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las agresiones contra nuestra cuota
forma Fiscal, -redistribución de ir- 
blica para los 
aparecido en 
fue elaborada
para impedir la revolución social en América Latina. En Chile
volución en I"
lismo, que es tanto como demostrar <
imperialista, el sistema capitalista, la dictadura de la burguesía y la explotación 
del hombre por el hombre.

—Hoy al imperialismo, después de estos ensayos engañosos, ridículos y utópicos, 
sólo le queda el fascismo. Esta verdad clara y descarnada la comprenden los 
pueblos.. ¿ . -

Al conmemorar este XV Aniversario de la heroica y gloriosa victoria de Girón, 
nuestro pueblo tiene un motivo adicional de orgullo, que expresa su más hermosa 
página intemacionalista y que trasciende las fronteras de este continente: la histó
rica victoria del pueblo de Angola, a la que ofrecimos la generosa e irrestricta 
solidaridad de nuestra Revolución.

—El espectáculo Oe un pueblo vnli^nt. l
. . . ... . k v vanente heroico y victorioso conmcviA k. . icimientos y cambio la ps colooía rvdí*- i • conmovió hasta los

* *■ Ha"-Ol°y'a política, los vieps esquemas v los hábito. j
pensar en este continente El nrnr>; _i cí ■ y hábltos de

. , , , , . c propio Gobierno de Estados Unidos se vi-. 
a necesidad de declarar nuevas políticas y métodos para impedir el avance revo 
lucionario. Surg.o la Alianza para el Progreso, y muchos gocemos de este hemb 
ferio que hasta entonces no habían conocido la menor Consideración recibí 
los honores de la recepc.ón en la Casa Blanca, préstamos a largo plez^ y cr"d" 
tos bencenos. La sangre de los caídos en Girón fue incluso capitalizada po m . 
chos gobiernos burgueses de América Latina, como ya habían capitalizado anXes

azucarera. Palabras como Reforma Agraria, Re- 
- — ingresos, planes de vivienda, educación y salud pú-

pueblos de América Latina, que hasta ese momento jamás habían 
el exico de Washington, se pusieron de moda. Toda una filosofía 
en medio del pánico de los imperialistas, terratenientes y burgueses,

---------- ---------- — ■ — ...o se inventó la "re- 
hbertad . para demostrar que la justicia social era posible sin el socia-

- ------ .- que puede haber justicia bajo el dominio
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• Por la Importando do lo» 
chador y artista dol pooblo 
comtHolr un testimonio u- 
BOHEMIA publico lo siguiente 
Nkotós Gulllén 
en lo revista < 
estaba a cargo 
Cuba.

Cuando llego al hotel "Majestic", que es donde se hospeda, encuen
tro al famoso artista cinematográfico bloqueado por una nube de 
personas pendientes de sus gestos más insignificantes. Robeson los

¿Qué edad ,íeDe ra,e hombre? E X “ c'?rearle un poco en el centro de la ca-
Cua'rín»blanqi,ra «>n resolución. ¿Cuarenta aflea’

el brillo profundo deretaTnnXX? 8iempre rostn>- 
del cantante con la vida cXdXX T00 «encros° •» cuenta 
enormes manXcrapX' J' “'“™an>ente, las 
tituye un gesto invariable *en su conveX^ ^c“ **' 10 que COnB" 
Podía decirse que con extremada sencdSX “ '"*** antes 
®uy nuevo, una gorra cuyo largo oscurohan andado lo necesario para^^J^,?^ ' “P"™» 1"
pnmen. vez Pero toriodé tierra P“
^2Ondmtó2n- » maceta Pei^dadXLXmUcho «^¡brio 
vasta simpatía, y su continente^TnX^ J^rJndese “» hálito de 
deportivo que p^^,. !” eUsbco marco
cibo trozos de su charla m I. «...,anos tw™P«a de futbolista. Per- eon frecuencia, y m,^ ¿ “Espafla". Trr^e
----------------------- veo a su mujer, espíritu de

Me agradaría saber por usted 
han impulsado a venir a Espafla.

—Mi adhesión a la democracia —contesta con 
artista, estoy seguro de que no es honrado situarse 
esté por encima de la masa, sino marchar a 
en sus afanes y dolores, pues los artistas todo lo 
desde nuestra formación hasta nuestro bienestar 
artista amo la causa de la democracia en F 
negro: yo pertenezco a una raza oprimida, 
dría vivir si el fascismo triunfara en el i— 
y yo no quiero que mis hijos lo sean Durante 
he trabajado mucho en Londres, cantando para 
destino al pueblo español, y lo seguiré hm-ienrin

del gron lu- 
Unidos y por 

histórico, 
—recitada por 

ato la luz e« mismo año 
orientación y dirección 

del primor partido marxista-taninlsta d.

mucha finura y penetración, que ha publicado 
ndo, multiplicarse en el salón atendiendo a 
sonrisa placentera. Es ella quien me dice al r,

—Paul lo espera . .

