoque marxiste 
actitud comunista ante la vida. E ario v enseñanza del marxismo- 
de la enseñanza de las c'®nc'asJ’Estacando su papel de ciencia-guia 
leninismo en el sistema educac.onal J^^Xi miento.
que debe presidir el desarrollo de Educación marxista-leninista de los 

Se concederá especial atenJ°n es del arte y la cultura los que, por 
maestros, profesores y 7r°de empeñan un importante papel en 
naturaleza de su enes ^ pueblo en general ,
ción de nuestros nm°s, |ovene Eriales que se utilizaran y 
En la selección de los hbr y ° principios esenciales u- 
se asegurará que corr®SP°oncepdones revisionistas — 
leninismo; ajenos a las concep 

marxistes.
(DE LA PLATAFORMA

Bohemia • cuba • territorio libre en 
AMERICA • REVISTA SEMANAL • INSCRIPTA 
COMO IMPRESO PERIODICO EN LA DIRECCION NA
CIONAL DE CORREOS. TELEGRAFOS Y PRENSA • 
PERMISO 81267/121 • - Director: ANGEL GUERRA 
• Teléfonos: Redacción 70-3465, 70-1355 • Avenida 
de Independencia y San Pedro • Año 69 No. 31 • 5 de 
agosto de 1977 • AÑO DE LA INSTITUCIONALIZA-
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Paulo Jorge, 
canciller angolano.

«o*».
'‘tni» *

SI

.^1

i

lémur < ■

«ira ©b-- ■

poma

sudafricano. si retar» ota otaaesta 
emboscado ta los títeres contra las 
fuerzas aagotanas, explica qoe "bu 
soltados contemplaron la acodo 
desde un puesto de observación 
junto al rio Cubango"

Después, el general Black se de
dica a dar detalles sobre esta ope
ración, que no pasa de ser, como 
en los casos de las aldeas de Calue 
que y Santa Clara en el Sur y Ca
tasta. ea el Este, masacres a la 
pobtaoón civil indefensa.

Resulta isny acnSficatrvo el modo 
en qoe el susabcho general Black 
describe tas operaoooea. el tq» de 
armsssrenn taiirradn y tas alzas * 
bajas Pero, donde hay que pregun
tar si el general peca de cínico o de 
ingenuo, es cuando él mismo se 
pone a opinar y expresa: "Estimo 
que el movimiento UNITA se reti
rara da inmediato para continuar 
su guerra de guerrilla. consideran 
do Que 1a ciudad de Kuaagar es un 
Día neo demasiado visible. et£-w

Cabe preguntarse. ¿Qué operacio
nes dirige el general Black?

No en balde, un comunicado di 
fundido eJ pasado domingo 24 de 
julio por el Ministerio de Defensa 
de Angola, expresa entre otras co
sas. que "estas acciones tienen mu
cha similitud con las operaciones 
coordinadas de las tropas racistas 
sudafricanas y los reaccionarios sai
nases, practira das poco antes de la 
procUmación de Ia independencia - 
deJ país”

Al intentar desmentir las consis
tentes denuncias del Gobierno de 
Angola sobre la integración de las 
fuerzas agresoras y sus desmanes, 
el general Black alega que las infor- 
mariones fueron allegada* i la ri 
dio sudafricana mediante llamadas 
telefónicas de los dirigentes de 
UNITA

Asi. en las fronteras angola rías 
se recrudecen las criminales incur 
nones de las tropas de Pretoria y

I
■errara perpetradas por ta orga 
mzaote fantoche UNTTA, con el fin 
ta engata» a la opinión pública m- 
ternacratal y eimdráe las verdade
ras intenciones expsnsiomstas y 
neocolomalistas del régimen de Bal
itares» Vorster."

Al día s 
ta denuncia

RESPUESTA
A LA AGRESOC^I 

n Afrl 
sensa I 
une tal___

se vieron obligadas iws sus 
gicamente Ijl rereno» ie-v-n el 
cabo por tropas eppcm « tan o 
yadas por artillóla, btaktafe ios 
aviación, atacan» objmra tanto : 
res y avües en ei temer,: litan. , 
Jamahina Arabe liba PWpba < 
etalisu. la rapta eséataMpto 
presidente argelino H<ránh% P3 
diene y de Yasser AnUL Me Troten 
OLP lograba el cese fc ta l^ava 
lldades. i

ente de producirse 
Canciller Paulo Jor

ge, tropas sudafricanas penetraban 
en territorio de Angola, ocupándo
lo localidad ta Knat^rar en ta zona 
Suroeste del pata, juntó al rio Cu- 
bango qoe forma ta frontera con 
Nam2»a.

La radio ta Pretoria ofrecía ta 
inmediato. coo tojo ta detalles, ta 
narración de la oprrarifri. aunque 
atribuyendo siempre la misma a los 
títeres de UNITA.

La información se producía den
tro de un rtgimen de curiosas "coin 
cidencias".

El Director General de Operacio
nes dei Ejército sudafricano. Gene
ral Black, en su versión a la radio

UACE poco mis ta una semana, 
* el Canciller ta la República Po

pular de Angola, Paulo Jorge, hacia 
llegar un mensaje al Secretario Ge
neral de ta Organización de Unidad 
Africana (OUA). en el cual denun
ciaba la escalada de agresiones de 
Sudáfrica contra su pala

El mensaje hacia énfasis en el 
incremento ta las operaciones agre 
srvas a partir del pasado mes de 
mayo.

En su denuncia el Canciller Jorge 
se refería a varias ta las últimas 
acciones realizadas por las tropas 
de Sudffnca y Zaire contra el te
rritorio angolano, en una de las cua
les fue derribado un avión agresor 
en la zona de Kuangar, donde fue 
atacada con fuego de artiDerla la 
aldea' ta Csiueque, un día más 
tarde.

Agrega en su Informe el Canci
ller que "tales ataques ta las fuer
zas racistas y fascistas sudafrica
nas, son divulgados después por la 
radio y la prensa ta Pretoria, como

árabe cuando es hzr.: J
.necesidad de la unidad esto F-- “ 
. del mundo para lograr ora » ‘ 
tiva y detener al nocís» i* 
El Cairo no se perca» fe Rt1 
agresión no logra otro oéjd» 'hacer ei juego a la neji¿ 

1 imperialista de oponer a ára» 
1 tra árabes para sacar te» 
sus intereses ezpaaooM» < „ | 
gendarme óBeraadoml?

Algunos datos ofrecida ¡“/¿j 
Fuerzas Armada! de U* “5» 
que desde semara! 1
b. ta escala — rgra®” * N
con determinados ol'<-'W • tasa/ 
diados ta jumo com®»«5or 
raciones egipcias re"
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• .1CSÍO de «er\'c *"'aS J RtVERSO

En las organizaciones de masas y sociales tiene nuestra Re
volución un poderoso e inagotable caudal de energía po
lítica y revolucionaria. Ellas son el enlace que asegura 
más estrecha vinculación del Partido con 
sas. Ellas son la garantía de su influencia educativa, orien- V 
tadora y movilizativa Ellas constituyen la gran escuela en . 
que se desarrolla la conciencia de millones y millones de 

trabajadores, hombres y mujeres, viejos, jóvenes y

específicos defienden y representan.

Bohemia • c¿6 rev1Sta ***"£ t* 
BRE en AMERICA^ ^.pRESO^P^^s. TE-

 avenid0 
■ - ' B Año 69 
PC,Í de 1977 •
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PORTADA: Diseño de Rico. Fotos de Enrique Uanos 
y José Oler «
CONTRAPORTADA Del Patrimonio Nacional. “Museo 
de la clandestinidad". Foto de Gilberto Ante •
REVERSO DE PORTADA: Hace 20 altos • 
REVERSO DE CONTRAPORTADA: Para los niños. 
"PASATIEMPO INSTRUCTIVO". Dibujo de Aurelio
Torres.
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I XUANZA o„Mo
La organización polltico d„ n 
leninistas acerca de lo d.ct^i 
clase obrera con el com¡>, í? de/ • — 
bo/o la hegemonía de diche," i ° ,'ot>o<<^' 
do en el Partido ComX

El papel hegemómco de la doie ob

formo de propiedad p’/„da S P'°"" * -ZS «-«.

grado de concentraron. /o cual le permite^ 7 d<Ke nume™- ”"° 
Y cobrar conciencio CMÚfo; o w corócf(,r ™"ror un nivel de cohesión y organización 
fe en la mdustna y |o ogncuHuro modernas Jod° Z*”0 P"'K'P°I Y (octa' determinan- 
de un nuevo modo de producción, de la iauJd^ * ? Z? h por*x,'xo 
■nmaóón de la explotación y lo llamada^ □ **£ ¿i ° e’,,nción de ,(K c,ase’ * ,o el'"
tracción del soc.aLo y de desarmo de la'V C°n¡-

ciedad comunista. SOC'° 11,0 hoc'° '° foie superior de ,o so’
A través de su historia, I 
pruebas de creciente madurez política.
dativa y espíritu intemacionalista.

La alianza obrero-campesina, generada por las condiciones materiales de vida de ambas clases, 
bajo los regímenes de explotación que padeció nuestro país y por el enfrentamiento a enemi

gos comunes, se fue forjando y desarrollando durante las luchas libradas por nuestro, pueblo 
desde las guerras de independencia hasta la adualidad.

A lo largo de este trayecto, la sangre de los mejores hijos de estas dos clases aliadas, vertid

z X”—- *—
5OCÍaM°- «.«neAMATlCA » F"‘TOO C°MW,STA * “**’

(DE LA FtATAfODMA «OGEAMA1KA
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la clase obrera cubana, ¡unto al resto del pueblo trabajador, ha dado 

conciencia clasista, solidez ideológica, capacidad com-

nunca

"’anua/e? • ,O°2°/a/es e intelectual^
- orgon,^



LA EXPOSICION

Tapices argelinos de hermosos colores.

No hay tiempo para el silencio porque desde horas tempranas un 
numerosos público cubre parcialmente la acera de 23. entre M • 
comentando lo que dentro de pocos instantes sus ojos habrán de ver. 
Cerca de las 8:30 de la noche se moviliza el gentío hacia la entrada, 
niños, jóvenes, adultos y ancianos —no importa la edad— apresuran 
paso para descubrir lo allí expuesto.

Vencidos los primeros escalones, un alto panel ofrece 
explicativas: El 28 de lebrero al 8 de abril del presente aflo, tmn deieg^ 
presidid. por nuestro Comandante en Jefe, Fidel CastroreaUzó 
de amistad y solidaridad por varios países de Africa, República 
critica Alemana y la Unión Soviética. Palabras de Fidel cubren el r 
del panel cubierto por un cristal donde se reflejan, en trisa 
las luces’ de un gigantesco mapa que muestra —más arriba— e >u 
del histórico viaje. Partiendo de Cuba —en rojas letras 
blanca linea de luz neón zigzaguea y hace escala en Libia. ■ ,a 
malia, Etiopía, Tanzania, Mozambique, Angola, Argelia, 
URSS nombres que al encenderse vertebran el riguroso oroen ue 
que completa el mapa luminoso.

IJOSIBLEMENTE, una de las exposiciones más significativas y simbó
licas montadas en el Pabellón Cuba sea Somos intemacionalistas 

que fue inaugurada el pasado viernes 12 del presente mes, en horas de 
la noche. Alrededor de cien piezas entre tallas en madera, marfil, orfe
brería, pieles, tapices, primitivas armas, álbumes, afiches y más de 
trescientas fotos a color configuran la hermosa exhibición. -

Al margen del valor intrínseco de lo expuesto, deviene simbólica 
entrega amorosa y solidaria entre pueblos que luchan contra el subde
sarrollo impuesto, años atras, por la barbarie colonialista. Punzante 
prueba y formidable rechazo a la estética formalista burguesa que 
soslayó —en ocasiones—. el desarrollo alcanzado por la cultura africana. 
Somos Internacionallstas es evidencia de maestría alcanzada a través de 
un arte, allí palpable, que no es otra cosa sino realidad transformada; 
cercana a nosotros porque no estamos distanciados de esas expresiones 
dado el hecho que algunas juegan papel importante en las rafees 
del patrimonio nacional cubano.
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irte realista 
" figuras de éba

-

í*«nIRüa2 ¡L u*''a v*rt“. Fin tallasy&grS- ‘-s.tií;ís«^,%sí"*a¿ zzíü. ■
rt5*s de afncana —canta la Makeba— y elevados paneles con 
leí bnDeri.rt atraen 135 miradas ■Africa es hoy el eslabón más débil 

pvnansmo' expresa uno como canto vital del continente africano.
' la <5ne canaliza la curiosidad son álbumes con fotos de Fidel
* 'narfn8aCK)n- re8alos de los diferentes países visitados. Sus cubiertas, 
-oadvuv»° ,núcar- es muestra de buen gusto por sus caprichosos adornos, 
otnen.„ “_/* conocimiento periódicos y revistas extranjeros que recojen 

Iar>os y gráficas de la visita amistosa y solidaríl_Otra escalera.

Si

S°’rf^Mnea.

I

, "“'onco viaje.
e5La vez en di

por

£tí^£ ■XnSn^‘,uÍ^H4“^1 
*Pl“Q el dedicado ,OE

¿sr* ssr^-iví!»*^
wSSEí sxrnxs Atrae la atención v «usdta comentarios una figura de ébano que semeja 
un pigmeo indinado, tal es su realismo que parece va a cobrar vida. Es 
un regalo de nuestros hermanos angolanos. No le va a la zaga aquella 
otra, la del rastro y torro de mu»er tallados en madero roja qw obsequió 
Guinea Su hábil autor elaboro difícil peinado en la dura madera, rostro 
de bellas proporciones y senos opulentos. Pequeras miniaturas con 
trajes típicas, también en ébano, resaltan la maestría y destreza de los 
artífices africanos, ancestral oficio de una plistica poco divulgada.

Casi en el centro del salón se reúnen múltiples objetos. Uno. provoca 
el debite núes son dos cuernos de rinocerontes que. según afirma un curX (y tito « dertoi. están formado, por ptio. endumoóo. M

U RJ>A y i» URSS, Se pueden admirar pequeúas y largas pipas pene- 
mente l,bradJS de arte no menos pueden ser las fotos

Si hermosos son l« Usümonian tos tugares visitados por la

la primera a rotores.q atacado equipo de especia-

montaje y «• «UI<D g-ortí, J. A.
embique cast»o

sjB,,
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•' — lores humanos, enriqueció* ,trab<3i°doras f/ />'’°9''eso del arte y de lH fstablec,m¡ento 
de lo

Lo política cultural en el terr rt P <Xt,vament* en ¡a forma-

leninismo que*en este^tido *7 ei*™ü./ofó '« manifestó-

‘ lo cultura nZ?^'™ «XV mar^

ro; la vinculación del arte v /H .qu*''l'"rnos Y el estimulo c/ia visión TX ° e’/”’e$'ón.

eatros. museos, cines, salas de conferencia 
ioción de la labor editorial y de pren- 
3 televisión: el desarrollo de los estú
chelas y talleres de arte; el fortalecí- 
escritores y artistas cubanos; la forma- 

- - ----------- 'J"'J ^""uacion, tanto en nuestros centros superiores como en los paísessocialistas; el rescate, protección y revalorización del patrimonio cultural y la protección de 
los monumentos y conjuntos históricos.

Se incrementarán las relaciones culturales internacionales, particularmente con los pueblos de 
América Latina y del Caribe y se dará especial atención en este sentido a las relaciones con 
los países socialistas, principalmente mediante el intercambio de obras artísticas, especialistas e 
investigadores: realizando jornadas culturales y coproducciones artísticas.

Se promoverá el movimiento de aficionados del arte para contribuir a la elevación de la cul
turo del pueblo en forma masivo, y para propiciar el surgimiento de nuevos valores en las de
ferentes manifestaciones del arte. Al mismo tiempo se traba/ara para incorporar la educactón Sea a los programas docentes de lo inacción bó»ca. con el hn de oyodor o lo fornso- 

ción integral de nuestro pueblo.

(M LA KATASOAMA «OMAMATK. ML PARTIDO COMUNISTA O. CUBA)
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LOS CDR EN LA ARENA INTERNACIONAL!

RELACIONES
DE AMISTAD

COLABORACION
Entrevistó: JANH

Dirección Nacional de los CDR

‘De ese batallar diario en la lucha 
contra el enemigo, nació 
la experiencia práctica de los 
CDR", Rolando Gola.

ORONTO, muy pronto, loe Comités de Defensa de la Revolución cele
brarán su Primer Congreso. Tan poco falta que puede decirse: ¡ya 

estamos en Congreso!
Los cederistas electos como delegados a tan trascendental evento, 

conscientes de la responsabilidad que les tocará jugar, ya están prepa
rados para asistir como representantes de ese numeroso ejército del 
pueblo que en cada momento ha dicho presente a todas las tareas de 
la Revolución.

Junto a los delegados cubanos, asistirán al Congreso delegaciones 
extranjeras Invitadas Para conocer cuáles son y las relaciones de amis
tad y colaboración entre los CDR y las organizaciones similares de otros 
países, BOHEMIA sostiene una amistosa conversación con Rolando 
Gola, secretario de Relaciones Exteriores de la Dirección Nacional de 
los CDR.

iSwgvn loa CDR fundamentados «n «xperienciM directas de otros 
países?