UN ARTISTA AL SERVICIO DEL PUEBLO

El contacto se efectúa sin formalidades P'.-nodlstK,

“ lado, ptrua^*

E^ta.smotaJ^0*1 
dacnminM» Co*° 

"^“■“Wreheír 
---- «taúta^ 

"coger faadc.
talo un en todos los sitios en que tenga ocasión para ello.

—Sé que viene usted ahora de Madrid —vuelvo a decid 
impresión le ha causado lo que ha visto en esa átaladvTL"i 
de la Espafla democrática? ’ “ “ rata

—Una gran impresión. No he hallado pueblo otas valen») 
enérgicamente dispuesto a vencer. Le confieso que me nono Wq* 
haber podido realizar esta visita a España y sobre todo a MaM 
D pueblo allí entra en comunicación con uno. y nos gana muy 
la simpatía, la sencillez, la generosidad de todo el mundo. E 
día que llegué, ya me llamaban “Pablo"; dos días después, -hWto- 
¡Figúrese, Pablito yo, con la estatura que tengo! Además. «ni K» 
piensa nunca en la derrota. A pesar de los destrozos hechos en h 
ciudad por los obuses de los fascistas, a pesar del peligro que d 
diario bombardeo supone, a pesar de las molestias que las grato 
sufren, nadie protesta ni se queja. Es la guerra Cada cual cootntoi 
con su esfuerzo para resistir y vencer. No; allá no hay miedo
Una de estas tardes últimas, en vísperas de mí regreso, jugué ni* 
lamente con un grupo de muchachos un partido de fútbol a ■ 
sitio demasiado próximo a una zona de la ciudad batida en ese to
mento por la artillería.

Robeson sonríe, y guarda silencio un instante.
—Son además muy generosos los madrileños —contmáa— 

llegado yo. le regalé una cajetilla de cigarrillos a un capitán espita 
porque sé de la escasez de tabaco que allí hay. Pocos manalt»» 
pués fui con él a visitar un hospital, donde canté, y me hno 
gracia ver aquel hombre distribuir sus cigarrillos entre sus 
roe, sin que dejara ninguno para sL Y lo mismo hacen con w® 
demás..

—Esa observación es exacta —4e digo yo— Nunca be 
español reñir por cocas de más o de menos en el orden 
al revés de lo que ocurre en otros campos, donde a veces 
en realidad exagerada. En muchas tiendas, cuando no 
para la moneda que entregamos, nos la devuelven coi 
mientras nos dicen: “no .importa, ya me traerá usten n _

4L lado de la democracia en Espmta y “ ‘od“’X'”X“rX 
se está combatiendo por ™,r"J"¿“^ysl,^dri^mun<lo Chinos 

más diversas que vienen de los más d‘*e?° ,Jno, y alemanes, segu- 
silenciosos que descargan sus rifles sobre ap¿ne3es que profanan 
ros de que es lo mismo que hacerlo contralos 1 %cült márgenes del 
Nanking. hindúes melancólicos que trota™” ' nacido» en el sur 
Ganges por las estrechas linfas del ¿a™"1*’ .QuíftiX envía? Nadie; 
yanqui, en Cuba, en Jamaica, en el Brasil _ «.Qm Wst[,3

s^quTra nada hiendo qué raura
es la que defienden, qué enemigo es el que ,cmh?n qua 
No piden nada que no sea un puesto en el combate, una actividad 
definida y eficaz: aquí son útiles con abnegada sencillez, alimentando 
una ametralladora, vigilantes en un parapeto, sepultados meses ente
ros. al servicio de la aenda. en un hospital Cada cual dentro de sus 
posibilidades, cada cual ajustando su ayuda al marco de sus aptitudes. 
Langston Hughes, el gran poeta de Mulatto, vivió largos días en 
Madrid y visitó los frentes para llevar a los hombres de su raza y de 
su tierra el sencillo verso popular que fluye de los blues y de los spi 
ritual»: Cuelra, habanero nacido de negra y asturiano, manda una 
compañía de ametralladoras en el Ejército del Centro; Paul Robeson. 
el maravilloso cantante americano, hijo de esclavos, salta desde Lon
dres y penetra con una sonrisa de esperanza en el suelo español. 
¿Paul Robeson? ¿Y qué viene a hacer a España Paul Robeson? Espe
rad, esperad, él mismo va a decírnoslo en seguida.
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Ea Madrid, durante un concierto, pedí que tocaran flamenco. lo lucie
ron asL muy amablemente, loa artistas, y arronces yo pude c*m*' 
ana cancán negra ata qoe toa músicos modificaran en lo mas mmmm 
el ritmo con qoe hablan acompañado el cante joodo. Por eso quiero 
solver a España cuando haya m*s calma, cuando hayamos ganado 
la guerra, púa recoger y estudiar muchas cancones de esa Indole

—¿Conoce usted la música cubana? —le pregunto—. B apote negro 
a eüa es también de una nqueza incalculable, como ocurre en el 
resto de las Antillas y en el Brasil.