—Como resultado de las condiciones históricas de la lucha de nuestro 
pueblo surgen los CDR. Para dar respuesta a la necesidad de organizar 
al pueblo en la defensa de su Revolución, idea expresada por Fidel el 
28 de septiembre de 1960. Se constituyen sin seguir ¡mutas, sin estar 
fundamentados en experiencias anteriores, pues, pudiéramos decir que 
nuestra organización es "sui generis". de características propias.

¿Qué patee* maaúesaem retadooea con los CDR?
—Fundamentalmente, nuestras relaciones han sido con los Frentes 

Nacionales de países socialistas, y las mismas se han establecido en 
este orden cronológico: Frente de la Patria de Bulgaria, Frente Nacio
nal de la RDA, Frente Patriótico Popular de Hungría. Frente Nacio
nal de Checoslovaquia, Frente de la Unidad Socialista de Rumania, 
Frente de la Unidad Nacional de Polonia. Alianza Socialista del Pueblo 
Trabajador de Yugoslavia y Frente Nacional de Víet Nam. En la Repú
blica Popular Democrática de Coree mantenemos magnificas relacio
nes con el Comité Administrativo de Pyongyang.

JL <e han
Svés de 
nuestro P*í

^1“

„ —Con otros países socialistas, nuestras relaciones se han desarro.
i liado con organismos del Poder. En el caso de la Unión Soviética man- 

tenemos excelentes relaciones desde 1969, con el Presidium del Soviet 
Supremo.

' —Estas relaciones se han caracterizado por la profunda amistad, alto
I espíritu de solidaridad y mutuos beneficios que caracterizan las de nues-
' tros gobiernos, nuestros Partidos y nuestros pueblos.

i En qué constaten y en qué coinciden loa vínculos con esas orgiull-
1 zadouea?
' —Nuestros vínculos con los Frentes Nacionales de ios paisas soca-
, listas y otros organismos de éstos, consisten en un amplio intercambio 

que comprende, entre otros aspectos: información en general y especi
fica de las actividades de cada organización: Intercambio de delegacio
nes de trabajo con intereses mutuos; colaboración en tareas intenu-

1 dónales de solidaridad y en la lucha común por el triunfo de! socála
me y contra el imperialismo y la reacción internacional; intercambio

i de cuadros en planes vacacionales y de divulgación sobre la historia
• de lucha de los pueblos por su liberadón nadonah
[ —Nuestros Comités de Defensa de la Revoludón no coinciden en «“
’ carácter y estructura con estas organizadones, pero si en sus objetivo* 

fundamentales, es decir, sus fines políticos.
¿Esas diferencias estructurales han limitado de alguna 

reladonrs?i —En modo alguno. Debemos señalar, que las diferencias estroc" |
rales con estas organizaciones y organismos de los hermanos í » 
socialistas, no han sido obstáculo para que nuestras relaciones c-n^ 
mismas se hayan desarrollado con resultadas rautuanvr " be— . I

' y positivos, donde la colaboración, el Intercambio de experiencia^. | 
más alto espíritu de solidaridad, han sido factores constantes y I 

minantes.

48



la lucha

É

»n eeaa orgaal-

i
na forma ta»

oinciden en su 
i sus objetivos ñnn

SI 
ñHñ

Por co-
Bran 
par- 

obtener

£lo,TdR°” <,'nffení“ provincial"

:ias estructu- 
nanos países 
iones con las 
. beneficiosos 
ciencias y el 
ites y deter

jo en
ció
i de los

se han desarro, 
n Soviética, man- 
ridium del Soviet

os países socia- 
>lio intercambio 
•neral y especi- 
io de delegacio- 
tareas interna
do del social is- 
il; intercambio I 
íre la historia I

' de 'os CDn 
mnntcnem„ 
<We ha ,ur¿

ida amistad, alto 
izan las de núes-

>/•* WV/II

tidos políticos de'izquierda", 
información detallada sobre

-Centenares de delegacione^-T. 
nuestro, organismos en los 
rectamente hasta nivel de cuadra toda la'

N«ioao/ rfo

^‘^í'^rurcD^
U de le.

^«nuac^ lere“n« 

han ^.bidas en 
en f 

CDR.

NACION-,

&0 t®WSSiawaitwtu» que míe a nuestro pueblo“"^ítuen. hantaX"^^ a “<lí?ta,"“w^“íí

txr •— *"u * h, 1moer «i trabajo cederá? d‘*ToeloiWs el «le- de otro, pu¿.^> «ak,
I —EsU comprobado que en-m . l1sltan • Cuba u a que'^,'0’que l«wSJ^U?on«-
nocer la labor de los Comités CTan '^«X. !"**“

lIOTO — v

-Confiamos
apreciar di- "*» 'as ^XL^bilite
1 et> benefic^í.0^. * «nb

rialfano.



1

2 de septiembre

PORTADA: 
Foto de u 
TADA: 
Sol" 
Años 
los niños. 
FAoyo.

CUBA 
REVISTA 

-  _ IMPRESO 
DIRECCION NACIONAL DE 

> r. 
GUERRA

PMmOO COMUNISTA « CUBA)

LA UJC
El desarrollo y robustecimiento del movimiento juvenil cons
tituye una tarea priorizada en nuestra sociedad La 
Unión de Jóvenes Comunistas, orgánicamente independien
te del Partido, tiene como misión central y más importan- 
+e la incorporación de los jóvenes a las tareas de la Revo
lución, contribuir decisivamente a la formación comunista 
integral de éstos y prepararlos para su ingreso al Partido.

,| López Alista- 
e contrapor- 

. Lo piromide del 
E PORTADA: Hoce 20 
CONTRAPORTADA: Para 
de Graciela Fernandez 

Aurelio Torres S>'vo.

oohemia • cuba • territorio 
EN AMERICA • REVISTA SEMANAL • 
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'OS Y PRENSA • PERMISO E“' 

Director. ANGEL GUERRA • 
cocción 70-3465, 79-1355 • 
Independencia y San Pedro • 
35 • 2 de septiembre de 
DE LA INSTITUCIONALIZAOS*

.. Diseño de Manuel 

Roberto Fernández 
De nuestro Amenca.
• REVERSO DE
9 reverso DE 

■Lo Luna ,
Dibujo de

libre 
INS- 

EN EA 
telegra- 

81267 121 •
Telefonos: Re 
• Avenida de

La UJC debe realizar una intensa actividad dirigida a mo
vilizar las más amplias masas de jóvenes para el cumpli
miento de sus tareas propias y las que emanen de la pre
sente Plataforma Programática; debe cultivar en la con
dénela de los jóvenes los rasgos morales del socialismo y, 
a través de la Unión de Pioneros de Cuba -cuya im
portancia se hace cada vez mayor- mantener y desarro
llar el trabajo de formación patriótica y comunista de la 

reserva más predosa de nuestro pueblo.

(« UL «ATIUWMA FAOGAAMABCA 0»



ca en

Dieciocho millones de sudafricanos “secuestrados" en los 
bantustanes o estados rehenes...

- ■ solana»

como 1»fuerLa falsa 
que se 1

30

PN la República Sudafricana, estado racista militarizado y agresor en 
^el cono sur de Africa, menos de cuatro millones de explotadores 
blancos, han secuestrado a 18 millones de nativos negros. Se trata de 
un ■‘secuestro colectivo" sin precedentes, por sus dimensiones, en todo 
lo que va del siglo XX. ¿Cómo es posible este monumental atentado a 
loe "derechos humanos"? La sin razón se llama apartbeM, con su variante 
más sofisticada —pero no menos zoológica—: los baotnstanes, que no 
son otra cosa que verdaderos miniestados rehenes creados en base de 
hacinamientos tribales.

Una faceta del drama de este país del Africa austral —donde una 
parte del grupo oprimido se ha alzado en arma» para conquistar la

¿Qu< son, pues 
laográfico s<>¿ '
can. reunidas

bruñí , 
“ j

“ por cia«°

s».«““ad*en Sudáfrica, suste££

LA VITRINA ROTA

“independencia" del Transite^EJ^ub^ní p™dan»d« 1»
creación de otro, miniestados' tSxttS^eílr^^ h 
Presentada ante el mundo esta ^trirn^.^. Apo“
kei dijo, en un llamado al capital ermniem Tn—’
situación, que podían acudir sin “* c*“
Pemmrti funcionamiento de sindicato. de nj tipa La“uXoS 1 
eliminación. «> fuere necesario, de los “buscaUos- <X, 
aaramiSr * 1“ n*ínc"“ t<ue redaman mejoras económicas. estala

U/l“'ant« y grotesca caricatura de democracia biitS 
tan»«!ÍPOCO <*esPu^s ** grupo Bertrand. que es una firma textil con sede 
en Milán, anunció la inversión de quince millones de dólares en el Trans- 
kei).

Conviene señalar que pese a esta interesada y lenta afluencia de capi
tales, la inversión extranjera en los bantustanes sigue siendo escasa y 
no admite la más remota comparación coo la del resto del territorio 
sudafricano dominado por ios racistas blancos. (La inversión en Sudáfri- 
ca por parte de ios países capitalistas desarrollados ascendía a mediada 
de 1976 a unos 4 mil millones de libras esterlinas Los estimados según 
la prensa inglesa, han hecho sugerir que las compañías extranjeras 
controlan aproximadamente el 80 por ciento de la producción industrial 
en el sector privado. En realidad, cada una de las principales compañías 
industriales inglesas tiene una subsidiaria o un asociado en Sudáfnca. 
Las firmas de la RFA y de los Estados Unidas también tienen grandes 
inversiones).

El Transkei, que con frecuencia se presenta en ta propaganda ofidd 
como un “paraíso verde”, no es más que un suburbio rural, calcmaaoy 
y superpoblado. La tuberculosis la difteria y otras enfermedades pros
eadas por deficiencias -iroteínicas, son comunes allí, como en d resu 
de los bantustanes Una encuesta realizada en 
demostró que el 16 por ciento de tas ñiflas comprendidos entre i», 
des de cero a cuatro años dio positivo a ta prueba de Mantouz (N* 
mináis).

AHÍ también, por cada ocho trabajadores migratorios, hay 
. obrero —tado en tas 
industrias rudimentarias que dependen oe r _ 
y del capital bancario rnternadonaL

PARCHES TRIBALES Y “BUROCRACIA- NEGRA

pais.Tl^^-ido, 
secuestro de todo , tOh* ha 

'* ■ - — otxs:
*** JUAN sai*___

basn^ t0<fe ™ P«bto

>peqS^?*«e-«- 
.«> más de

Cadf rincón del 
impuesto el 

aS ,larnadas "patrias



Soneto, con sus manifestaciones, de los símbolos de la luchaes uno
en Suda frica.

a MOSAICO 
MENTIROSO

KwaZulu 
Bofutatswana 
Lebowa 
Gazankulu 
Ciskei 
Transkei 
Venda 
Swazi
Besotho Qwa-Qwa 
Ndebele

JJEL mismo m<Mo que no hay justificación histórica para la 
creación de los bantustanes, tampoco existe base geográfica 

para ello.
Constituyendo en la actualidad 113 fragmentos separados da 

fierras, el régimen sudafricano, bajo sus proposiciones finales 
de consolidación, procederá a reducir el número de los bantus
tanes a M. distribuidos en la siguiente forma:

de 
h 

>1

■V t

10 
6 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1

En realidad, la invocación de estos criterios étnicos por el 
gobierno sudafricano para justificar la aplicación de su pro
grama de los bantustanes es simplemente un intento

- ti proceso de retribalizacióo del pueblo africano bajo eI respe
table pretexto de la "autodeterminación" de los puco

Fuente: Movimiento Anti-apartheid Hritún.co. 
1976.
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Ea el siglo XVI tos portugueses descubrieran las rrm.. 
dafricanas. A mediados del úgto siguiente tos holandeses w 
establecieron en a Cabo. U Congreso de Vlena <1815) eniregc 
a toa ingleses el territorio, a descubrimiento de oro mpuito 
la Inmigración de colonos blancos. En 1899 la sangrienta 
guerra de toa Boen terminó con ti triunfo de tos ingleses 
En 1960. tos sudafricanos blancos mediante un plebiscito d«A- 
vieron toe vínculos con la Comunidad Británica y proclamaron 
la República en 1961. La explotación de la mayontana población 
negra nativa ae desarrolla en base a la política del wriduill. 
Los patriotas para su lucha por la independencia se agrupan en 
el Congreso Nacional Africano (CNC\ que encabeza el fieme 
de Liberación da Sudtírtca.

•** determinada sobre l- >
“**; “«toa del imperiatoX,'^ la dtvteton trltml ____ggx.gg=^£ agrias r
facilitar la migración de mano STnbí’ ■to empalme para I

~ -~tóde^r^¿^£^-« I en k» bwMxaitiania «’ricana. barata y abundante, que ae bacina I

«troctur. económica se basa en gran medida en la I 
Buda,nr,no*' •dattto en 1960 ti enton I

•Jorotrolado. toa principales poatoume» admmtelretivaa en toa bao- I 
siguen en manos de funcionarios racistas enviados por ti go- I 

ce”tral. que es quien tos paga y dirige. Esos funcionarios, a veces. I 
•* valen de Jefes inhales corrompido» para mejor desgobernar esos 1 
territorios.  reclutamiento de servidores nativos forma parte de su 1 
estrategia explotadora. Asi, en marzo de 1974 ae Informó que bahía 110 1 
mil 600 africanos empleados en toa bastustanea. frente al repudio de 1 
la mayoría nativa cuyos verdaderos leprrarmantes son perseguidos, en- 1 
carceladca o sorel nados La llamada alricanlzadón" de las administra I 
dones marcha demasiado lenta tambten Y no podría ser de otra mane- I 
ra porque en Suddfrtca es ley, que no deja de cumpUrae «a tos bemen- 1 
teMriaada, el que "ninguna persona blanca dabard trabajar bajo “ »uU' 
redad de ningún negro".

VEBTEDEBO6 DE DESDIPLEADOS NEOOS

La regulación del flujo de te fuerza de *rab*>? *f^*°*,.

■ s £ jssr

REPUBLICA 
DE SUDARUCA
AREA: un millón 221 mil 37

CAPITALES Pretoria, r— ..
Parlamento. Otra» cludade».
Ellzabeth. etc.

IDIOMAS-, ingle», botendts (llamado tiritonas por m 
teráticas).

MOHEDA randa, qu. equivale a 
(1975).

RIOS. El mto importante 
Tsmbten ti Umpopo.
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Comunidades enteras de negros son bulldozeadas 
hacinar a sus moradores en los 
hantustanes^.

estadísticos, cifras promedio, porque la realidad en muchos casos está 
por encima de esos “numeritos". En la misma fecha indicada anterior
mente (1970) la cifra era de 173 habitantes por milla cuadrada en el 
hantustán KwaZulu. Esta situación es todavía peor en otras "patrias 
negras", como en el Transkei, predominantemente montañoso.

En la década del 60 al 70 de nuestro siglo fueror trasladadas com
pulsivamente a los bantustanes un millón 600 mil africanos y por lo 
menos otro millón está comprendido en estos criminales proyectos que 
algunos eufemísticamente llaman "reasentamiento".

El "Times", de Londres, describió recientemente las inhumanas con
diciones de estos campamentos de ‘‘reasentamiento". Indicó el periódico: 
“Es común que en esos campamentos una familia reciba solamente 2 
libras esterlinas al mes por vivir, después de pagar el alquiler. Los 
productos alimenticios se los compran a los comerciantes, cuyas tiendas 
pueden encontrarse a varias kilómetros de distancia y en la mayor parte 
de los casos se les terminan antes de que concluya el mes. Sin embargo, 
aunque el reasentamiento sea reciente, siempre da la impresión de 
haberse producido hace ya mucho tiempo por el número de tumbas 
que hay en los cementerios locales, como consecuencia de las epidemias, 
del hambre y de una terriblemente elevada mortalidad infantil, que según 
el estimado de los médicos se aproxima a un 50 por dentó''.

En una hoja distribuida clandestinamente el Partido Comunista Su
dafricano denunció que la minoría gobernante de Pretoria quiere hacer 
creer ■ los obreros y campesinos africanos “que nuestra Patria no es 
Sudáfnca sino los bantustanes". Y seguidamente subraya que por eso los 
racistas "están trabajando más duro que nunca para dividimos, tratando 
desesperadamente de hacemos pensar y actuar, no como trabajadores 
o africanos, sino como zulus, xhosas, sothos, tswana, etc., etc.''.

Los bogares de comunidades enteras africanas, que han existido como 
tales durante más de un siglo, están siendo bulldozeados para continuar 
la política de hacinamiento de sus moradores en los bantustanes. Esto 
ha obligado a los trabajadores negros a continuar siendo pobres asala
riados migratorios de las "zonas blancas", donde están ubicadas las 
industrias, dejando a sus esposas y a los hijos completamente desvalidos 
en los "bantú-bamelands". Este trabajo migratorio, básico en el desarrollo 
capitalista de Sudáfrica, es un sistema en el que los trabajadores se 
ven obligadas a abandonar por temporadas sus hogares rurales en los 
bantustanes para buscar el sustento, aunque mínimo, en las ciudades.