—Si la amonen, y me gusta en extremo. Justamente pienso tas- 
bita ir a Cuba, para estudiar su folklore musical, del que sé que time 
esas características que usted me anuncia. Creo que ello me servirá 
en grado sumo para mis próximas pehculas

Robemm da muestras de inquietud, porque arae qne pmtg en 
seguida, según me dice, hada Londres, donde reside. De aUi regresa
rá a París, a fin de cantar en un mitin de propaganda
La MotaaSté. Comprendo que la entrevisto ha tomunado- S*me beode 
su diestra inmensa, mientras sonríe. Yo le <hga

—Pues serí muy bueno que vaya usted pronto a Cuba. Allá tam
bién hay muchas cosas sorprendentes que aprender

Copia fotostatica del mensaje que a través di Mediodía 
enviara Robeson al pueblo cubano: "Desde el suelo de la 
República Española os enrío mí felicitación. Valor n 
vuestra lucha por la libertad. El futuro pertenece a las 

masas del mundo. Salud. Camaradas".

I aul Robeson y Nicolás Guillen

vez. que por eso no vamos a ser más ricos ni mas pobres .. - Recaer 
**** L*”8*loa Hughes por las calles de Madr-d

«“■O, d P““" que on zapato le flaqueaba, pues se le habla desprén
dalo la suela y no lo dejaba caminar Entramos en un pequeño taller 
de zapateros, donde tm anciano trabajaba inclinado sobre una boca 
de mujer La abandona, tan pronto i-angston le expuso su deseo: 
observo concienzudamente el zapato y. en menos de diez minutos, lo 
cooió y clavare hasta dejarlo en yes frezo estado de uso. Cuando le 

to ’»“» aquello, el hombre nos respondió, casi con 
enfado. -¿Valer dicen ustedes? Ca, no señor ¡mandar y nada másr 
Sí. Mr. Robeson. tiene usted razón: son muy generosos...

EL ONE, INSTRUMENTO DEL GRAN CAPITAL

La conversación viene a caer, desde luego, en el eme y el teatro
—Hace algunos atas —dice Robeson el negro era un personaje 

cómico en el teatro nortesunericano. Cuando Emperor Jones, la obra 
de O'NedL fue llevada a la escena por otro actor negro, ya vi las 
posibilidades que un negro tenia en el arte dramático: por eso quise 
encarnar ese personaje, primero en las tablas, luego en el eme. Debo 
decirle que ello no constituía para mi sino un punto de pérfida un 
medio para Llegar a hacer las cosas mis hondas e importantes, pues 
era prenso en « país como aquel demonial prnaero que el hombre 
de catar oree smsibiúdad artáuca y puede por el escenario o 
posar ante ana cámara cmemsxogzáfica con la mean, desen rotana que 
los blancos, y a veces con mis. Así es como después represento 
Oteto y me preparo a representar al Rey Lear. Sin embargo, hoy 
estoy convencido de que las grandes compañías americanas e ingiwc 
búllanse controladas por el grao capital, especialmente por el trust 
del acero, y jamás me dejarán filmar una película como yo quisiera. 
Por eso no me interesa artí talmente trabajar pora la pantalla y menos 
ai películas que aborden el problema negro. Los grandes productores 
¡Básen en ofrecer del negro una imigrn cariraWa. ridkada. que 
divierta a la burguesía blanca, y yo no estoy dispuesto a hacerles 
el juego

—De manera —le digo yo— que a usted no puede satisfacerte su 
producción anematográfica hasta ahora. .

—Ni siquiera he visto esas películas después de filmadas —me 
coczesto.

—Entonces, ¿abandonar* usted el cine? —le pregunto.
—No, eso no. Lo que no haré mis es trabajar con las grandes 

compañías, a cuyo frente se bailan individuos que si pudieran me 
harían esclavo, asno a tm padre. Preciso trabajar con pequeños pro
ductores independientes, en breves filmes con canciones, hasta que 
llegue el momento de hacer algo de más envergadura y de un sentido 
mis positivo-que hasta hoy. Quisiera filmar una película sobre la 
vida de un negro que fue remandante del batallón "Lmcota", en las 
Brigadas Internacionales y que murió aUt pero esto serta rechazado 
por las grandes casas cinematográficas yanquts... Sin embargo, ten
go la esperanza de cumplir mi deseo, llevando a la pantalla el ambien
te heroico que en España he respirado y la gran partzczpacita que 
en esta lucha toman los hombres de mi raza.

Rúbeo» me habla después con mucho entusiasmo de la música es
pañola.

—Me ha causado una gran sorpresa y una gran alegría la semejanza 
que existe entre la música negra y cierta música española. El cante 
flamenco es negro por su ritmo y por su melancólica profundidad.
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Príncipe, Miguel Trovoada, < 

periodist,

. a0rar¿a se encamina'a terminar con
el monocultivo de cacao, diversificando otros renglones 

con especial énfasis en las culturas alimenticias.
£A primera vez que vimos a Miguel Trovoada fue en 1963 Conver

sábamos en el Africa Hall de Addis Abeba, donde asistíamos al 
nacimiento de la Organización de la Unidad Africana (OUA). También 
ese propio año había surgido el Movimiento de Liberación de Sao 
Tomé y Principe (MLSTP). y de eso nos habló precisamente quien 
entonces era uno de sus más jóvenes dirigentes: trazó el cuadro 
colonial de las islas con una inquebrantable confianza en que su pueblo 
terminarla alcanzando la independencia.