El Movimiento Anti-apartheid, en Gran Bretaña, ha señalado en un 
documento que "el programa de los bantustanes es en su esencia una 
parte vital e integral de la estrategia de dominación racista blanca en 
Sudáfrica, que deriva de sus principales características de los tiempos 
coloniajes". Las antiguas "reservas" africanas, establecidas a mediados 
del agio rasado en Sudáfrica. sirvieron ya desde entonces para propor
cionarle ¿na mano de obra barata a la agricultura, te minería y la

La reserva o de 1976 en el

“ron. ad.“J>do5 para recoger loa despojos humanos
tí!'r"n'’ como desperdicios. en la misma turma qix- de^cia d^ra4s ,9” « les ha extraído el jugo". (Sudáfrtac

sublevación de los campesinos. Govan Mbekl).
En resumen, de 1960 a la fecha, el régimen sudafricano mantiene 

la puesta en práctica, acelerada en los últimos meses, de su política de 
creación de bantustanes como una maniobra para enfrentar la medente lucha de liberación de tos sudafricanos negrea. En este contesto, los 
bantustanes les sirven muy concretamente, además de para prolongar 
la explotación capitalista basada en el apartheid. para encubrir verda
deros campas de concentración. El PC sudafricano subraya que en este 
marco, los bantustanes ‘‘eMán alendo utilizados como pretexto para 
despojarnos de todos los derechos y para cazarnos como perros en las 
ciudades que hemos construido con nuestro trabajo". También seúaló: 

“Debemos utilizar todo nuestro poder y nuestras fuerzas para apoyar 
y luchar en favor de los objetivos Inmediatos del frente de liberación 
nacional encabezado por el Congreso Nacional Africano. Debemos com
binar la lucha armada con la resistencia política masiva. Tenemos que 
rechazar a los pocos de entre la masa negra, especialmente en tas 
bantustanes. que colaboran con el enemigo. Tenemos que aprender a 
descubrir a los que pretenden aparecérsenos como «buenos nacionalistas 
neeros» pero 9ue- realmente lo que quieren es participar con la clase ca5J2iáTblanca en la explotación del pueblo negro trabajador en las 
ciudades, en los campos y en los bantustanes
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El presidente Noto visitaba además algunos lugares de la ’ 
provincia de Matanzas, y en compañía de nuestro Coman
dante en lele recorría las instalaciones de la Escuela Voca- 
cional "Lenln" y de la nueva fábrica de cemento que se 
construye en Mariel.

El viernes 26. Fidel y Raúl despedían a Agostlnho Neto en 
la terminal aérea de Rancho Boyeros. En la despedida par
ticipaban también otros miembros del Buró Político, del Se
cretariado, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y 
del Comité Central del Partido.

i
i®

E1" día 23 te esquina de Concha y Via Blanca I

En ti interior de te fábrica M acomodan

5uJ>anai la insignia del Sindicato, un retrato 
del inolvidable Lázaro Pefla y un letrero: "An
te las dificultades, más firmes que nunca la 
conciencia política, revolucionaria y comunis
ta de nuestra clase obrera".

Presiden 1a actividad Roberto Veiga. secre
tario general de te CTC; Pilar Fernández, di
rectora de 1a fábrica "Albert Kuntz", ambos 
miembros dti Comité Central; Rosario Fernán
dez, miembro suplente del Comité Central y 
del Secretariado Ejecutivo de te Central Obre
ra; Agapito Figueroa. segundo secretario de te 
CTC; José de Jesús Linares, presidente de 
la Comisión Organizadora del Congreso y dti 
Secretariado Ejecutivo del organismo obrero; 
Alejandro Roca, viceministro primero dti 
MINAL; Héroes dti Trabajo y miembros dti 
Secretariado Ejecutivo y del Comité Nacional 

de la CTC.

VISITA AMISTOSA DEL PRES1DENt" 
AGOSTINHO NETO NTE

• Recibido por el Comandante
• Acompañando d Jefe de Estado angolano.

el general de ejercita Raúl Castro
EN horas de la madrugada del martes 23, nuestro Coman- En el curso ae

dante en Jefe Fidel Castro, presidente del Consejo de Es- país, se examinaba la marcha dn°iY “ nue,rtTO
talo y primer secretario del Comité Central del Partido, había tica y de Jas retortero, er.L-B a™Z “^“ai-
recibido en el aeropuerto internacional ‘losé Martí" ai presi- en que éstas se desarrollan y profundizó VóreT'0"?038 
dente de la República Popular de Angola. Agostlnho Neto, mente acmslactorio para ambos patees Cano reeul-ó/X 
quien durante tres días efectuaría una visita privada y amia tas conversaciones so constataba una vez mas ta astredn 
tosa a Cuba. identidad de criterios entre ambos Estados y sus respedvó

Con el Jefe de Estado angolano. viajaba el general de ejér- van‘Juar'ilas revolucionarias.
cito Raúl Castro, primer vicepresidente del Consejo de Esta
do y segundo secretario del Comité Central del Partido, quien 
realizó una breve visita a Angola tras cumplir invitaciones 
a la URSS, la RDA y Argelia.

Acompañaban al presidente Neto, Enrique Carvalho Santos 
y Herminio Joaquín Escorzo, miembros del Comité Central del
MPLA.

En el recibimiento participaban, junto a Fidel, miembros
del Buró Político, del Secretariado y del Ejecutivo del Consejo 
de Ministros.

“La cíate obrera está presta a hacer lo que haya que hacer, lo que 
el Partido oriente, lo que el Gobierno guie y lo que Fidel, 
el Comandante en Jefe, 
ordene” —Roberto Veiga en 
clausura del Congreso.

En el
P®s. se _______
lea y de las relaciones 
___; - —7» se desarrollan r

Para ambos 

identidad de criterio

de la visita de Neto
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del combate contra la t'ira- 
del Granma, de la

Así como ayer, en los días difíciles Xj
Sierra® de7a$ fuchatíandestínt y’e’Vp "" ----------- -

volución victoriosa, llevábamos en alto .Ip""®"5 anos de la R«- 
del Moneada, ahora nuestro Partido v nuestrJT®' T’ .c“mPlido. 
rán enarbolar, como bandera de luchad guíe de 7 d®b®' 
ta Plataforma, que sintetiza los aspectos ctdlXj ' ®* 

histórico de la Revolución, de su carácter y su obra y 
tareas fundamentales y lineas políticas a seguir en lo adelante 
para alcanzar el ob|etivo programático principal e inmediato qué 
se plantea ante nuestro pueblo: continuar la construcción del socia
lismo hasta concluir lo fundamental de esta tarea y arribar a la 
primera fase de la sociedad comunista.

La Plataforma Programática posee un extraordinario valor po
lítico y teórico. Ella debe ser en lo adelante el documento rector 
para todo el trabajo del Partido y de la Revolución, a cuyos prin
cipios y postulados debe atenerse toda la política a seguir en las 
diferentes actividades de nuestro pueblo, tanto en el orden inter
no como en el internacional, a cuyos objetivos y tareas deben su
bordinarse y ajustarse los planes específicos de las diversas insti
tuciones del país. Ella debe convertirse en un instrumento para el 
trabajo de masas del Partido y para la educación de cada uno de 

nuestros militantes y aspirantes.



DEL PAR-

J£L marxismo-leninismo —punto culminante y logro su
perior de la evolución del pensamiento económico, 

político, social y filosófico de la humanidad, que hizo 
suyas las banderas de la lucha por la libertad y la 
dignidad plena del hombre; concepción científica de 
la naturaleza y la sociedad; teoría revolucionaria e 
ideología de la clase obrera— es el fundamento en 
que se basa la acción del Partido Comunista de Cuba 
en el enfrentamiento exitoso de su tarea histórica.

En el combate librado por nuestro pueblo para la 
ejecución de las grandes realizaciones socio-económi
cas que ha llevado a cabo, se ha ido operando una im
portante transformación ideológica, que se expresa en 
el triunfo de las ideas del socialismo científico en 
nuestra Patria.

Pero las clases derrotadas, junto a su principal sos
tén. el imperialismo, no se resignan a la pérdida defi
nitiva de sus privilegios, ni renuncian a los intentos 
de restauración burguesa; para la cual alientan por to
dos los medios los factores ideológicos, sentimientos, 
prejuicios y costumbres que favorezcan sus objetivos 
reaccionarios, que pudieran retardar y entorpecer el 
progreso de la construcción revolucionaria.

Por otro lado, en la sociedad cubana, como conse
cuencia del pasado de dominación burguesa y de la 
existencia de numerosas capas de la pequeña bur
guesía, surgieron y se desarrollaron concepciones ideo
lógicas y actitudes cuyas manifestaciones más carac
terísticas son: el individualismo; el egoísmo; el loca
lismo; el acomodamiento, la irresponsabilidad ante los 
deberes colectivos y la propiedad social; el uso inde
bido de influencias personales: el falso concepto de 
la amistad; el burocratismo; la falta de valor crítico y 
autocrítico; la inestabilidad y la vacilación, etc. En el

Peoli. F®,0<Sce 20 Anos • . Doña Lagarta ,
A»!» T—

(DE LA PLATAFORMA PROGRAMATICA 
UDO COMUNISTA DE CUBA].
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rouncA ideolOgica

PerÍ'X10 de co

le en?68 a nivel r"uX|Sl^'°n de ‘a confrontac¡ón
®n 'as re|acio 7al -^eterizada por el vira-

a 'a Política de hsT"3'65 distensl6n- 

T 'U9ar de 'a Unión S !,SeS S0CÍall8ta3 * en 
UCha de la clase obrera lncrement0 de la

«filados y e| r PaÍSeS de-
•“cional— e| DarjL “ mov,mientos de liberación 
fllca ha pasado a ^cha ideólapasado a u" P|a"o nnás relevante aún

• ,a ,UCha Óe C,BSe9' ^'almentemenílIT “ Íde°,09Ía' e' a™ P°"”Caa' de los monopolios internacionales y las oligar- 
V nacionales es el anticomunismo y el antisovie- 
tismo, variante más común, tras la cual se enmascaran 
•Obre todo los que quieren presentarse con determi
nados ribetes de Izquierda. Su contenido fundamental 
es la falsificación de la ideología de la clase obrera, 
las calumnias contra la teoría y la practica de la cons
trucción del socialismo y el comunismo y la tergiver
sación de la política de los partidos comunistas.

Particular importancia revisten también las corrien
tes y manifestaciones revisionistas, ya sean de derecha 
o de "izquierda", las que, desde posiciones supuesta
mente marxistas o izquierdistas, se encuentran objeti
vamente al servicio de la política imperialista y fomen
tan la división de las fuerzas revolucionarias y progre

sistas.
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L”L pasado miércoles 7 de septiem- 
bre, la escueta nota cablegráfica 

removía lodo un mecanisco de evo
caciones cuando informaba que, 
el Consejo de las Naciones Unidas 
para Namibia, .habla pedido una 
reuni&n del Consejo de seguridad.

L-sr.
En <

í'conÍTreforma

des financieras y
La clase obrera 

bién 1» que 
puesto que “ 1 
tan por dentó r—

En este 1 
Allende, la

Mundial

antifascista de 
la libertad.

, •* *5 •'lar B 

So- orl 
atúo. y

taba una ola de precc-^ I
protestas y ponía en ’l
proceso —ya avanzado-Ttj| 
áfrica en la fabricación de ¿¿í| 
nucleares, sin que sea neua5¿ 
Salar aquí, quien le ha ptcni¿ ' 
nado la tecnología y 1« 
básicos. a

La exposición del Itera» 
NSSM-39, permitió ubicar 
fundidad. el papel estratégico a> 
nado a Sudáfnca por el u~2 
lismo

No hay duda que alguna '«cal 
ta razón”, hace que el Jefe ¿I 
Gobierno de Pretoria John Etóíal 
zar Vorster se sienta capaz de tel 
safiar a la ONU, ai declara p| A 
"nuevas negociaciones sobre 
bia con las cinco potencia col 
dentales serían una pérdida 
tiempo, si ese organismo mitra! 
cional niega la soberanía de SAI 
áfrica sobre Walvrs Bay”. I

El pasado jueves 8, el Prerl 
Ministro Vorster amenazó coc ?z| 
Sudáfnca rompería las regáis* i 
nes con los países occidrotata * 
el Consejo de Segundad de la Cu- 
cuestiona la soberanía de su pu P« 1

de septiembre se cumplieron 
miento del r***™ * 

presidente Salvador Allende, en

ne acuerdo con Tar Baby". el 

,enCT /Trac^Tpero aflojando el 

nes económicas contra los estado.

Baby" o la "Opción Dos", 
como era también conocida, con 
templaba concretamente el acata
dlo de la prohibición de propor
cionar armas a Sudáfnca y a los 
colonialistas portugueses. pero, 
"con tratamiento liberal para los 
casos de equipos de uso doble que 
podían servir Unto para fines crvi- 
lescomo militares, suspensión de 
las restricciones del EXJMBANK 
y el fomento de inversiones en los 
territorios bajo el dominio blanco .

Estas y otras medidas afines, 
ayudaron en su oportunidad a ar
mar a la camarilla genocida nazi 
tras el enjuague de Munich, pro
movieron y promueven, asimismo, 
la agresividad de todos los regíme
nes represivos, racistas y neofascis
tas en todo el mundo.

Hace poco, una denuncia apare
cida en la prensa soviética, levan-

Imperialistas que. más ° 
malcaradamente. han 
jugando su determinante papel en 
el mantenimiento y desarrollo del 
poderío e influencia de Pretona en 
el Suroeste africano.

Entre los días 16 y 21 del ¡asado 
mes de mayo, tuvo lugar en Mapu
to, Mozambique, la Conferencia In
ternacional de Solidaridad con los 
pueblos de Zimbabwe y Namibia. 
Refiriéndose a la cuestión de este 
punto, el Punto 25 del Anexo al 
texto de la Declaración de la Con
ferencia (especifico sobre esta cues
tión) dice: "La Conferencia recono
ce a Walvis Bay como parte inte
gral del territorio de Namibia y 
rechaza los intentos de Africa de' 
Sur de separarle del resto del país, 
con el cual está inextricablemente 
unido por lazos geográficos, histó
ricos, económicos, culturales y ét
nicos".

cuatro años dcl
"^X^TeXdente lucha «t»-

del pu-*10 chíleno, mu P

t°d° la Junta Militar encabezada ,«r „¡ l '
el Chita de¿“ humanos son pisoteado- P„ E

chiten" , Lesinato y a las torturas. La E
—tiestos ai oodido ahogar el movimiento --‘J» 11

’ ?vnd¿ e lnsirt‘- en pnvar de la F
PJL.tore» Anta la protreta munrt,.] tZ*^’ 1 

" ^1 carácter criminal de la DINA Idtaf”^ aKS“a en Oúle sigue operan*, I
— . u_ tierras a ¡os grandes dueño-,. y, """«nu ¿ I direC « ri Xtao de apoyo vital a la dictad^?.1* «4 

”t¿rca esencialmente a grandes '
tañeos, exportadores e importa*,;,_ ’ ta.
ha «ido la más explotada y oprimida

- . ta resistido en estos años de lucha
®£Xón u reconcentraron del tngrreo

caída de sus ingresos reales del wlec te- 
respecto a 1972. »

, aniversario de la calda heroica de] rm_„ 
Táñete a la MU1^r. y «> >w!£í*i 
T?ÍT\-e7. más potente y eficiente Este lewS?^*-

Kp solidaridad con el pueblo Qj^ . a Snto a que más premio que tí£
¿e Chite volverá a transitar las anchas even^

MUNDIAL 
a. PUEBLO CHILENO
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FL Partido considera como tareas principales para la 

educación comunista de nuestro pueblo y el entren 
tamiento ideológico interno y externo:

__la más amplia difusión del marxismo-leninismo v 
de las obras de Marx. Engels y Lenln, al tiempo aun 
profundizamos en el análisis de nuestras publica 
clones y su función como propagadoras de los fun 
damentos del marxismo-leninismo e instrumentos 
de la educación comunista del pueblo;

—la defensa de la pureza del marxismo-leninismo la 
lucha frente a las concepciones y teorías de la bur 
guesía. el imperialismo y sus servidores, destacan
do la crisis en que éstas se encuentran; la oposi 
clón y enfrentamiento a todas las manifestaciones 
de diversionismo ideológico mediante el estudio de 
la ideología científica de la clase obrera y el cono
cimiento de las leyes del desarrollo social;
el desenmascaramiento de las insidiosas campañas 
antisoviéticas, señalando el decisivo papel de la 
URSS en la lucha mundial por el progreso social, y 
en la creación de condiciones más favorables para 
la lucha de los pueblos por su definitiva liberación;

—la oposición a las concepciones sostenidas por los 
revisionistas de derecha, que niegan la lucha de cla
ses y el papel rector de la clase obrera en la revo
lución socialista, desenmascarándolos como defen
sores vergonzantes del orden burgués;

—el combate consecuente contra las posiciones polí
ticas e ideológicas de los revisionistas de “izquier
da", así como del dogmatismo y el sectarismo, des
enmascarando a los seudorrevolucionarios "izquier
distas" antisoviéticos como servidores objetivos 
del imperialismo y de los enemigos de la huma
nidad;

—la educación de nuestro pueblo en el espíritu del 
patriotismo revolucionario y de un profundo inter
nacionalismo basado en los lazos de amistad entre 
Cuba y la Unión Soviética y demás países socialis
tas; y en el apoyo a las luchas de la clase obrera 
mundial y de los pueblos por su liberación;

—la lucha por vencer los rezagos ideológicos de la 
vieja sociedad y sus diversas manifestaciones de 
carácter pequeño-burgués;

—la lucha contra la propaganda sobre los "adelantos 
de las sociedades de consumo”, desenmascarando 
sus enormes desigualdades, su base de explota
ción, sus consecuencias sociales y su ruina inevi
table;

—la educación del pueblo en los principios de la mo
ral socialista, basada en relaciones fraternales de 
colaboración y ayuda mutua entre los hombres; en

TAREAS DE LA LUCHA IDEOLOGICA
dpra rnmn tarase __

-la £Sní ? C°mUn,8ta ante e* |

cas, unieídoCal’ttrrabak> óp"'íes,aclon« burocrátl- 
Ideológica, la pa^clp&ón de ÍT'Ón y

J de^XT*0"63 y l0S
una concien, cuidado de la propiedadI s¿ciahsta °88rn?nle por el 

os recursos productivos v S,a' por el ahorro de 
—la batalla contra los preluicins 1“ 9estlón eficiente.

do. que dificultan el k>oro rt^iJ r.eza9°s del Pasa- 
cial de la mujer 9 de la plena baldad so-

obieS n demostrando su sujeción a las leyes 
vado de 1« deSar?'J° social y su carácter den- 
yad° d® necesidades y condiciones históricas 
existentes en nuestro país:

—la argumentación de la función rectora del Partido 
comunista como única fuerza capaz de dirigir la 
construcción del socialismo y el comunismo;

—la divulgación y explicación del carácter de la de
mocracia socialista, de sus instituciones represen
tativas; y de su superioridad sobre la democracia 
burguesa en cualesquiera de sus manifestaciones;

—la formación de una intelectualidad revolucionaria, 
identificada plenamente con los Intereses de la cla
se obrera y del socialismo;

—la concentración de los esfuerzos y unidad de ac
ción de todos los órganos de difusión masiva en 
las direcciones de la lucha ideológica, elevando la 
eficacia de nuestra propaganda, al tiempo que se 
amplía la coordinación del trabajo en este campo 
con los partidos hermanos y movimientos revolu
cionarios;

—la educación en los principios del marxismo-leninis
mo y el desarrollo de la lucha ideológica en general, 
deberán vincularse estrechamente a los problemas 
concretos de la construcción del socialismo en 
nuestro país relativos al campo de la economía, la 
política, la edificación social y cultural y las rela
ciones internacionales.