Ahora Trovoada es el Primer Ministro de esa república indepen
diente. por la que tantos patriotas saotomenses regaron su sangre en 
la masacre del 3 de febrero de 1953. Oficiaba, además, significativa
mente, como uno de los anfitriones de otro destacado luchador de 
las antiguas colonias portugueses, convertido hoy en el presidente 
de la República Popular de Angola: Agostinho Neto.

Esta feliz circunstancia nos permitió un nuevo encuentro con el 
dirigente saotomense. quien accedió a ofrecer una entrevista conjunta 
a periodistas angoleños y cubanos. Sus actuales responsabilidades 
S0n otras y más complejas; de ahí que comenzara por referirse a los 
problemas prioritarios que afronta el joven estado de apenas unos 
meses de existencia.

—Los problemas prioritarios de Sao Tomé y Príncipe, en esta tese 
inicial de nuestra independencia, yo podría decir que son todos. Todos 
son realmente prioritarios. Pues, evidentemente, tras la primera con
quista política, comenzamos a atacar los problemas económicos, esos 
son bastante importantes, en la medida en que el régimen colonisL 
después de cinco siglos de existencia en nuestro país, nos dejó una 
situación catastrófica.

Fue, asi, que comenzamos por nuestras riquezas nacionales, 
de nuestras riquezas nacionales es la tierra, porque sin la p 
de la tierra no nos era posible llevar a cabo nuestro 
desarrollo económico y social. Claro está que esa ¿rr.. •
las tierras que se realizó el 30 de septiembre, a través de las 
na litaciones de las principales riquezas agrícolas

Por HUBO KIUS con 
fofos do CABIOS PILDAIN 

(ímlados íspoclolesl

—prodama el Primer Ministro de Sao Tomé 

I en entrevista concedida 
periodistas angoleños y cubanos

ci kJTcLTn baseS úna reforma agraria 
—ti MLoir se transformará en un Partido 

—Un nuevo impulso a la cooperación entre 
ex colonias portuguesas

POPULAR 
_ ES UNO I 
DE NUESTROS 

OBJETIVOS 
FUNDAMENTALES"

La base 
la propiedad 

de 
recuperación «

coloniales, nos
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neníenteme desfavorables. escUsezP de">aiím"nt"“!
El primer ministro aborda este problema
—El cultivo de cacao que heredamos dri .

cfavitud de la cual tenemos que sustraerme .k? ?”*“ ,limo e» una o, no hay solamente fluctuación de prX7Tn eí«<«
nales «no iamb.Cn las contiene*? de h n^n '“í* ,n,nMc«* 
haber una baja de producción Un^da po, p otlT^' 
otro tipo y esto, realmente nos tornar* ml?^ natura,« 
dientes de esa cultura de cacao f

—Por eso. uno de los objetivos 
agraria es la di versificación de ios ( 
dnu. como objetivos, acabar con el 
mentar las culturas de subsistencia
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monocultivo de
------------------ de consumo reducir la dependencia en que nos encontramos 

en relación al extenor para los productos de
-Nuestra reforma agraria en modo alguno echara . un ljldn . 

cacao, ni podría hacerlo en este momento ooraue rrau i L. d “ 
económica del país esta basada. precisamenraVn ri'roró es“uclUr’ 
reprroenta hoy cas, excius.vam.Ste ™ fueníi fc*SgUs“^ 
eso. durante un cierto tiempo, tendremos que continua? con 
Pero como muchas úreas de nuestro país todavía no está? Xíh? 
podremos hacer experiencias de nuevos cultivos en^sís árro^ 
propio tiempo desarrollar las de consumo. Por unto e-o v« ¿ en 
curso, en el cuadro de nuestra reforma agraria *° y* eSU e

La proximidad del litoral y las fragües canoas de pescadores ha- 
lanceándose a cada rirón del chinchorro, parece sugerir a un c¿lega 
XriaOde1Pma“-PregUn'* *°,>rC de desarroi^

—La pesca, actualmente a pesar de constituir una de las riquezas 
potenciales de nuestro pa.s no está desarrollada. Continuamos uti
lizando el sistema arte-anal de pesca, pero, por el hecho de ser un 
país insular, desde el comienzo de nuestra independencia tuvimos 
algunos contactos en el sentido de desarrollar una Industria de pesca 
Ahora se están haciendo los estudios y sólo después de presentados 
es que podremos ver cuál es el upo de pesca que conviene al país 
y si es realmente renuble este upo de industria.

La instauración del poder popular constituye una de las principales 
opciones en todas las antiguas colonias portuguesas en Africa: se tra
ta de una de las muchas proyecciones comunes a sus respectivos 
movimientos de liberación, históricamente muy vinculados entre sí.

Miguel Trovoada nos expone la concepción elaborada a ese res
pecio por el MLSTP.