(DE ^P^TAFORMA PROGRAMATICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA)
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Asimismo, se estimulará la formación de cuadros científicos de alta calificación tanto en los cen- 
tros nacionales como en otros países, en especial, en los países socialistas.
Los objetivos fundamentales en la política científica en el campo de las Ciencias Sociales se 
enmarcan en los trabajos encaminados a lograr la elevación del carácter científico de la di
rección de lo sociedad y su consecuente desarrollo y, en particular, a impulsar el desarrollo de la 
ciencia económica. Este objetivo se alcanzará mediante la orientación adecuada de las investi
gaciones sociales, económicas y otras a partir de las leyes generales de la construcción del so
cialismo y el comunismo, la utilización de la experiencia acumulada por los países socialistas en 
estas tareas y las condiciones concretas de nuestro desarrollo nacional. Al mismo tiempo es pre
ciso considerar nuestra condición de país latinoamericano y dedicar especial atención a los 
problemas que afectan la realidad americana.
En el campo del desarrollo de las Ciencias Naturales, los trabajos se dedicarán a la investigación 
de los recursos naturales del país, su adecuada protección y sus posibilidades de aprovechamiento 
en la economía y otras esferas de la vida nacional. Se definirán los objetivos específicos a lo
grar con las Investigaciones en las diferentes ramas y sectores de la actividad c.entitica, propi
ciando la adecuada coordinación entre los diferentes organismos de investigación y producción.

(M LA PLATAFORMA PROGRAMATICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA)

c 1 ENCIA
Con el triunfo de la Revolución se planteó rrvr. .
cacional de la población y la formación masiva !rnPeri°^ 'a elevación del nivel edu
paro el desarrollo cjentiiico. el cual crea, a su vez <’ue ^t'tuyen uno b^e
de las fuerzas productivas y la educación integral del hombre^ e' deso"°''<> «celerado 
El Partido dedicará especial atención al fomento del desarrollo .
en este campo en ios siguientes principios fundamentales: aer,f¡f'co. basando
—el desarrollo planificado de la ciencia y la técnica en función d.l
-!a combinación adecuada de las investigaciones fundomenta.es y í^r^0^'0''-

fasis en estas ultimas: es Y laz aphcadas, poniendo én-

~¡¿~
—el fortalecimiento progresivo del potencial científico-técnico mediad «u u n , 

recursos materiales y humanos. °' med,onte el desarrollo de los

En la aplicación de la política científica se considerarán

PORTADA Diseño de Manuel L-pe? Alistoy CONTRA
PORTADA: Pintura Cubana. "La Chorrera" ie Esteban 
Chartrand, Fotocopia de José Rivas. REVERSO DE 
PORTADA: Hace 20 años REVERSO PE C> iNTRAPOR- 
TAPA: Para los niños "Carta de un ; tor.- ro ,a otro 
desde una primaria en el c.un|x> . de Wuldo González 

López, Dibujo de Hortensia Dejú.

fundomenta.es
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PORTADA: Diseño de Manuel 
López Alistoy. Foto de López 
Cartón. CONTRAPORTADA: De 
nuestra América. Cataratas del 
Iguazú. REVERSO DE 
PORTADA: Hace 20 años. 
REVERSO DE CONTRAPORTADA: Para los 
nidos. •'Patria y Flor" de Rafaela 
Chacón Nardi. Dibujo de 
Aurelio Torres Silva.

Bohemia • cuba • 
TERRITORIO LIBRE EN 

AMERICA • REVISTA 
SEMANAL • INSCRIPTA COMO 

IMPRESO PERIODICO EN LA 
DIRECCION NACIONAL DE 
CORREOS, TELEGRAFOS Y 

PRENSA • PERMISO 81267/121 
• Director: ANGEL GUERRA • 

Teléfonos: Redacción: 70-3465.
79-1355 O Avenida de 

Independencia y San Pedro • 
Año 69. No. 40 O 7 de octubre de 

1977 O AÑO DE LA 
INSTITUCIONALIZACION

==£E=== ’ 
de temprana edad se forman nuestros jóvenes para el 
futuro Todas las oportunidades estén a su aieance. Ca
da cual puede hacer de si mismo lo que su capacidad 

SU tesón y su consagración al estudio y al trabajo le 
permitan. Ya no hay clases explotadoras ni privilegios 
para nadie. El mérito es la única medida de cada ser 

humano. Los caminos de la investigación y de la cien

cia están a su alcance. El universo puede ser renovado 

por su energía inagotable. Ellos se forman con una al

ta conciencia política; serán los herederos de la presen

te generación revolucionaria. Tendrán que guiar y di

rigir la patria el día de mañana. Contemplamos a nues
tra juventud con sereno optimismo, el orgullo de ver en 
ellos la obra maravillosa de la Revolución y la confian- 

de que serán mejores que nosotros.
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• TERRITORIO LIBRE EN AMERICA O REVISTA SEMANAL O INSCRIPTA COMO 
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS, TELEGRAFOS Y PRENSA O PERMISO 

í n~4 ------------ ---- . GUERRA • Teléfonos: Redacción 70-3465, 79-1355 O Avenida de Independencia y San
*^0 O Afto 69 No. 41 • 14 de octubre de 1977 • AÑO DE LA INSTTTUCIONALIZACION

k Diseño de Manuel López Alistoy • CONTRA PORTADA: Pintura Cubana. “Malangos" de Valentín Sanz Cartas
^y^rósO DE PORTADA: Hace 20 Años ♦ REVERSO DE CONTRAPORTADA: Para los nínos. "Manposa de Waldo

| López. Dibujo de Aurelio Torres Silva. -----------------------—■

( a P.,«. “"”5,’■N

los comunistas y en la actividad del m - !n en e,,os. «poyándose en 
nes de periodistas y escritores, con |a íTTji □ 7^’ y de ,as uni°- 
dio, la televisión, la prensa escrita 1 .nalldad de ’ograr que la ra- 
vez más eficaz su función en la ed.JL .,C'ne *u.mP,an de modo cada 
ral, científico-técnica. moral y estétic *°4 Pi° ideo,6g¡ca. cultu- 
.ación consciente de las mas'as pIÍ' Vc'J’P| í6"'?"? m°VÍIÍ- 
del desarrollo socio-económico del naíc- P ™enfo de las tareas

™.i. ,.. i, ..".Idíi'TÍ
í'Z". “Jr ’ - '• ■»-.
C°n vistas al perfeccionamiento ulterior del trabajo de los órganos 

. de difusión masiva y sobre todo, al fortalecimiento de su papel en 
el proceso de construcción socialista, el Partido les prestará todo su 
apoyo y ayuda en la adopción de las medidas conducentes al suce
sivo incremento cuantitativo y a la elevación cualitativa del nivel de 
información del pueblo, así como al ejercicio de la crítica sobre 
cuestiones políticas e ideológicas, en torno a la actividad literaria y 
artística y en lo que concierne a los aspectos deficientes o errores 
de la gestión económica y administrativa.
El Partido elevará la eficacia de los mecanismos establecidos y crea
rá los que sean necesarios para garantizar que los cuadros de direc
ción de los órganos de difusión masiva, sus periodistas y redactores, 
en cumplimiento de sus responsabilidades específicas, dispongan de 
la más amplia información, del conocimiento de los planes perfec
tivos y de la marcha de la actividad estatal, de la política nacional 

e internacional del Partido.
(t LA PLATAFORMA PROGRAMATICA DU PARTIDO COMUN.STA « CUBA) 
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PORTADA: Diseño de Peyi. Foto de Gilberto Ante 
• CONTRAPORTADA: Del Patrimonio Nacional 
Tinajones de Camagüey, Foto de J. A. Pola • REVERSO 
DE PORTADA: Hace 20 Años • REVERSO DE 
CONTRAPORTADA: Para loa niños. "Don Pedro pata 
de palo" de Ana Núñez Machín. Dibujo de Peyi

ano. oryan.rar y orientar los esfl^rzn»
el logro de la construcción del sociXmnC,Omu"e3 

avance hacia el comunismo y tiene la r«..8Z?° ' *’1

jores hijos del pueblo seleccionados ent£ 1 
¡adores más conscientes y destacados

Numerosas son las tareas que el Partido tiene »n» 
,1 para alcanzar una calidad política supenor 
rr0|lar su creciente papel de dirección eí^el ma*^®^ 
perfeccionamiento de la organización política de °uet 
tro socieoao.

Luchar por la materialización de los objetivos 
mados en la presente Plataforma Programática y movi 
(izar a todo el pueblo en aras de su cj- ■- mov' 
constituye el primer gran deber del Partido 
militantes.

Aplicar rigurosamente los enunciados de sus esta 
tutos e impregnar a todos sus militantes del contenido 
educativo de éstos.

Asegurar que el principio rector en la política de 
crecimiento de sus filas sea el de la calidad 
en la composición social de cus ;r.i!iiuntes p 
la clase obrera y en especial los trabajadore; 
Am rlirortamonfo a I** --------- - -
( _ g •yjo O

Perfeccionar la política de formación, superación y 
promoción de los cuadros, para lo cual debe desarro
llarse el sistema de educación marxista-leniniet»

H v,r>cul3ción y comunicación con toda
- clase obrera y con el resto del pueblo trabajador.

. ~ j uwxzi iuou ame ■as masas
y de asegurar que su política se ajuste a las aspira
ciones de éstas y a las condiciones concretas que el 
desarrollo del país Impone.

Las organizaciones de base del Partido son el fun
damento de toda la estructura organizativa partidista 
y por ello es necesario trabajar constantemente por su 
desarrollo y perfeccionamiento, y por fortalecer su vin
culación con las masas, de manera que aumente su 
influencia y jueguen un papel cada vez mayor en el 
trabajo del Partido.

En el desenvolvimiento de su actividad y en sus re
laciones con los organismos estatales, con la UJC y 
con las organizaciones de masas, el Partido utiliza úni
camente el método de la persuasión y el convencimien
to y se apoya en el prestigio y autoridad de que dis
fruta en el seno de todo el pueblo y en el acatamiento 
libre y consciente de dichos organismos y organiza
ciones a su papel dirigente.

(DE LA PLATAFORMA PROGRAMATICA DEL PARTIDO 

COMUNISTA DE CUBA). 

plas-

cumphmlento 
—3 y de sus

Estado

y por e|

clase

res so^de’^bhaato^n'1®- '°9 ?r9anlsmos superlo- 
* por CUmp,,m'^
lebra* lr°<L°lX'pn?A0S y or9an,zac,ones deben 

_. u.ur regularmente sus reuniones.
' * °Í,entador del Partido sobre el 

rentes ví^Li 80 e*0rce a través de diteros, de directivas í"’ P°I. 3U.8 ór9anos superio- 
damentales n 08 Sobre Us cuestiones tun-y culWraFd^?08arroll° econdmlco. social, político 
atañen a los C°m° ’°bre ,O8 Problemas queuna de l«Gerentes sectores sociales, constituye rX n^Soe^C,‘icas en que se caliza ,a refe- 
í evar a i P5 d° or,enta el trabai° 1ue deben
omini “h*5 aS diversas Instituciones, organismos y

* •> Pueblo en oeneral para realizar la po itt trazada, controla su aplicación, desarrolla una 
política encaminada a lograr y asegurar la más ade
cuada selección y ubicación de los cuadros por parte 
de las diferentes instituciones estatales, políticas y de 
masas y realiza una amplia y sistemática labor de ex
plicación a las masas sobre los fines que persigue la 

- =. ue la calidad y que política del Partido y educa al pueblo en los principios 
sus militantes predomine y el espíritu del marxismo-leninismo. La actividad de 

. ----- ¡os trabajadores vincula- las organizaciones de base y organismos de dirección 
dos directamente a la producción y los servicios. del Partido, asi como la de los militantes, representa 

Perfeccionar la política de formación, superación y otra de las principales vías a ser utilizadas en la di
promoción de los cuadros, para lo cual debe desarro- rección y orientación de las diferentes entidades esta
llarse el sistema de educación marxista-leninista y de tales, sociales y económicas.
capacitación de éstos, y establecer un procedimiento de El Partido tiene, como una de sus principales respon- 
oromoción que siga un orden adecuado desde los nive- sabilidades oí =cnsti..t¿ y pcmiunei
les de base y que tenga en cuenta las características una viva y directa vinculación y comunicación 
polit’co-morales y técnico-laborales de cada cuadro su *a clase obrera , .. ~ *¡“
calificación, su grado de conciencia y responsabilidad única garantía de su fuerza y autoridad ante las 
ante el trabajo, sus cualidades políticas y su capacidad 
organizativa y dirigente. La labor de los cuadros es 
decisiva en la qalidad del trabajo partidista.

Fortalecer y perfeccionar al máximo los mecanismos 
del centralismo democrático de manera que garanticen 
y conjuguen la más amplia democracia intema y la 
más estricta disciplina partidista, y que se expresa en 
los siguientes aspectos principales:

—Todos los organismos dirigentes del Partido son 
electos, de abajo hacia arriba.

—Todos los organismos del Partido deben rendir 
cuentas, periódicas, sistemáticas y regularmente 
ante los que los eligieron y ante sus organismos 
superiores. ' .

—Todos los organismos deben f\r'c<onia[n8í.^dad

crítica y autocrítica en su seno.
—Todos deben observar la disciplina partidista, y 

minoría subordinarse a la mayoría.

todos sus militantes del 

rector r ‘
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Fopular da w¿’.^tJT(S£laMA<

• Fu? de

«W’ 
que

Be^J» «mUUd entre la República Sodataude Cuta muy m
Popular da Mozambique* (EXCLAMACIONES ¡VT. A £ pro^1*0^ * . 2a América del Sor. aa si Caribe.

Bhr^_ (EXCLAMACIONES DE “¡VIVA!”) Nosotros I
ta ------------- ------------ — “*---------  '* ?’“*rE’-1

DE; 'VE< <"1'Tva a «enuco (kumu> i arwuA»~,
•¡VTVA-1 ¿í£“‘Uca Socialista de Cuba! (EXCLAMACIONES DE

‘t ®^A*UCT^"i^b*“dO “á« «Jto. ¿Les es fácil entenderme? 
Í SS^^S^de (EXCLAMACIONES DE

MxUdíca Socialista de Cube! (EXCLAMACIONES

;t U. “iVlVAr? R"púhhc« Socialista de Cuba! (EXCLAMACIONES 

|jbB®dE|/ 84^¡L**IJ^,Ud «tro «a República Socialista 
ION”- ” *• ............. .................... .

Í^L*^-----
^SANGRE de AFRica^c Y L* ^|0 

ESTAN
ESTARAN

nr^,V1 k anristad mflitant’ - —- ¿ ■sa^&Eájs-.s

“iVTVA!”)* ereaDclP»a*> da U mujer! (EXCLAMACIONES DE 

MÁcn^° DE^wA^UnUadOr“ “* U rTTOluc16" (EXOA- 

—lY1™ J“Pi,®ero« de la República Socialista de Cuba. «uní.

v L 1 , - ™ juventud da la República de CutaÍACi&k -.VJ^” POPaUr * (nOA-

‘^*í° !* °Presión! (EXCLAMACIONES DE “lABAJO*’n. 
lAtaM t .(P^OAMAdONES DE -‘aBAJO^
lAtajo la tamnnaofla! (EXCLAMACIONES DE -|ABAJOT). 
¡Abajo la humillación! (EXCIAMACIONES DE: ■¡ABAJCrn

- inír?v-.U discriminación rada!' (EXCLAMACIONES D¿ 
IAdAJUTj.

¡Abajo la discriminación racial! (EXCLAMACIONES DE: 
“.ABAJOf).

(Atajo la discriminación de la mujer! (EXCLAMACIONES DE: 
"lABAJO!").

¡Abajo la discriminación de la mujer! (EXCLAMACIONES DE 
“¡ABAJOr)-

¡Abajo el capitalismo, enemigo de los puebloel (EXCLA
MACIONES DE: '¡ABAJOT).

¡Atajo ei capitalismo, enemigo da los pueblos! (EXCLA
MACIONES DE: "¡ABAX»-).

¡Atajo el imperialismo, enemigo permanente de loa ¡mabita
(EXCLAMACIONES DE -¡ABAJOT)-

Atajo el imperialismo, enemigo permanente de los pueblos! 
(EXCLAMACIONES DE "¡ABAJOCJ. 

xr* *’*!'?> —■ (EXCLAMACIONES DK "¡VIVAC; muosrw ^'í^f’íQCaAMACTONES*^^’ABAJOT>' dtaoaeda
¡Tli S S XáÜTZ Tm- - unpenatanm—ata* - F— popular! (EXOA-

^■Muicufae es n ounu ruaza «3 — irA/nrÍNF^ DE: “¡ABAJO* 1
**.?lor,e» ^éntico rur. continúa! (EXCLAMACIONES DE ‘¡La victoria ee

dy?wh. continúa' (EXCLAMACIONES DE “¡La victoria es 

^u'h'ri» cmrtinúa' (EXCLAMACIONES DE “¡La victoria es 

lis: ! rsgg
(RISAS Y APLAUSOS).
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' radicalizado 
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■Por esc 
siempre qu. 
el único es 
esos pueblo;

Paulo Jor 
canciller <

vida europea, como lo son el for
talecimiento de la distensión, el 
cese del armamentismo y el desa
rrollo de la buena vecindad y 'a 
cooperación entre los Estados.

Se advierten, sin embargo, posi
ciones que distan de tener un ca
rácter constructivo y de coope
ración. las que son aprovechadas 
por ruidosas campadas de prensa 
con claras intenciones de hacer 
de la tribuna de Belgrado un me
dio de confrontación. Por la pro
cedencia de tales maniobras pro
pagandísticas, puede observarse 
que actúan en favor de los Intere
ses de los circuios imperialistas 
más reaccionarios, ligados al com
plejo militar-industrial, los que no 
escatiman esfuerzos en sus Inten
tos de retrotraer la historia a los 
peligrosos aflos de la "guerra fría". 
Tratan asi de hacer fracasar lo 
logrado en materia de distensión 
política y evitar que se avance 
en el terreno de la distensión mili
tar. cuestión ésta básica para el 
fortalecimiento del clima de segu
ridad y cooperación en esta parte 
del mundo, escenario en este siglo 
de dos cruentas guerras mundiales.

Los portadores de esos intereses 
reaccionarios tratan de elevar a 
primera categoría ciertos aspectos 
del Acte Final de Helsinki, parti
cularmente la llamada "tercera 
cesta", o sea, el último apartado del 
documento, y eviter que se dis
cutan por igual todas las claúsu- 
laa. ¿Qué ganarían con ello los 
círculos reaccionarios? Veamos qué 
tratan los principales apartados de 
la Carta pan-europea, rubricada 
por los máximos representantes de 
33 países europeos. Estados Uni
dos y Canadá.

El primer apartado trata sobre 
las "Cuestiones Relativas a la Se
guridad en Europa". Su primer 
punto, "Declaración sobre los Prin
cipios que rigen las relaciones en
tre los Estados Participantes", in
cluye diez aspectos básicos: Igual
dad soberana, respeto de los de
rechos inherentes a la soberanía;

A Conferencia sobre la Seguri- 
J dad y la Cooperación en Europa 
■e tiene lugar en Belgrado, la ca
ta! yugoslava, realizará en sus 
si tres meses de trabajo __
lance acerca de lo logrado en los 
os transcurridos desde la firma 
I Acta Final del evento cele- 
ido en Helsinki en 1975. Pero, 
simple suma de lo hecho no re- 
•sentará, a juicio de los observa
res, que se avance en el terreno 
parado en la capital finlandesa, 
á necesario por tanto que se 
erden recomendaciones y pro
atas concretas para el sucesivo 
-emento de la seguridad y la 
peración en el viejo continente, 
modo que el foro de Belgrado 
stituya un paso más en tal 
ado.
asta el momento, la mayoría 
os oradores en La sesión plena- 
y, según trascendió, también 
os debates a puertas cerradas, 
centrado su atención en los 

Jemas más candentes de la

Preienor 2^ «Meo

W 'Oda d“mo Pn>blei^°?«h, 

fusión v el 
tentativas de aller" U rn4s
smki. Protwd“> « ñera países <

Inglaterra. F 
deral u otros 
intereses im; 
solver el prc 
dencia de 2 
cualquier oto 
su independí 
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movimiento 
contrario, bi 
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rrera”.

"Por otra 
poner o hac 
las partes c 
rá el peligre

I
VSTA vez el encuentro con el 8 

amigo Paulo Jorge, ministro de I 
relaciones exteriores de la Repú-1 
büca Popular de Angola tiene ta-1 
gar en uno de los corredores que 
dan acceso a la sala de plenarias 
de la Asamblea General. Algunos 
minutos antes habla sellado su 
discurso con la reiteración de que 
"la lucha continúa y la victoria 
es cierta", y baste el sitial que 
ocupaba la delegación por él pre
sidida, en la quinte fila, llegaban 
las felicitaciones de los muchos 

nigua k—--- —----
Paulo Jorge ha estado en la ONU 

en tres oportunidades distintas y 
en circunstancias históricas igual
mente diferentes. Primero fue, en 
1975, en su entonces condición de 
jefe del departamento de relacio- I 
nes exteriores del MPLA, cuando 
el alumbramiento de la república 
popular estaba pregado de bruta
les amenazas imperialistas. Un ano 
después volvió a asistir, pero y> 
Angola independíente yjnrtoMJJ |

Abstención de recurrir a la ame-

A^Hri„er^tOr|*1 de Esta^' 
Arreglo de las controversias por 
medios pacíficos; No intervención 
en los asuntos internos; Respeto de 

humanos y de las li
bertades. incluida la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión 
V uk”110?; ig?ald>d de derechos 
y libre determinación de los pue
blos; Cooperación entre los Esta
dos; y Cumplimíentt de buena te 
de las obligaciones contraídas se
gún el derecho internacional.

El punto dos de este apartado, 
se desglosa bajo el título de "Do
cumento sobre las Medidas Desti
nadas a Fomentar la Confianza y , . 
Ciertos Aspectos de la Seguridad LA PALABRA DE 
y el Desarme", y consta de tres UE
aspectos definidos: Notificación AMAOI A
previa de las maniobras militares VliM
importantes, que incluye intercam
bio de observadores, notificación 
de movimientos militares impor
tantes y otras medidas destinadas 
a fomentar la confianza; Cuestio
nes relativas al desarme; y Consi
deraciones generales.

El segundo apartado del Acta 
Final de Helsinki, "Cooperación en 
Materia de Economía, Ciencia y 
Tecnología y Medio Ambiente", 
consta de seis aspectos esencia
les encaminados a fomentar los -- ------- „------- .
intercambios que se enuncian, en sidida, en la quinta fila, llegaban 
base a la igualdad y reciprocidad. 1_ —_—

Después hay otro acápite, "Cues- amigos del pueblo angolsno. 
tiones Relativas a la Seguridad y **rt»do “ l¡
la Cooperación en la Reglón del 
Mediterráneo", y sigue el tercer 
apartado o "tercera cesta", como 
se ha dado en llamar a este aspec
to que se enuncia "Cooperación en 
el Campo Humanitario y en otros 
Campos" y que tiene cuatro pun
tos: Contactos entre personas; In
formación; Cooperación e Inter
cambios en Materias de Cultura 
y Cooperación e Intercambios en 
Materia de Educación.

Como puede apreciarse, el docu
mento firmado en Helsinki consti-
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puedan alcanzar au independencia 
Como dijo una vez nuestro presi
dente Afostinbo Neto: afilo a tía- 
vis de la lucha armada es posible 
derrocar las tuerzas opresivas en 
el mundo. No es a través de negó- — con 
elaciones, conferencias o consejos foches 
que los pueblos determinaran su "SI i 
futuro. nado _ rxo

no quiero decir 
Paulo Jorge apunta también el do su posición 

peligro de que la ONU sea utlU- proceso revoto' 
zada por los Intereses impertan»- 
tas y neocoloniniistaa.

“El plan anglo-norteamericano 
puede comportar la presencia de 
tropas de las Naciones Unidas. En 
este caso tendríamos tropas de la ONU en Zimbabwe. en Namibia, 
y’veríamos esta n»>*e sur del con- 
• nena de tropas de la ONU.

constituye una gran preocu-
a para nosotros, porque de 
na manera podemos olvidar 
sado lo que ha ocurrido en

j con la Interven- 
tropas, lo que pesó
en el Congo, y lo 

sucede en Chipre".
embargo. tendremos que te-

j.3S^syu¿s¿xS. 
llene sus movimientos de tropas en 
lu» fronteras, como de Zalre. que 
ha continuado apoyando a los fan- 

h~i angolanos".
es verdad que se han refre- 
un poco en sus actividades, 

r que hayan cambla- 
□ respecto a nuestro 

-- revolucionario. Las potencias Imperialistas, sus aliados sud
africanos y sus amigos zai tenses 
no pueden resistir la idea de que 
los derrotamos primero y que to
mamos después la determinación 
de edificar una sociedad socialis
ta. cuyo desarrollo repercutirá ei. 
los países del cono sur que todavía 
no han alcanzado su Independencia".

El entrevistado denunció a con
tinuación el carácter agresivo del 
contrato suscrito recientemente en
tre el régimen de Zalre y la com
pañía orbital Transpon Und Ra- 
keten (Otrag) de la República Fe
deral de Alemania.

"La celebración de la próxima 
conferencia cumbre de los no ali
neados en un país como Cuba

lucha del pueblo 
guatemalteco

EL estallido de seis bombas en dlveraos puntac 
de la ciudad guatemalteca de Quetzaltenango. la 

«Runda en importancia del pal,, ocurrió en vísperas de 1. 
Jomada de solidaridad internacional a favor 
de la lucha oue libra el pueblo contra el sangutnario 
régimen del actual presidente Kjell Laugerud 
y el Vicepresidente Mario Sandoval Alarcón Esta 
ciudad, situada a 200 kilómetros al occidente 
de la capital, ha sido escenario de múltiples acto, de 
rebeldía por sus pobladores, que dando muestra de una 
gran valentía han retado en sus calles a las fuerzas 
antimotines, la, cuales, asesoradas y equipada, por el 
gobierno de Estados Unidos, vejan y atropellan a obreros, 
campesinos y estudiantes.
Un día después, un grupo de revolucionarios atacaron una 
armenia situada en el centro de la capital, 
apoderándose de gran cantidad de armas y balas por un 
valor de 12 mil dólares, más 700 quetzales en efectivo. 
Los guatemaltecos no cejan en su combatividad.
tomando conciencia en el diario vivir entre la brutalidad 
policiaca, los atropellos, las Injusticias, la explotación, y en 
presencia de decenas de víctimas que diariamente 
aparecen torturadas y asesinada, en los caminos y la 
desaparición de lo, habitantes más queridos de las ciudades, 
pueblo, y comarcas Y ante la violencia gubernamental 
se recrudece la violencia revolucionaria.
Entre tanto. Sandoval Alarcón recorre el continente 
latinoamericano y la zona caribeña en busca de apoyo para 
la anexión de Bellce, a la vez que el régimen toma como 
bandera el asunto de la llamada propiedad territorial 
beliceña para tratar de desviar la atención pública 
Pretenden engañar a un pueblo en ,u mayor 
parte analfabeto, enajenado por el hambre, la desnutrición, 
las enfermedades, el extenuante trabajo mal remunerado, 
pero la práctica de la bestialidad represiva alerta a loe 
oprimidos que no pueden creer en la palabra de sus 
XXJ Guatemala está en P<e de lucha hoy más que 
nunca y cuenta con la «Maridad de todas la, 
fuerzas progresista, y democrática, del mundo.

«tar de impedir „ ,ngreso 

f la victoria de Angola es 
Jeta, porque, según expresara 

I*, a, minirtro de relacione, exterio- 
■■Mtamos celebrando también 
rte período de sesiones I. aq. 
idd<e*^N^ RePÚb,Í“

L, situación ha cambiado radi- 
» cálmente desde la última vez que 

jiSha' hSJ? ■ tal? ¡"Bohemia- entrevUtó a Paulo Jot- 
! n * y ló?’'"* ge y °««'tó auxiliar» de 
' P*' d* ló?'^ p."' S »«P* * «>«• ex£hcí
,1 “res de «OoC 'iberacióo angolana. frente a la in-,de I» de|2Mle^*‘ rasión de sudafricano,, zairense, y 
rt?"’ dj ^rcenanos.

ocupación en el 32 periodo de s? mngtn 
í?41» 'etnah¡i®^ta slon“ de ta ,ONU' y d canciller el^",^ t" 
g6 <lue ¿_de d|. angolano comienza por referirse a dlsUnm. ' , *• 

^eín^T y ai P,an ar.- ción de esa?*3 
con Lum timba 

apr°twdos ,^.rde -Pensamos que de_ninguna ma- Que todavía 
“ ‘ ‘ . "Sin r '

"er en consiner.^";''" W

relaciones^, 
rióte, mencionaron el fenóme
no delI mercenarúrnto en 
Sua pueblos lo enfrentaron y a pías- 
taron de un año al otro pero la 
amenaza persiste en el continen
te. en opinión de Paulo Jorge.

“La amenaza del mercenarismo 
no « ha conjurado aún desde el 
momento en que alrededor de mil 
800 mercenarios están participando 
en Zimbabwe al lado de las tro
pas de lan Smíth y mañana pue
den aparecer mercenarios en Nami
bia o en otro punto donde un pue
blo se levante a luchar por su in
dependencia".

“Por eso hemos estado trabajan
do mucho para que en el seno de 
la OUA se adopte una convención 
internacional contra la subversión 
mercenaria. En la conferencia tra
bajamos también en ese sentido, y 
a pesar de que ciertos países no 
estaban muy interesado, en su 
adopción, hemos propuesto tomar 
como base el proyecto de conven
ción elaborado en Luanda al calor 
del juicio que se siguió contra los 
mercenarios que invadieron nuestro 
país".

Una contraofensiva de las fuer
zas imperialistas se ha puesto en 
marcha en el continente africano, 
según apuntó el jefe de la diplo
macia angolana durante su inter
vención en la asamblea general Re
lacionó entre sus manifestaciones 

notorias la agresión armada 
contra Benin. el asesinato del pre
sidente Marien Nguabl. el Intento 
de golpe de estado a.Angob las 
incursiones armadas de SudáMca 
contra Mozambique. 
Zambia y Angola y 
armado, entre palws fronterizos.

A) preguntársele entonces por 
ta, amenaza, 
ciernen sobre Angola, respondió:

71

mdePr¿!!®^P^? do que suscita mayor interés y“¡>re- 

' ocupación en el 32 periodo de se- 
bum^3 soné, de la ONU. y el canciller 

,ema de ai? «ngolano comienza por referirse a 
^«Jant? la llamada Rhodesia y al plan ar.- 

k“* de^ gkmorteamericano.
lanzad, “Pensamos que de ninguna ma- 
05 e° Hel.1 ñera países como Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia, Alemania Fe
deral u otros, que representan los 
interese, imperialistas, puedan re 
solver el problema de la indepen- 

s dencía de Zimbabwe. Namibia o 
I cualquier otro pueblo que luche por 
| tu independencia. Jamás he visto 

a eso, países ayudando a ningún 
movimiento de liberación, por el 
contrario, han permanecido inva
riablemente del otro lado de la ba
rrera".

“Por otra parte, si ae logra im
poner o hacer aceptar ese plan a 
las partes concernientes se corre
rá el peligro de que ,e impida la 
radicalización del proceso revolu
cionario en Zimbabwe y cualquier 
impedimento al desarrollo gradual 
de un proceso revolucionario ten
drá. naturalmente, serias repercu
siones. no solamente en mi país, 
sino en Mozambique, e incluso en 
los países progresistas y en los res
tante, países de la linea del 
frente".

"Por eso hemos proclamado 
siempre que la lucha armada es 
el único camino válido pare que 
ewe pueblo, del Africa meridional cuentro con el, •

rge. ministro de ■
es de la Repú-1 Paulo Jorge, 
agola, tiene lu-' canciller angolano. 
corredores que
la de plenaria; -------
mera). Algún» 
lia sellado 1 
eración de qu 

y la victori 
el sitial qu

ón por a Prt 
t fila, llega1» 
e ios mucboi 

ST»- 
les distinta* J 

rsss
Jistas ^rn y» 
isür.