—Nosotros, electivamente, desde el principio de nuestra organi
zación fijamos como objetivo una democracia popular, un régimen 
en que el pueblo tuviese la oportunidad de expresarse y de opUr por 
la vía que él entienda dirigirse y gobernarse. Es evidente que durante 
la lucha colonial no tuvimos condiciones muy favorables, resultantes 
por un lado de nuestro aislamiento y nuestra pequenez geográfica, 
lo cual impidió que tuviésemos una lucha armada como ocurrió en 
otras ex colonias portuguesas. Todo esto ocasionó que nuestra lucha 
no fuese conocida en el pasado, e incluso ahora, después de la inde
pendencia, nuestros problemas continúan siendo desconocidos en el 
resto del mundo por las dificultades de comunicación en que nos en
contramos.

—Pero la verdad es que nuestro Partido, nuestro Movimiento, tras 
la independencia, comenzó a establecer las bases de una mayor es
tructuración y politización en las masas populares, y hoy ya tenemos 
un embrión de aquello que podríamos considerar como Poder Popular, 
en la medida en que las instituciones de la República se basen total
mente en una participación popular. Tenemos los Comités de Zonas 
los Comités de Localidades, Comités de feligresía Comités de Em
presa Tomara, por ejemplo, nuestra Asamblea Popular en que sus 
miembros proceden precisamente de los diferentes comités.

—Creemos que con la evolución, con una mayor conciencialización. 
más movilización de las masas y también organización de esas mis
mas masas, podremos perfeccionar ese sistema y encontrar la orga
nización que responderá, perfectamente, a esa participación directa 
de las masas en los asuntos del país.

Sobre las posibilidades de que el Movimiento de Liberación de Sao 
Tomé y Príncipe ¡MLSTP) se transforme en un Partido, el también 
miembro de su Buró Político apuntó lo siguiente*

u Pnoc'piol"^ tro^ra *-n esto. 
« —.«eton .ro^v'u.'?”^-

mroíJ «' «no de! Mov.mm.„mrnlo, que u, int^»r.I ,, ,ca- *•> «n» cien, nnuLlvum. d- ir-

SSZLP.,OC"*' « draarrollo * ‘denudad. ra claro qu,
»-i

¡M obkuíi0"' ’ X¿u?íeZ.'l,CTO ü,'

>“ cnt* en provecto un “ ”* 'volucl''n y actual-
v7r " ““ "U«'™“* ,“Uu™r“'d"

mPí' ''."‘"'"'“'i'” l»r°«u praldí'me AB?S! «legación del MPLA y u, 
modo delerm,™„„ . loí^ec'r ' ,1?" N'“ «ntribo.e de un
entre ambos pueblos, países v müí ■ 1 históricos y poli Utos gente, aootomen»?¡\ Tnrole^,os* K d“
enlsu. -proial en u m*‘ '*•« •’ '««•' un
que fuera la Conferencia a7°r>„ “"""•"•r un nuevo impulso a lo 
Colonias Portuguesas (CONCP) Nac"»“lislas de las
d .mÍU'.Unl6n de "■ovuiStw q'SÍ .mrorroPrM°°V,mdO ™ 
de redefinir sus objeuvos. ’ integran era agrupación o fin 
prXiT ” •b°"UdO T™«-* «•. .raponde. . u áium.

IT » TK‘P' > A" que se entroncan no solamme ró ..2 - ",g° dv 10s 0,101 '
íi'^Tran^V^S

estrechas con la política del PA1GCTe Guii^v SS,'tavS1e^ta",C

g^'oXronTío^CP ro

.«lS“,q"'cla C00lerCT’c'° de la CONCP permiürá. precisamente 
establecer las bases de esa cooperación, de esa acción política ec.~ 
nómica y social que será, a mi parecer, bastante idéntica a cada de nuestros países Por eso. esperamos con cierta ai^d“ r¿“ 

n,de «*» eonferencia y pensamos que de ahí saldrán decisiones 
bastante prácticas y bastante eficaces en su realización

iamb.Cn
prionl.no
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El Primero de Mayo en la Plaza

I
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Un Primero de Mayo en el marco

EN CUBA

A la cabeza del desfile 
y e. „ -----

mera 
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■___ ■ ■ ■ ■ con Fidel, los dirigentes del Partido, del Gobierno, de la l JC
de las organizaciones de masa.

ÜN un clima de multitudinario regocijo po- 
pular los trabajadores cubanos escribieron 

otra brillante página de apoyo unánime a la 
obra de la Revolución socialista y de respal
do entusiasta y creciente a la solidaridad mi
litante inspirada en el principio del interna
cionalismo proletario, con motivo de la cele
bración, el pasado sábado, del Primero de 
Mayo.