'¿os

constituye ya un hecho relevaote y 
significativo".

"SI lomamos en cuenta alguno, 
logros alcanzados en este moví- 
miento, sobre todo después de la 
conferencia de ArgeL podemos 
confiar en que existirá una atmósfera apropiada para la adopción de 
posiciones más firmes, más pro
gresistas y más unitarias".

"No, sentimos absolutamente 
confiados de que la reunión de La 
Habana contribuiré a que lo, pal- 
sea miembro, de ios no alineados 
tomen mayor conciencia de que re 
impone una unidad de acción, una 
posición común y un refuerzo del trente anómpenalUta, para luchar 
por nuestros derecho, político,, 
establecer un nuevo orden econó
mico Internacional y salvaguardar 
la independencia de las agredo
nes Indiscriminada» del imperialismo".

Hecha a la medida, aunque es
pontánea, es la despedida que re le 
pide a *iodo de saludar al pueblo 
cubano: "Patria o Muerta. Venceremos".

---■ fuerza, 

Pueblo/TÍf 0 ca
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técnica. La actividad artístirV nUnciab,e en el artP c .
presiones de la técnica. La reiarh?^6 Un dom'nio específíLPd,"CÍ-P,° de ,a 
y quizás sea uno de los aspertne°tre ,a técnicaTeí arte d*C,ertas1ex- 
nisterio de Cultura deba trabajar en*eH>°rtantes hacia los cuales V M?- 
considera que la exigencia técnica es un El Minister|o de Cultura 
ción artística: con la técnica, desde hinn irnin,n?° ind'spensable de la crea- 
el talento y la imaginación creadora dZl Art"0?3^ Unida a el,a ha de ,r 
- -------- :--------e— -- el artista, y esa gracia singular que

singue maPltallSta algunos 9randes artistas lograron 
s n que tuvieran una preparación técnica. Pero, en prl-

. . etxcepc,ones- En segundo lugar, estas excepciones geniales lo que hicieron fue. a través de su talento, dominar en forma a ve
ces inconsciente algunos aspectos técnicos del arte. Y. en tercer lugar, 
no estamos en la sociedad capitalista donde la fundamentación técnica y 
los requisitos técnicos en la actividad artística no podían desarrollarse a 
través de un sistema de enseñanza y de la superación profesional.

He ahí el porqué el Ministerio de Cultura ha de insistir en la necesidad de 
la superación técnica y profesional de nuestros artistas, como un principio 
para que el talento y la inspiración se expresen con todo vigor y el rigor 
necesarios. El dominio de la técnica facilitará que los casos sobresalien
tes se multipliquen y que no se frustre ningún talento. Para defender^estas 
ideas con relación al buen gusto, el Ministerio dei Cultura‘ cuentaa en g* 
neral, con la cooperación de los artistas. S.ni embargo,
blando del gusto del pueblo, necesitamos e|eve )a conc|encia
de los CDR y las demá%°rfl.anJ^ a su vez la calidad técnica y la ca- 
crítica acerca de la necesidad d ponde a los intereses del pueblo,
lidad artística de nuestro arte y esto resp HArT

soviético! • REVERSO DE PORTADA- 
—---- Para las nifios. •'CORCEL" de W«ido
Dibujo de Aurelio Torre» Silva.

resulta (
artística r-

13 relaciói
aspectos

1 trabajar

,a técnica.

llaman inspiración.

Es cierto que en el 
geniales creaciones 
mer lugar, éstas son
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de la cultura burguesa. Es cierto que
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minoría.
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socialista de nuestra culturo son lo 
propio, defenderla de la penetración imperialista 

—lo y traumático para la cultura nacional han s¡- 
iperialismo. Las ideas socialistas son la orientación 

de nuestros propios elementos cul- 
.onscienfemente hacia lo nuestro univer-

Las ralees latinoamericanas y caribe* 
mejor garantió para prot^ $</ ^^'ón

y elevar su calidad técnica y artística I ( Z 
do el colonialismo, el neocolonialismo 

acertada para un mayor rigor intelectual en !o x

* /o 
sal; hacia el socialismo.

Estamos presenciando la r— 

el apogeo de la civilización bur- 

gen de un gran progreso cultural. Sin 

ya a lo realidad; al menos eso realidad 

den o cincuenta años. La realidad ha

Podrán /a calumnia, la intriga y el o.ver^onismo ideológico engañar o los que se quiera de

jar enganar. A nuestro pueblo y a sus trabajadores intelectuales no podrán engañarlos. La Unión 

Soviético es hoy el país más culto de lo tierra y la avanzada del movimiento cultural en el 

mundo. A 60 años del Amanecer de Octubre la cultura en el mundo entero tiene un poderosí

simo elemento estimulante en el formidable ¡

Partiendo de estos hechos, los trabajadores intelectuales 

rodos para el debate. Hay, entre otras, tres ideas que 

pogandistas del capitalismo y el imperialismo pora calumnie 

nidad socialista y. desde luego, a la cultura en el socialismo.

Una se refiere a los derechos humanos: otra a la dictadura del proletariado, y una tercera, in
timamente relacionada con las anteriores, a lo que significan ¡a democracia y la libertad indi

vidual. Los trabajadores de la culturo en Cuba han de estar muy interesados en den“™°' 

cuánta falsedad, hipocresía y tergiversación hay en la propaganda burguesa girando alrededor 

de esos ¡deas. , d ...

2j. =
mayo™ 0. la pob/ae,án em.fr. h °P-»" “

gron crisis moral e ideológica de la cultura burguesa. Es cierto que en

- jrgueso algunos países capitalistas desarrollados ofrecieron la imo- 

—- embargo, a estas alturas dicha imagen no corresponde 

no posee hoy la fuerza y la riqueza espiritual de hoce 
cambiado, el mundo ha cambiado.

diversionismo ideológico engañar

hoy el país más culto de la tierra

e la cultura en el mundo entero tiene 

progreso cultural alcanzado por la Unión Soviética.

en nuestro país deben estar prepo- 

están siendo presentadas por los pro

liar a la Unión Soviética, a la coma-

em.fr


trabajo

Nuestro
cuáles [
Debemos 7'UdS 1

or9anizativ, 
señalar b; 
debemos 
especialmente

Mañana;

— mNTRAPORTADA- Pinturas Cubanas. ‘"Retrato" de Collazo. 
PORTADA: Diseño de Ñico. Fotos de Enrique_ Uanos • revERSO de CONTRAPORTADA: Para los niños.
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"Sinsonte" de WaJdo González López.

med'daT°p¿dma Cons'ste e |

~ S=? ■ -Antes de señalar aia.m ’ L may°r dificultad^^ 031)3063 de
siguiente: debemos S ideas más m Ú Plomamente de
Sano ,n° eSpecial'"«nta pa“"^^.d»

Debemos trabajar para crear l u un 'u,ur° much» Z
la necesidad de que e| IS-las bases y |as cnn.. .
mismo. rendimiento de nuestro ÍS!0"®8 del futur0 sin olvidar
No aspiramos a ser efect a)° Se Sienta desde ahora
“nadeenXee,eo»,'V0S y e,ica«’ «&“ «Claras. Debemos 
mpntn P?f!®"C,a Y Un trabajo SÍSt(!m¿!/eTere_ Una 9_ran perseverancia, 
mentó estoy siempre afanoso de aorécit ?t,C° d.e varios años Por tempera- 
bargo, a diario en el Ministerio de Cultnr- ?S real,2ac,ones concretas. Sin em- 
clmacion personal. e Cu,tura- tengo que contener esta natural in-
bles ^nguloTque tienen^os ÍToN^303 / que n° tome en cuenta los innumera’ 
mismos rnnduX in > m problemas- las diversas y complejas facetas de los

l '"evitablemente a mayores dificultades. Por ello la tarea más 
’TP? te 9ue t'ene el Ministerio, aquella por la cual se nos exigirá responsa
bilidad, sera evaluada a mediano y largo plazo.
En la corta experiencia de estos meses he podido comprobar que para llegar 
a la solución de las más complejas cuestiones tenemos que estudiar opciones 
muy diversas y a veces contradictorias; y que muchas de las soluciones están 
en una combinación armoniosa, articulada, racional, y si ustedes me permiten 
utilizar la expresión, artísticamente concebida, de dichas alternativas. Ello lleva 
a que cualquier decisión importante deba ser analizada por muysd'yersos 
pañeros. Esto es válido, en general, para toda 'aJldma^ fa propia 
mica del país; pero en el campo cultural s ?a de ios factores subjetivos en 
naturaleza del trabajo artístico, por Pcjertos factOres de carácter histórico, 
la aplicación de la política en el y P ARMANDO HART
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Los que -^ulteran i 

ternacional. |anza d¡>'°s i’08'
ganda. ¡Basta ya de X ¡t^‘^‘6n a ** 
hipócritas se sitúen en J f,,,3te°s. de nL ? veneno^ propa- 
de la libertad y de la J X
El marxismo-leninismo m°Crac'a! 0 Aderados
llones de hombres que a ! .^'""nación de los »..*». .1 explotación, la esclavizó. la mXií ’T S'9,°8- SUÍT'do?a 

| de es°s hombres explotados somO8no??

En nombre 

que tenemos derecho a habla? I nu °8, ’0s co™">stas. los ’ derechos humanos. En nombre dnl e?ad’ de de^acla y de 

que se afirmen definitivamente v JSderechos Amaños y para 
bleció el socialismo. Y só',damente- en Cuba se esta-

X„elnl?a ‘ pi‘S™ e? el CamP° de la cu,tura ha significado en nues- 
tr0 pa,s el rescate de nuestras tradiciones nacionales, el desa
rrollo de la iniciativa creadora de nuestros artistas y la participa
ción consciente de todos los trabajadores intelectuales en la ges
tión y la orientación del trabajo cultural. Lo prueba este Congre
so, donde los delegados democráticamente electos por los escri
tores y artistas, han debatido ampliamente durante más de tres 
dias los problemas de mayor interés para artistas y escritores; 
y donde el Ministerio de Cultura se considera en el deber de In
formar acerca de cómo ejercerá sus funciones y cómo 9arant^ 
rá la participación sistemática, y cada vez más acensada, de los 

que no.
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fe K SuL « SU caá totalidad en la

■a carretera'de' ? q'f servlrt u un'6n *
donde cerca de 40 metmí^ Luanda, a traWa del rio Queve 
l«*o de «e *“ levantarte «bre el

-X” en U hen^n. Angob

de un tiempo mayor por lo complejo de su edificación.
Estos constructores han desarrollado una emulación interbrigadas 

en que se analizan el cumplimiento del plan de producción. calidad 
de la obra, organización y control de almac*™»*. mantenimiento de 
los equipos, condiciones socio-ambientales de los trabajadores, ahorro 
y cumplimiento en la información.

Se puede aseverar que cada mes, durante loa chequeos, resulta tra
bajoso encontrar al ganador de la etapa, pues por lo general las tres 
brigadas arriban con similar puntuación a cada encuentro.

Así. de una manera concreta, es que los constructores cutara

ción y las distancias se acorten.
El sudor que se vierte enescatima/es- 

±2. * lev“Ur ““

rui^uia es uii uc panuca nv» - ----------- " -
en ocasiones, de ribera a ribera miden hasta más de un centenar oe 
metros. Este obstáculo natural, no ha sido impedimenta para las

sT^rom^X3'^ ? nX° >6 * «”

obras en igual número de meses.
Los 456 hombres que componen la

de Pnente. en Angola, incluido el,

“puente bada taita un principio: valor”. Y esta palabra, cohn 
real vigencia en sus compatriotas que aquí en Angola «dan a S 
tarea.

La segunda guerra de liberación nacional, librada por combatientes 
angolanos contra las tropas enemigas, dejó muchas eirá trice* a este 
suelo. Una de ellas, fue la erarme cantidad de vías de acceso (puentes 
y carreteras) que fueron destruidos.

El presente de reconstrucción nacional del país cuenta con la cola
* , en la especialidad de puentes, que

se dan boy a la tarea de restañar esta herida llegada por la guerra. 
Veintidós obras de esta naturalera, algunas mayores, pero todas ai 
difíciles condiciones, son levantadas con el tesón de estos hombres 
que, alejados de su medio habitual, posibilitan el enlace de todo el 
territorio angolano.

Angola es un país de grandes ríos como el Kufnz^yj,^,eI^rq^ 
en ocasiones, de ribera a ribera " • —

3D metros. Este obstáculo natural.

sarroOc!
expr'-j

olotnbo, de P^¿ en‘í^oll”Lralwdo el personal admir 
jad, * cita, para el 26 de Julio esperan concluir seis ae
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terios;
los técnicos de Rayos X. 
se van formando criterios, q-„ 
que hay un estado de opinión 
minó el estado de opinión 
ayuda a evitar conflictos, 
profesores, porque los | 
eos, hay muchas opiniones 

Bueno, hay que reunirse r 
bueno, entonces hay que hacerlo así.

A veces se puede decir que algo es mejor, pero no se puede. Será mejor dentro de 

unos anos, vamos a esperar. Pero de todas maneras hay que ir a ese plano. Con los 
técnicos Igual, con los estomatólogos. con los trabajadores, independientemente de que 
sea la asamblea o la asamblea de servicio. Hay que aprovechar esas oportunidades, tener 

más contacto.

-,asd,rec^*8des^^ 
trabal°. revisen de-

Para 
resolver muchos 
y que, como se- 
J responsabilidad
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REVISTA SEMANAL

, DE LA mSTlTUCIONALIZAaON.

Todo esto hay que llevarlo con un método, con prioridades, con organización, sin 
corre-corre. No queremos decir que el Ministerio tiene que estar ahora dando carreras 
de un lado al otro, reuniéndose por aquí, por allá, porque entonces no puede trabajar. 

Hay que hacerlo con prioridad.
Nosotros no podemos confiado todo, o casi todo, a la organización. La organización 

funciona bien si es racional, si está concebida con objetividad y. fundamentalmente, si . 
se controla con método y un estilo de trabajo adecuado. Funciona bien si es así.

José Ramón Machado Ventura
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Frustré aux Nations 
unies, devenu quasi 
indifférent á ses amis 
européens, Israel 
conserve son exutoire 
favor! : les raids aenens 
au sud du Liban.
L'OLP n'en poursuit pas 
moins son ascensión 
internationale.
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A partir de 1961, 

1 le MPLA entendait 
1 fonder la libération de

VAngola sur íalliance 
i de toutes les forces 
I nationalistes. Face aux 
' autres mouvements 
l de libération, 
I identifié á un leader, 
I Agostinho Neto, 
' le MPLA prétend 
i aujourd'hui gagner seul

Attention aux faux pas
FED : inopportunité d'un départ
Nord-Sud : une seule voix pour les Neuf
Israel : armes nucléaires contre territoires occupés 

Moyen-Orient : diplomatie palestinienne

Question d'éthique
Mauritanie : une coopération rénovée 
et sans complexe
Togo : un budget record
Syndicats : un intérét bien compris, la concertaron 
Tunisie : ces droits de l'homme dont les migrants 
ne bénéficient guére
Zimbabwe : qui va négocier?
Mozambique-URSS : Pekín bat Moscou 
Zaire : l’armée traditionnelle volé en éclats

....... a.

Page 46 
leune homme de bonne 
famille fran?aise. le 
président Giscard 
d’Estaing avait demande 
cinq cents jours avant 
que l'on jugeát sa 
p,esence • a la barre -• 
Ce délai est echu.
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L'AUDACIEUX RARI 
D'AGOSTINHO NETO
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Le choix stratégique fait par le MPLA en vue de prendre 
le pouvoir en Angola n’a pas de précédent dans 

l'histoire des luttes de libération en Afrique. Pour l’expli- 
quer, il faut connaítre la personnalité de son leader.

« Nous avons le courage et l'hon- 
néteté de déclarer qu'aucun parti 

angolais ne peut, i lui seul, libérer inté- 
gralement l’Angola de la domination 
étrangére. L'unité d'action de tous les 
partís est done un impératif (...).

>D’autre part, tout dirigeant politique 
doit savoir qu'il ne suffira pas d’arracher 
l'Angola á la domination ¿frangiré pour 
que les problémes essentiels de l’indépen- 
dance soicnt résolus (...).

» (II faut) garantir la stabilité poli
tique, (...) maintenir l'cnthousiasmc du 
peuple angolais dans son édification 
d’une patrie généreuse pour tous ses en- 
fants.

> Comment pourra-t-il, une fois ('An
gola indépendant, atteindre ces objcctifs 
si le peupie et les partis entrent dans l'ére 
de l’indépcndance divisés par la haine et 
par les ambitions ? II n’y a pas de doute 
que ces conditions ne sont guére favo
rables au respect de la légalité future, 
mais encouragent au contraire la pour- 
suite d’une guerre fratricide, l'instabilité 
sociale, l'écroulement de l’Etat, la péné- 
tration d’un nouveau colonialismo et la 
désintégration territoriale du pays. Tout 
cela minera au chaos, au discrédit inter- 
national de l'Angola, á la trahison des 
Angolais morts pour que l'Angola de-

vienne un pays libre, digne et pacifique. »
Tout observateur impartial ne peut 

qu'étre d’accord avec cette analyse extré- 
mement actuclle de la situation angolaise. 
Si nous avons consacré tant de place 
i cette citation, c’est en raison de son 
caractire exceptionnel.

Contrairement á ce que l’on pourrait 
croire, ce n'cst pas une organisation exté- 
rieure aux parties en cause qui a fait 
cette déclaration. II ne s'agit pas non 
plus d’un document signé par Ies leaders 
des trois mouvements nationalistes ango
lais á la vcille de l'installation du gou- 
vemement de transition á Luanda ou a 
l'issue d'une rcncontre au cours de la- 
quelle ils scraient parvenus i un ¿niime 
accord...

II s'agit en réalité d'une déclaration 
du seul mpla (Mouvemcnt populaire de 
libération de l'Angola). Qui n’a pas été 
faite dans les circonstances actuelles. Elle 
date, jour pour jour, de quatorze ans. 
Elle a été publiée dans le premier nu- 
méro (décembre 1961) de Unidade An- 
golana, < organe de combat du mpla ». 
Dans le mime journal — quatre pages 
de petit format aujourd'hui jaunics par 
le temps, mais qui ont pris une valeur 
historique —, un autre document ne 
manque pas d'intérét. C’est 1’éditorial qui

a pour titre : « Les objectifs de la ré» 
lution angolaise >. On peut y lire 
« Pour détruire les structures colocáis 
angolaiscs, le mpla a déjá affirmé qui 
ne peut pas s’arroger la capacité de le 
faire tout seul. > Et encore : < C'estsev- 
lernent quand on ne prend pas en co-.u- 
dération la formation historique, les r» 
lités géographiques, les problémes s> 
ciaux et ethniques et l'histoire du ni» 
nalisme angolais que I'on peut défendre 
l'idée illusoire que la transformador de 
l’Angola en un pays libre, indépendant et 
uni puisse étre l'oeuvre d’un seul 
L'Angola et son peuple paieront trésd» 
cette ¡Ilusión. > . . I

Vision prophétique. Cenes,,a 
du mpla á la fin de 1961 n'etaI ' 
la méme qu’aujourd'hui. L’ultra-col^ 
lisme d’Olivcira Salazar ne pem*1®'^ 
la moindre faille. Les capitames 
Révolution des oeillets éuient 
loin. La situation internationale - 
caine était profondément différen^ * 
guerre de libération angolaise '• J¡je I 
commencer. Et la répression 
s’était abattue avec une relie 
contre les patrióles du mpla ’^t 
4 février de la méme annee 
donné l’assaut i la prison de je 
i Luanda, que le réseau ciando
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(ique du Dr Neto au sein du mpla mar-
*u debut de la guerre de libératioñ' ne

un pays 
t aux

mas ¡ •;__
marxistede

que un toumant fondamental dans l'his- 
toire de l'organisation. Ce fils d'un pas- 
teur méthodiste. né dans le village de i 

igo, á 60 kilométres de ' 
Luanda, en 1922. médecin formé dans 
les universités de Lisbonne et Coimbra. I 
consideré comme un remarquablc poete 
d'expression portugaise. a milité dans les , 
rangs du Partí communiste portugais 
(clandestin). II représente une certaine 
orthodoxie marxiste. Et ce n'est pas par 

' hasard si sa nomination á la présidence 
, du mpla (déccmbre 1962) interyient au 
i moment oü couve le conflit a l'inténeur

aPres plusieurs années passécs dans les 
prisons de la pide (la pólice politique 
du régime fasciste portugais). le Dr Agos- 
linho Neto rejoint Ies rangs du mpla ¡ 
dont il était le président d'honneur.

Ce poete, arraché aux prisons salaza- 
fistes gráce aux appels lances par les 
«tellectuels du monde entier. a été parmi 
«s_ fondateurs du mpla a Luanda en 
>956. Le mouvement était né de la fu- 
áon du Parti communiste d'Angola (pca) 
" du Parti de la lutte des Africains 
d’Angola (plua). Des le début. ses sche-

'ntestmes, un

——. •_ cían original ,__mouvement de libératioñ dans les c;
i tions de !'Afrique noire i la fin 

années cinquante. aloes que le vent „ 
naliste soufflait violemment sur le conti- 
nent. Cette priorité donnce a l'aspect 
pour ainsi dire social du mouvement ne

organisation avait été ¿ment démantelé.
I Un autre mouvement

-oláis, le FNl» (Tront i __Stion de l'Angola). au contxaire. cv_;. 
i, vent en poupe. Le 15 mars 1961. il 
,»-ait déclenché une révolte - 
,jns la zone des plantations uc c 

Carmona. Le contingent colonial
¡s avait accusé le coup. Le i 

„ais isolé a l'intérieur ct >.
je résonance > a l'extérieur. —. a
¿jafrlir une alliance politico-opération- 
^elte avec le rwu Sans succes Ni en 
---- • ' moment -

du mouvement communiste intemational 
' qui explosera dans la querelle sino-sovié- 
¡ fique. Agostinho Neto accuse Viriato da 
, Cruz d'aventurisme parce qu'il a déclen- 

ché la lutte armée a un moment oü les 
I conditions objectives n'étaient pas réu- 
; nies. Viriato da Cruz le taxe á son tour 
I de révisionnisme. Viriato da Cruz finirá

FIU INTERNATION.

s objectifs de la révw
■ ' peut y

. ^?,.ures cok-males 
>eer 3ffirmé ^'il 
ger la capacité de le 
•t encore < Cest seu- 
le P35 « consi- 
on nistonque. Ies r¿> 
s- les problémes so- 
et l'histoire du natío- 

iue fon peut défendre 
■ la Iransformatíon de 
’ Ubre, indépendant et 
Buvre d'un seul partí, 
tupie paieront trés cóer

■ jue. Cenes, la situaban 
1 de 1961 n'était pas

i rd’hui. L'ultra-colonia- 
ilazar ne permettait pas

Les capitaines de 1* 
trilléis étaient encorr 
ínternationale et afn- 

I idément difiérante. D 
on angolaise venait f 
i répress>on pv’rtup* 
rec une telle 
tes du mpla 
méme annee »• 

la prison de Sao e réseau dandesnn de

constances défavorables dans lesquelles 
se trouvait á l'époque le mouvement. Elle 
répondait aux convictions profondes de 
ses leaders. Mario de Andrade et Viriato 
da Cruz. C'était. on l'a vu. en 1961. En

M. Agostinho Neto, président de la 
Republique populaire d'Angola.

peut étre comparte en Afrique qu'i ce 
qu'a connu le Cameroun. plus ou moins 
á la méme époque, avec 1"upc (Union 
des populations du Cameroun).

La spécificité du mpla explique aussi 
les sympathies que le mouvement ac- 
quiert parmi la gauche européenne. Quoi 
qu'il en soit, la reprise de l'activité poli-

I iours en Qune... 

tan ‘,uere*le4

, I onpnuauon. Iout au EL ' de
qaej Pm^d^trUerr*

í'™.'1' 'ui le royare ».
>">mque Bastí hr"

que eues dnerves

"m'd,te Se, d~ unc

mams du peuple , n '■ do"íetre aux 
“ne société oü l-born™-*8’1 d' *

ventaNe 7e^c ^’ne^d’X^r

vénr,Hh°Tme qU, d‘' « Pour une 
'entable democratie a touiours exercé un 
pouvoir sans partage i Pintérieur de son 
propre mouvement. Lorsque des collabo- 
rateurs tres proches s doignaient de l'or- 
gamsanon par surte de conflits tnsolu- 
bles. Agostinho Neto Ies remplagait par 
des hommes qui avaient tome sa 
confiance. sans prendre l'avís du comité 
directeur. Entre 1971 et 1973. cette situa- 
tion a entrainé une lutte de factioos 
au sommet du mpla et la división du 
mouvement en trois tendances. dont 
l'une. la < révolte de l'Est ». dirigée 
par Daniel Chipenda. s'est défmitive- 
ment sépante du mpla pour se rallier au 
fnla de Molden Roberto.

En un mot. Agostinho Neto na jamais 
toléré que l'on conteste son amonté. 
Le mouvement sidentifiait avec sa per- 

; sonne. Début septembre 1974. a Brazza
ville. ü m'avait confié : < D y a un 
complot contre moi On veut m empé- 
cher de rentrer en Angola. On veut 
m'écraser. » Puis. aprés un moment de 
silence. il s'était ressais. :< Quoi quil 
arrise, je serai á Luanda le jour de I m- 
dépendance. > H a done tenu cene pro- 
messe. Ce qui m'avait frappé. c était cette 
Identification de sa personne a lorgam- 
sation dont il était á l'époque le pren
den t contesté et. encore une tois. sa 
détermination -ul-

Cet homme qui a une protonde cm- 
rure fvlrtique. qu. «.
tile par sa fonnation a tout ce qw « des relenTde racisme et dont P>deotog« * 
été profondément marque: par son acn-

idéologiqucs reflétaient l'oripne 
[,.e da ses leaders.En lisant les documents de l'époque, 

on peut remarquer que le mpla metlait 
plutót l'acccnt sur les contradictions entre 
le pouvoir colonial et les masses exploi- 
tées — ouvriéres et paysannes — que 
sur le caractére nationaliste de la lutte 
anlicoloniale. C'était oriein.il pour un 
— - ■" ._1 condi-

.1.1 des
__ l natio-'.olemment t_.

-r'.donnée i 
-----u mouvement

Pr«que tota- . 

nationaliste »n- I 

avan , 

: Paysanne 
de café de 

--1 portu- I 
mi-la. désor. 

.« < caisse
cherchait i

h -------- « succís. Ni _!961 ni a aucun moment par la suite, 
jusqu'en 1975.

Au-dela de cet aspect. l'analyse du I 
mpla en 1961 cst cxemplaire á plus d'un 
titre- Non seulement parce qu'elle peut 
¿tre Iue dans le contexto actuel. mais I 
aussi parce qu'elle frappe par sa luci- 
dité. Aujourd’hui. on peut se demander 
ce qui a changé. Dans le monde et en 
Afrique, beaucoup de choses. .Mais pas 
en Angola. II ne faut pas oublier que le 
colonialismo portugais tenait ses pro- 
vinces africaincs en état d'hibernation 
culturelle, politique et sociale presque 
total. Les conséquences de cet état de 
choses étaient trés sensibles dans un pays 
comme l'Angola qui, contrairement aux 
autras colonies portugaises d'Afrique, n'a 
pas connu de généralisation de la lutte 
nationaliste avant la chute de la dicta- ‘ 
ture fasciste en métropole. Pour cette 
raison. ce qui était vrai en 1961 l'est 
encore en grande partie aujourd’hui.

Ce n'est pas le lieu de retracer ici les 
¿tapes de la lutte de libératioñ angolaise. 
Jeune Afrique l'a déja fait a plusieurs 
reprises et sous différents angles. II s’agit 
surtout de voir par quels cheminements 
politiques et idéologiques un mouvement 
comme le mpla — le premier a recon- 
naitre la nécessité de la création d un < 
front uni de toutes les composantes du 
nationalisme angolais — en est arrisé á | 
répreuve de forcé actuelle. á la tentative 
de s'imposer seul sur la scéne politique 
angolaise. Cest de cela qu'il s’agit.

La recherche, par le mpla. de l'unité 

lui était pas seulement dictée par les cir- 
--------  ------------- Icolo e Ben

oriein.il
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Savimbi. selon les- 
-.1 est au bout du

ob(e- 
sommet

. r ------- au sein de I
la gauche européenne. considere la lutte

de Tunita (24-30

La transformaron de l'Angola 
en un pays libre, indépendant..

son mouvement. En juillet 1971, Neto se 
rend á Pékin pour plaider la cause du 
MPLA et redresser une situation génante : 
le soutien de plus en plus marqué que 
les dirigeants chinois accordent au mou
vement de Holden Roberto. D'aprés 
l’agence Chine nouvelle, le 27 juillet, 
dans le toast qu'il adresse aux dirigeants 
chinois au cours d’un banquet offert 
par l’Association pour l’amitié sino-afri- 
caine, Agostinho Neto affirme : « La gué- 
rilla angolaise et sa direction s'inspirent 
dans leur combat de la pensée du pre
siden! Mao Tsé-toung. le grand leader 
du peuple chinois. et de la voix du peu- 
ple chinois qu'elles écoutent toujours 
attentivement. »

La démarche chinoise d’Agostinho 
Neto n'aura cependant pas de suite, ne 
serait-ce que parce que l'Union soviétique 
n’a pas l'intention de voir le capital 
(politique et économique) qu'elle a investí 
en Angola fondre comme neige au 
soleil. Mais le contróle qu'Agostinho 
Neto exerce sur le mouvement représente 
une assurance sans faille. D'autre part, 
c’est justement ñ partir de 1970 que 
le président du mpla intensifie son acti- 
vité diplomatique. Avec succés. En Occi- 
dent, comme le paigc et le frelimo. 
il obtient le soutien de pays tels que

problémes angolais est différente de celle 
des deux autres pañis fréres des colo- 
nies portugaises : le paigc (Partí africain 
pour l'indépendance de la Guinée-Bissau 
et des ¡les du Cap-Vert) et le frelimo 
(Front de libération du Mozambique). 
Comme nous l'avons déjá dit, le mpla 
privilégie l'aspect révolution sociale par 
rapport á l’aspect révolution nationaliste. 
Agostinho Neto entend ainsi contrecar- 
rer l'influence du mouvement rival, le 
fnla. sur les populations du nord de 
l'Angola, sa « prétention > a laisser de 
cóté les implications idéologiques pour 
s’attacher exclusivement á la lutte pour 
l’indépendance nationale. C’est done 
volontairement qu’il exaspere sa polé- 
mique avec le fnla et le Zaire qui sou- 
tient le mouvement de Holden Roberto.

Cette polémique trés ápre peut paraí- 
tre en contradiction avec les invitations 
répétées d’Agostinho Neto au fnla de 
réaliser cette unité d’action qu'il est le 
premier á considérer comme indispen
sable pour donner á la lutte de libéra
tion sa véritable dimensión. Mais toutes 
ses tentatives échouent. « Peut-étre pareé 
que. au fnla, on se rendait parfaitement 
compte que le véritable mobile d'Agos
tinho Neto était de noyauter le mouve
ment ». me disait il y a quelque temps 
un des plus proches collaborateurs du 
président du mpla dont, pour des rai- 
sons évidentes, je ne peux pas dévoiler 
le nom.

A partir de 1966 (bien plus tót que 
ce qu’on croit habituellement), la Chine 
commence á s’intéresser á l'Angola afin 
d'y contrecarrer l’influence soviétique de 
plus en plus marquée au sein du mpla. 
1966 est aussi l'année de la création — 
par une scission du fnla — du mouve
ment de Joñas Savimbi, 1’üNITA (Union 
nationale pour l'indépendance totale de 
l’Angola). C’est d'abord avec 1'unita 
que Pékin établit des contacts. Au moins 
en apparence. l'organisation de Savimbi 
est profondément influencée par la phra-

nationaliste angolaise comme un proces- 
sus révolutionnaire conduit par une avant- ¡ 
garde en vue d'instaurer le socialismo en | 
Angola. Leader incontesté (au début). I 
puis leader qu'il n’est plus permis de I 
contester. Agostinho Neto devient aussi ' 
l'ambassadeur de son mouvement á ’ 
l’étranger. Représentant d'une ligne 
marxiste orthodoxe. le président du mpla 
a. tres logiquement des le début, l'appui

qui envoie [

L'approche par Agostinho Neto des j

Au point que dans I 
du deuxiéme congrés | 
aoüt 1969) on peut j

* Les succés de la révolution I 
i— — .<• «_¡iine le centre 

de la révolution mondiale. » Et dans le 
méme document était citée in extenso 
une pensée de Mao Tsé-toung qui appuie 
les théses de Joñas Sa---*-1 
quelles * la libération 
fusil »...

En 1970, Pékin commence á s’intéres- 
ser davantage au fnla. Agostinho Neto 
ne voit pas d’un bon oeil cette démar
che, craignant qu'elle ne détourne la 
gauche mondiale qui a toujours soutenu

échete, 
^es. u 

long 
« effet 

Pays

'e les ‘ I

h“manitaire Sa«” d’une a

‘?r,a,n» pays 4U"> dent- > Toutef ? Sress>stes d que e> 
1' «■□.i.n X"’'” •*.
f,sent i faire fon«t ’dcnI»ux"> 
guerre du mplr °"ncr la

au mpla par Prts «gale eJ’r an ¡ 
gene. Conoo t ’ns pays africai erséc

fournie par l'lint^ °era l0n- est 
d=l'E..
"ue ir aAgeos”nh^r^en"e"e.,ne'’'

et militaire - X’í''qUe' 
contacts que les gouve^2 Par lui Les 
Onl avec le mplJ sonl ¿«7? elran?=« 
sonne s avec luí. II ne d¿|JOnIac>s per- 
V01r 7 Personne. Cette fe*’" P01*' 
grande partie á l’origine 1 r i en 
du MPLA á la veille u d ec,Jtement 
bonne. ' du Pnn'emps de La-

Le mouvement arrive »■>

conferences. II affirme |ou| ** * 

n avoir aucune confiance dans le < n« 
dent°i' *' En effet’ le Prenlier Prési
dent du nouveau Portugal n’est pas d'ac íonrd acCCelérer ,C Processus de de£

'S„a‘¡On ,En ou,re- en ce qui concerní 
Angola, il entend prendre personnelle-

ment en main la situation. tandis que 
le haut-commissaire qu'il a nommé á 
Luanda, le général Silvino Silveiro Mar
ques. fait l'impossible pour isoler le 
mpla.