Este año, el desarrollo del magno desfile 
en la Plaza de la Revolución puso de mani
fiesto que tanto en los sectores obreros de 
la producción y los servicios, sindicalmente 
bajo la rectoría de la CTC, como en otras 
actividades fundamentales de la nación, las 
masas van ganando en la organización 
—acorde con las orientaciones del Partido—, 
particularmente, de actos de esta naturaleza. 
No excluye esto, por supuesto, que deban se
guir mejorándose, pero resultó evidente que 
este desfile del Primero de Mayo en la capi
tal, se caracterizó, en mayor medida que los 
anteriores, por una organización superior que 
se aproximó mucho a lo que se había progra
mado. Dieron pruebas de ello, entre otros 
elementos, el funcionamiento de la gigantes
ca pizarra humana de la Central de Traba
jadores apoyando sincronizadamente con sus 
evoluciones las consignas de cada sindicato; 
el paso cronometrado de los bloques ante la 
tribuna presidencial, como para llegar en

______ -

hora e> 
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gran b 
bien d 
con si 
trabaja 
ración 
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... i exacta, según lo preestableció. a la c,(a 
■ n Fidel: la intervención oportuna de |a 
i eran banda y el coro gigante —ambos tam- 
f bien de la. CTC— subrayando musicalmente 
I sus himnos la marcha triunfal de los 
| trabajadores: y sobre todo, el tiempo de du- 
I ración del desfile en si (2 horas exactamen- 
1 te), secün ri P'an'

A 0. DESFILE
JPY?» a las 3 en punto de la tarde, con la pri- 
Wgl' juera de las 21 salvas de artillería, comenzó 

'S el acto con el Himno Nacional, cantado por 
' * 1 jas 2000 voces del Coro de la CTC provin-

¿A de La Habana y acompañado por la Ban- 
. da Gigante del SINTAE. Con el eco de la 
JJ última salva inició sus pasos por la Plaza 

hasta instalarse en la tribuna presidencial, la 
H cabeza de la manifestación proletaria que
■ habían formado minutos antes Fidel con 

miembros de la dirección del Partido, del
M Gobierno, de la CTC, de la UJC, de las or-
■ ganizaciones de masa y de héroes y heroínas 

nacionales del trabajo y de la zafra. Una 
prolongada ovación que venia de las tribu- 
ñas al pie del monumento al Apóstol —don-

¡9 de se encontraban millares de invitados— y 
B de calles aledañas a la Plaza donde se con- 
| gregó numeroso público, saludó el j>aso de

r
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Pescadores supervivientes de la vandálica agresión imperialista 
6 de abra exhiben las banderas cubanas
rescatadas de los barcos hundidos por los piratas de la CIA.

Pl paso firme, alegre y combativo ante la tribuna 
presidencial...
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FUX y <nis acompañantes a los acordes de 
1» Marcha del Guerrillero

Desde las 3:10 hasta las 3:30 se escuchó 
por todos los maynavoees una vibrante alo
cución —en la que se levantaban con más 
fuerza que nunca las hermosas consignas del 
internacionalismo proletario— leída por Ro
berto Velgn. miembro del Comité Central del 
Partido y secretarlo general de la CTC. En
tonces comenzó el desfile. A los 600 pione
ros que lo abrían, agitando un mar de rojas 
pañoletas para saludar el Primero de Mayo 
a la altura del XX Aniversario del Granma. 
Junto a los trabajadores en el cumplimiento 
de los acuerdos del Primer Congreso y bajo 
el compromiso de seguir siendo como el Che, 
pioneros por el comunismo, continuó un blo
que de 800 residentes extranjeros portando 
símbolos expresivos de su incorporación a 
las tareas productivas de la Revolución, se
guido de la Brigada "Venceremos", con cas
cos blancos sus integrantes.

Un total de 12 500 estudiantes de la Ense
ñanza Media entró en escena. Eran alumnos 
de ESBEC, de Institutos Tecnológicos, de Po
litécnicos, de la Escuela de Formación de 
Maestros José Martí, de la Escuela para Edu
cadoras de Circuios Infantiles, de Las Villas, 
del Preuniversitario en el Campo Leoncio del

Prado, de la Escuela Vocacional Unta y 
la Escuela Militar Camilo Clailuepn. 
día a todos ellos el orgullo de haber alar- ^a 
zado las más altas promociones en la 
vidad escolar, lo que les conferia el 
de desfilar el Primero de Mayo ante Fidel V' 
Martí, Frank País. Conrado Benítez, Manad ■ 
Ascunce, Julio Antonio Mella y Jos* Antonio^ 
Hecheverria eran sus héroes y mártires. Cune 
pletaban la Incorporación estudiantil al da- 
tile los jóvenes de la FEU, de sus diferentes 
Facultades y del Destacamento Manuel As
cunce, mientras la pizarra humana desple
gaba una de sus consignas: ¡Somos estudian- j 
tes, somos trabajadores!, y ellos portaban^" 
otra: ¡La FEU apoya los pronunóamiaiUs■ 
de Fidel en el XV Aniversario de Girón. Ij

Durante más de una hora, en sucesivas 1 
oleadas de bloques de trabajadores, bien or-B 
ganizados, en grupos compactos, desfilara I 
los 23 Sindicatos Nacionales. Se abrió eoton-| 
ces un periodo de extraordinario colorido des- < 
de el primero, el Sindicato Nacional de Tra- ¿ 
bajadores de la Educación y la Cienos, has- 
ta el último, el Sindicato Nacional de Ira- ■ 
bajadores de la Industria Básica. La e 
nacional, entrelazándose al viento con 
bandera del proletariado --profusa!*" .
plegada a lo largo del destile aCt/ 
ambas las consignas inherentes a 
vidades productivas o de servic"®nuljol 
uno de los sectores sindicales rep ,
y otras de más alto relieve nacionu 
nacional: cumplir los acuerdos * 
Congreso del Partido y del XIII cow^ o 
la CTC: la promoción a la altura

WttJB*. .) '/ f
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Menéndez. de i-

planteamientos de Fidel en el XV 
de la Victoria de Girón; el estudio del mar- 
xismo como tarea permanente del movimien
to obrero; la solidaridad con los movimien
tos de liberación nacional; el apoyo a 1 
construcción del Vlet Nnm heroico. laMucta 
sin descanso contra el fascismo -Jondequtem 
que mostrara sus parra, asesina.. U 
na enérpica a los regímenes quejarepulan 
y encarcelaban a los hombres 
defendían a su pueblo, y la que «• 
con la intima satisfacción de haber contn 
buido a la.victoria de otro pueblo hermano. 
¡Angola, un Girón africano!

La iniciativa obrera se derramó en herma- 

réplicas como la deu" "^^^“^ndo te 
una locomotora, del tractor sunbo

imaÍ entre otras 
teo en una 
muchas, y representano 
de extraordinaria movilidad.

Cada sindicato o cada bloque 
culiar forma de manifestarse.

r/tta aeronave Cubana 

denfile altribuna los f
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La solidaridad intemacionalista de la Brigada Venceremos.

EN CUBA

Pedro Míret. Blas Roca, Raúl García Peláez y Jesús Montano.
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El énfasis mayor del desfile: la soli
daridad combatiente con los pueblos 
que luchan por su liberación nacional.
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me pancarta, sostenida por trabajadores de 
la pesca, que recordaba el XX Aniversario 
del Granma, con la estampa a colores del 
histórico yate. Poco antes encabezaban el blo
que los nueve pescadores que habían sobre
vivido a la vandálica agresión Imperialista 
del 6 de abril. Una gran ovación partió de la 
multitud cuando Ortega, uno de los maestros 
de ceremonia del desfile, anunció a los es
pectadores que los pescadores llevaban las 
dos banderas cubanas rescatadas de los bar
cos hundidos tras el piratesco ataque. Am
bas enseñas podían simbolizar la presencia 
en el acto del pescador cobardemente asesi
nado, Bienvenido Mauriz.

Entre el primero y el ultimó de los 23 Sin
dicatos Nacionales desfilaron por la Plaza 
en el siguiente orden, los trabajadores Agro
pecuarios, los de Arte y Espectáculo, de Ad
ministración, los Tabacaleros, los de la Cons
trucción, la Pesca, Prensa y Libro, Foresta
les, Salud, Comercio, Gastronómicos. Avia
ción Civil —al tiempo que un Britanla surcó 
el cielo en saludo a sus compañeros—. Civi
les de las FAR, Azucareros, Comunicaciones, 
Transporte, Marina Mercante y Puerto, Pe
tróleo, Industria Ligera, Industria Alimenti
cia e Industria Básica.

En la tribuna presidencial: Armando Hart, Sergio del Valle. Machado 
Ventura, Arnaldo Milián,
Fia vio Bravo, Juan Marinello. Joel Domencch y Zoilo Marine.llo.

I1Ir

¡

instituto Técnico S""* “»

Untes esu glorio» « «S*
deten» de U pMrf» y „=*
de cerrarse el destile EríTbjTt 
Potos de ARAMIS PERRERA J^GASPAR SAffiÉ-^VL^
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’>to^ femenino de iOfl M¡-(.

con Fidel

E ¡hs/dieu'ie artístico de lo» 
del SINTAE.

7uerrin^*nat^i páeteo, de los trabajadores de la 
ero abriendo el bloque.
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por supuesto, |„ revoluciones, que lo, hocen los 

futuro debe

soborno, | 
--* cual e<

P"«tos cd servicio de 
* victorioso de 
X otros e|em-

T,,Od° *' "“—o w t. 
pr°P«9ando subvertí ~

por ”• Propia

•» marcha
. Angola

'diosos medios 

•x'od® detener I
Mozambique,

-""faros, base, ogr„ivai, 

-J o encubiertas, 
•xplotadoro, no

Bohemia • cuba • territorio ubre en amwica •^v^A;g^^Ay prensa^permiso

Pedro • Año 68. No. 20 O 14 de mayo de 1976 • AÑO DEL XX Anivr.ru

----- En esas instituciones de 
de 120 mil millones de 
funtos de los países de

de esta verdad.

»d¿XXo"oribJ™'don"101 pK^tes caso de la camarilla sotJXn ' <’Tbk,one5 personales o slm- 
imperialismo son absokXZZeVe *"'cial <’uc *9« <os des- 

_____ I traición, podrán deten. I Pasajeros. Ninguna política 
el triunfo de las Ideas revolucionarias. ° morcha Inexorable de la historia y

““ '-"«“Pastos público.

^^'^p^ururod° 
terror y amenaza, de lo 
puede prescindir.

PORTADA: Diseño de Peyi • CONTRAPORTADA: D«UaJ?uba^hoy. J0,° Hernando Naranjo- Dibujo
PORTADA: Hace 20 Años • REVERSO DE CONTRAPORTADA. Para los 
de Hortensia Dejú.