Cette opération est facilitée par les 
divisions qui déchirent le mouvement du 
Dr Neto. La situation change radicale- 
ment en juillet 1974 avec l'am’vée dans 
la capitale angolaise d'un nouveau haut- 
commissaire. le vice-amiral Antonio Rosa 
Coutinho, nommé aprés la premióte crise 
du gouvernement de Lisbonne (et l'ac- 
cession á la présidence du conscil des 
ministres du général Vasco Gongalves). I 
dont les sympathies pour le Partí coro- I 
muñíste ne sont un secret pour personne. I

Entre Rosa Coutinho et Agostinho 1 
Neto s’établit tout de suite une alliance 1 
de fait dont le but évident est de ren- I 
verser la tendance qui était en 
de s'affirmer en Angola . le contro1 
de la quasi-totalité du territoire (a ‘_ | 
clusion du district de Luanda' par I 
deux mouvements rivaux du mpla . ■

de l'Union soviétique et des pays de 
I'Est européen. Ce qui est moins connu, 
c’est qu’á partir du milieu des années 
soixante il s’assure aussi l’aide de Cuba I 
(á l’époque plus ou moins soupsjonnée 
par l'Union soviétique d’étre schisma- 
tique) qui ne se borne pas á entrainer 
ses cadres militaires. mais < 
aussi des conseillers dans les rangs du 
mouvement : á Brazzaville, á Lusaka et 
a Dar es-Salam.

séologie chinoise. 
le document final

lire : . " _ __
culturelle ont fait" de k ChTne'
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...et uní ne pourra pas étre l'oeuvre d’un seul partí écrivalt le journal du MPLA en décembre 1961. '

taient déjá avec Toñita au moment de ces 
contacts.

Avec l'installation du gouverncment 
de transition á Luanda (31 janvier 1975), 
le mpla montre qu’il ne croit pas que 
la consultation élcctorale (prévue par les 
accords de Ponina entre le Portugal et 
les mouvements de libération) puisse 
cffcctivemcnt avoir lieu. Surtout en raí- 
son de la question épineusc des réfugiés 
angolais au Zaíre. Combien sont-ils ? 
300 000 á 400 000, comme l’affirme le 
Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, 
ou un million comme le prétcnd Holden 
Roberto ? Quoi qu’il en soit, Neto jouc 
sur deux tableaux. II essaie d’élargir l'au- 
dience de son mouvcment sur le terrain 
et, en mime temps, le rcnforce militai- 

rer
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FNLA et 1'UNITA.
Aux yeux d’Agostinho Neto — et de 

Rosa Coutinho —, l’organisation la plus 
dangereuse est celle de Holden Roberto 
dont la forcé militaire parait particulié- 
rement redoutable. Rosa Coutinho sug- 
gére á Neto d’établir le contad avec 
lonas Savimbi en vue d’isoler le fnla. 
Selon le haut-commissaire, 1'unita peut 
étre facilement contrólée... Mais ce qui 
importe d'abord, c’est d’affaiblir le mou- 
vement de Roberto, de Tempécher d’éta
blir une alliance opérationnellc avec 
lonas Savimbi qui a la confiance des 
milieux portugais et de larges couches 
de la population angolaisc. L’errcfir de 
Neto (et de Rosa Coutinho) est de croire 
que cette stratégie est payante. On 
«mnaít la suite.
’ Malgré l’alliance de fait qui peu á peu 
i'établit entre le fnla et 1’unita, le mpla 
ne renonce pas á sa stratégie. Jusqu’á 
I? yeille de l’indépendancc — la guerre 
civile ravageait depuis plusieurs mois le 
pays —, des contacts discrets seront 
diaintenus en Angola et au Portugal entre 
ks émissaires du mpla et de 1'unita. 
Contacts facilités par des représentants 
de la gauche portugaise et niéme par 
la Zambie. II est intéressant de noter 
que des merccnaires sud-africains se bat-
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Qu’unn „ nt <1 accord ' les obscr-
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dé dTÍXÍ5 cire°n»t*nce». U séntable 
daosf décIara,,on * Neto se trouve

• '*
Ce que tout le monde appclle guerre 

ivtle n est pour luí que la prolongation 
logtque de la guerre de libération natio- 
nale centre le colonialismo et le néo- 
colonialisme, auxquels il identifie les or- 
ganisations rivales du mpla. Pendant de 
longues années, Agostinho Neto a pre
senté son mouvement comme le seul 
représentant du peuple angolais. Et de 
méme qu’il n’a jamais voulu partager 
son pouvoir au sein du mpla, maintc- 
nant qu’il considere l’Angola comme le 
« prolongement > de son organisation il 
estime que le pouvoir est l’aífairc du 
mpla, Icqucl représente le bien suprime 

du peuple de son pays.Agostinho Neto avait, ccrtainemcnt i 
long terme. la possibilité d’agir politi-

• ----- obtenir le méme résultat.
autre voie qui. selon

... i une logique révolution- 
fait ses preuves ailleurs et 

qui, d’aprés ses adversaires, n’est en 
fait qu’unc stratégie de prise du pou
voir. Pour le mouvement nationaliste 
africain, il s’agit d’une grande premiére, 
sanglante, d’un pari audacicux dont 

" -1 aussi du rapport de forccs 
puissances extérieures

, en méme temps, le rcnrorce lunn».- ment et d’une maniére impressionnantc. quement pour oo 
L’enjcu est de taille. Et l’Union sovié- II a choisi une 

tique en est consciente, dont les livraisons luí, s’inscrit dans 
d’armes au mpla, surtout depuis le prin- nairc qui a fait 
temps, suivent une progression géomé- „ui d’aprés ses 
trique. Pour Moscou, il était capital de 
pouvoir compter sur un régime ami dans 
une région de l’importance stratégique 
de l’Angola (environ 1 500 kilométres 
de cotes sur TAtlantique. « océan amé- 
ricain > par définition), au carrefour des 
plus grandes réserves de matiéres pre- 
miéres d’un continent en profonde muta-
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Qui aura 
le pouvoir?

bees. II n’en demeure pas moins que cette I 
rébellion constitue un frein certain á 
toute politique de développement. Les 
routes sont souvent coupées, les récoltes 
détruites, la scolarisation arrétée dans 
certaines localités oü les agents de l’Etat 
ne sont pas en sécurité.

Le gouverncment a choisi la solution 
politique pour résoudre le probléme. Des 
la prise du pouvoir, un appel a été lancé 
aux rebelles. Des contacts ont été établis, 
directement ou indirectement, qui ont 
abouti au ralliement du Derdei Koshi- 
deimi et de Ahmed Moussa. Hissein Ha
bré lui-méme ne s’oppose pas au dialo
gue. II demande que la réconciliation 
nationale ait un contenu et ne se contente 
pas de cette formule vague qui a donné 
la preuve de son vide sous l’ancien ré- 
gime. Aussi, avant que l'affaire Claustre 
ne prenne de l'ampleur, avait-il accepté 
de discuter avcc une délégation gouver- 
nementale dans une localité nigérienne, 
á la frontiére.

On voit que certains pays ont un role 
á jouer dans les négociations qui pour- 
raient s'engager. Les missions du csm 
á l’étrangcr ont été chargées de deman- 
der á différents Etats de faciliter ces 
contacts. En septembre, Abba Sidick a 
délégué á Alger deux de ses partisans 
qui ont longuement discuté avec un émis- 
saire gouvernemental. Serait-ce déjá 
l’heure des grandes négociations ? Les 
parties s’y préparent activement.

ptl qui avait donné son ac- 
£ rebiffé et, de Tripoli. a rallié 
je fflilitaire. ,
valse-hésitation ne s explique pas 
,t par des questions personnelles 
Janees idéologiques. C’est sur- 
probléme d’équilibre de forces. 
roupe a peur d’étrc absorbé par 
craint de perdre sa spécificité. 
emble. le frolinat du Dr Abba 
>ux equipé, est numériquement 
tant que les autres. Mais Abba 
pas d’autorité sur ses troupes, 
nait pas exactement l'impor- 
>artisans d’El-Baghlani qui a 
tire fi des questions idéologi- 
rapprocher d’Hissein Habré, 

íes deux groupes permettrait 
toubous de descendre de

t et d’avancer vers l’Est.
manceuvres politico-militai- 
il supérieur militaire (csm) 
¡tratégie politico-diplomati- 
général Malloum, « la re
máis ne constitue pas un 
e Tchad ». C’est un fait 
déclenchcment de la lutte 
centre administratif n’est 
i pas, au Tchad, de région 
ís rebelles, mais des zones 
> ou moins étendues selon !
Méme au bet (Borkou- 
qui est une région idéale 
s villes comme Bardal',
Fada ne sont pas tom-

SSSB5.Í I

rat'on de 1 Angola) qui prétend contró- 
er douze des seize distriets. Le rapport 
de 1 oua constate au contraire que : 1° les 
zones d’influence et les positions mili- 
taires des trois mouvements sont étroi- 
tement enchevétrées ; 2" l’aide militaire 
exteneure regue par les trois mouve
ments a atteint des proportions alar
mantes ; 3" la présence de forces mili- 
taires non angolaises aux cotes des trois 
orgamsations est assez importante.

En raison de l’hostilité du mpla á 
l'egard du fnla (Front national de libé- 
ration de l’Angola) et de 1’unita (Union 
nationale pour l’indépendance totale de 
l’Angola), 1’oua n’a pas de véritables 
Solutions á proposer pour sortir le pays 
de l'impasse. Elle préconise toutefois que 
1c Portugal remette conjointement le 
pouvoir aux trois organisations. De 
quelle maniere ? Par l'établissement in 
extremis d'un pouvoir commun, ce qui 
paraít bien improbable á réaliser. Ou 
simplement sur la base d’une réparti- 
tion des zones d’influence respectives, 
telle qu’elle a été constatée par la mis- 
sion de 1’oua et par celle que le gouver
ncment de Lisbonne a envoyée á la mi- 
octobre et qui était placée sous la 
conduite du vice-amiral Vítor Crespo. 
Solution évidemmcnt provisoire, mais 
susceptible surtout d’encourager les 
mouvements nationalistes á intensifier 
leur activité militaire afin d’étendre leurs 
zones d’influence pour mettre au pied 
du mur le ou les mouvements ennemis.

Cette solution ne devrait pourtant pas 
cxacerber le conflit, mais au contraire 
le désamorcer. La possibilité d une vic- 
toire militaire d’un des trois mouvements 

semble á écarter.
Dans la solution préconisée par 1’oua, 

les trois mouvements pourraient étudier 
la possibilité d’instaurer l’unité nationale. 
Avec le temps, beaucoup de blessures 

se cicatriseraient.

- -r Abba Sidick - Pa™’an«- 
a lance trop «dt, d’Alqer 
une contre-campagne de' presse 
Tandis que le sllence se faisán 
®ur Hissein Habre(ci-contre)
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Cette opinión ne concorde cependant 
pas avec les déclarations du ministre

JElJMC

dans diffé, 
■ --ns. Lc 

fois 
sa

finís <• 
euroPécr- 
!,sl cette 
.esP°T que

na nC.TOBRE

--------- a eu lieu en novembre
1972, lors de la visite officielle á Libre- | 
ville de M. Mario Gibson Barbosa, alors I 
ministre des affaires étrangéres. A ' 
l’époque, les experts des deux pays ¡ 
avaient posé les jalons d’une coopération | 
bilatérale en envisageant un accord de , 
troc selon lequel le Gabon fournirait du I 
pétrole brut au Brésil en échange de I

i aprés sa visite au Brésil, 
1 l’Etat gabonais doit se n 

sivement en Irán, au Kot
I et á Bahrain.

< Si l'oi 
a leur 

situerait au 
>' y a trois r 
Le chef de . 
pcaux des de 
mémes 
Des son 
octobre, a 
soixante p-... 
cielle de six ,«uis, le président 
nais a tenu á passer de la simple 
tion aux actes.

Une visite haute en couleur au cours 
de laquelle l’utile n’a pas fait oublier 
l’agréable. Un judicieux programme de 1 deux milliot 
distractions a, en effet, permis a la déle- l de 1974. I 
gation gabonaise de se détendre aprés les \ done largo 
nombreuses séances de travail. En quit- l Gabon qui 
tant Libreville, le président Bongo avait I sil do 
a ctEur de concrétiser la coopération avec 
le Brésil dont le « miracle économique » 
pourrait servir d'exemple a V«Eldorado 
de VAfrique ».

W
,alla Plus

aniéncain 
gabc J°¿n. ¿me
‘poi 

.’cchnc

*?s dc franc% c¿gu 
>nJ r 'vscs contre cinq , 
•Wlattons brésiliennes en %• 

—> contre onze millions e 
cinq militarás et demi contre 

>ns pour le premier : 
La balance commer 

largcment excédentaire 
vend essentiellemem sil du manganeso, du bois, d 

et des dérivés du pétrole, ta 
importe des produits mai 
comme des réfrigérateurs. Le ' 
poursuit actuellemcnt un prog 
construction de centrales nucí —HU US n entretiennent pas de rap- visage probablcment d’achete ports diplomatiques, les deux pays n’en 1 nium gabonais.

ont pas moins amorcé leurs relations I En se rendant au Brésil, 1 
sur des bases solides. Le premier contad Bongo était décidé a se m 
á un niveau élevé a eu lieu en novembre I ouvert á toutes les suggesti 
- •— interlocuteurs afin de diversií

tions économiques de son pa 
tait aussi profiter de son s 
obtenir l'adhésion du Brésil 
qui lui cst chére: creer 
du bois > qui garantirait 1< 
des pays producteurs. En 
Gabon va consolidar ses r 

produils manufacturas. On i í«s £ | k. JV — 
Son a produít. "'/’lVet , e “« ' 

dynamique qui exporte P

< ^Zait in,erveI?u en,re les trois orea 
’ * nationahstes Or8<*-
I ^!ghcc de cette démarche a inci

L. á envoyer les representants du Co 
i 101'de concihauon directement en An 
I afin d'essayer de trouvvr un 
I -c,? nromis entre le mi-la, le fnla (Front 

<ní de ,Íbéra,ÍOn1 de l An8ola) « 
’Íta (Union "at'?n:‘IC P°Ur 1 lr,déPen- 

totale de 1 Angola). Mais les 
tnces de succés du com.te aPpdruis.

bien minees. Le 12 octobre, á leur 
^•vée á Luanda (la capitale est contró

le MPLA), les soixante memhres de 
í^ssion de 1’oua ont été accueillis par 
£ pancartes proclaman! : « Indépen- 

' 7nce oui — reconcihation, non c et 
Le'peuPle an8olais est avec 1’oua si 

*■ ua es1 avec le MPLA ’•
|OAU cours de la réception que le prési- 
,,nt du mouvement, le Dr Agostinho 
seto. a offerte a la delé8atlon de Iolja. 
•> 3 precisé qu'aucun compromis n’était 
possible avec < le colonialismo et l impé- 
njbme ». auxquels il a identifié les deux 
aiitres mouvements de libération présents 
en Angola. Et d'ajouter que le fnla et 
I'unita sont considérés par le mpla 
comme des « organisations de merce- 
naires ».

De leur cote, le fnla et I'unita multi- 
plient les déclarations hostiles au mpla, 
avec qui, affirment-ils, « aucun accord 
n'est possible >. Le mouvement de Hol- 
den Roberto (le fnla) croit d’ailleurs sa- 
voir que le mpla s'appréte a proclamar 
unilatéralement l’indépendance le 11 no
vembre « avec l'accord tacite » du gou- 
vemement de Lisbonne.

Vers un axe 
LibreviWe-BrasWia u

m voulait mesurer les choses 
juste valeur, le Gabon se 
cceur du Brésil », déclarait r.ua iOin, t

ans le président Ornar Bongo. .... Hue sa visite actueile < 
a l’Etat ajoutait que les dra- l déboueber sur Vapport de \a tec 
_2ux pays sont composés des \ brésilienne a un Gabon qui el 

couleuts : jaune, vert et bleu. \ se doter d’une solide base indu 
arrivée a Rio de Janeiro le ll \ Ces derniérc» —' 
a la tete d’une délégation de \ '-u ’ 
personnes, pour une visite offi- \

- jours, le président gabo- \ 
passer de la simple inten- \

actes. \
Alte en couleur au cours 1 

l’utile n’a noc \

portugais des affaires étrangéres, le com- ¡ 
mandant Meló Antunes. S'entretenant 
avec les journalistes á son retour de 
lAssemblée genérale des Nations unies, 
celui-ci a souligné que le Portugal avait 
toujours l’intention de remettre le pou- 
voir en Angola á un gouvernement 
dunité nationale dont la formation dé- 
Pendrait de la conclusión d'un accord 
entre les trois mouvements nationalistes. 
Mais, a-t-il ajouté, si cette solution se 
[evélait impossible — ce qui semble bien 
e,re le cas au moment oü nous écrivons 
Ces lignes — les Nations unies seront 
•“PPelées á intervenir en Angola. Par cette 
Pr|se de position, Lisbonne reprend son 
ncten projet, puisque le comité de conci- 

1^‘on de 1’oua n’a pas été en mesure 
l' se mettre d’accord sur la maniere 

Jssurer |a re|éve de l’ancienne puissance 
Poníale. O

r.ua