«borno, 
América latina. * ‘“Perior

—la experiencia demuestro, sin 
la reacción, la subversión y °
los pueblos. Girón, VUt Nam, ‘?p<,rlotlM"° no

pía. similares, pru^

—A veces el imperialismo detiene 

promueve golpes de Estado < 
revolucionarios de una nación determinóte 

"“ZL d°’ mOVÍmlBnt° nocional ista
geniadamente los que, desde las filas del 
del internacionalismo proletario por vanidad '"“■'imlento 
pie decadencia y senectud, cornal '

tinos de China. Pero esos éxitos del 
Imperialista, ninguno cobardía, ninguna

necesariamente conocer ex per i.ncíaTÍ^X -ro^LÍ ^’a",dOd ***

daridod revolucionario entre .os pueblos, al socialismo, al marxi^o-l.^o’;

decidió en Girón aquel 19 de abril de 1961. Tres días antes, frente a la. tumbas de los primeros 

mártires de la brutal agresión, el pueblo proclamó el carácter socialista de nuestra Revolución, y 
los hombres y mu|eres de nuestra patria se dispusieron a morir por ella. Nadie sabia el número 

de mercenarios; nadie sabía cuántos infantes de marina y soldados yanquis vendrían detrás de ellos, 
cuántos aviones, cuántos nuevos bombardeos habría que soportar. Nunca, como en ese instante, la 

consigno de Patria o Muerte se hizo más dramática, real y heroica. La decisión de morir o vencer, 

encarnada en un pueblo entero, era superior a todos ios riesgos, sufrimientos y peligros. Esto hizo 
doblemente histórica aquella fecha, porque a partir de Girón nació realmente nuestro partido marxis- 

ta-lenlnista; a partir de aquella fecha se cuenta la militando en nuestro Partido; a partir de aquella 
fecha el socialismo quedó para siempre cimentado con la sangre de nuestros obreros, campesinos y 
estudiantes; a partir de aquella fecha el destino de los pueblos de este continente, en lo libertad 

y dignidad que conquistaba uno de ellos frente a la agresión del poderoso imperio que los avasallaba 
a tbdos, sería diferente. Porque, dígase lo que se diga, a partir de Girón todos los pueblos do Amó

rica fueron un poco más libres.
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RECUPERAR 
LA TIERRA.

**»• 1 Nt—r*y Z \ j-5<

LA TIERRA, 
TRANSFORMAR 

LA AGRICULTURA

'r

ANGOLA es un país eminentemente agrícola: el 85 por ciento de 
K su población dependa de la precaria producción familiar de nnto- 
f consumo y de la fuerza de trabajo que habitualmente vendía, l bajos 

precios, un proletariado rural migratorio. Las deformaciones econó- 
I micas Impuestas por una potencia colonial, a su vez subdesarrolla- 

da, acentuó el atraso y la depauperación en el medio rural, asi como 
en toda la sociedad angolana en su conjunto. El despojo y ocupación 
de tierras por una avalancha de poblamientos europeos que preten
día aplastar la nacionalidad angolana, y la explotación de algunos 

fe contados cultivos para su comercialización externa, en detrimento 
de los renglones alimenticios, constituyeron los rasgos más caracte- 

gj ristlcos de la política colonial agraria.
£ Angola, convertida hoy en una nación independiente, se propone 

modificar radicalmente las relaciones de producción agraria here- 
fe dadas del colonialismo y desarrollar una economía agrícola que sa- 
°é tWaga las necesidades nacionales. Tal como expresa la Constitución 
I de la República, "la agricultura es la base, y la industria el factor 
«¿decisivo".
H T|ene que hacerlo, además, cuando todavía está saliendo de una 

dura guerra que desorganizó, redujo o destruyó la producción misma, 
fc medios e infraestructuras, fuerzas de trabajo, personal técnico, y 

Circuitos de distribución. Pero también esa confrontación volvió a de
finir actitudes clasistas y precipitó el proceso de cambio: la burgue- 
S|a colonial se comprometió de lleno con las fuerzas contrarrevolu- 

Sv donarlas y terminó abandonando un alto porcíento de las propieda- 
MLUcs agrícolas.

Por HUGO RIUS 
Fofos: CARLOS PILDA1N 

(enviados espacíalas)

la República Popular de Angola acaba de dictar la ley de nado- 
n iliraclón de tierras y, con ese motivo, entrevistamos al Secretario 
de listado de Agricultura, Carlos Fernandas. Agrónomo profunda
mente empapado de la realidad rural angolana. traza un cuadro am
plio de toda la problemática que de ahi se deriva, y consecuentemen
te la línea de acción orientada por el MPLA.

—La nacionalización de la tierra fue una actitud adoptada en co
rrespondencia a la necesidad imperiosa que tiene la República Po
pular de Angola de establecer las bases materiales que posibiliten 
la transformación de las relaciones sociales de producción en el cam
po. Tal medida debió tomarse en virtud de nuestros objetivos estra-

La tierra deberá pertenecer, por principio, a quien la trabaja, pero 
siendo ella un patrimonio nacional es evidente que al propio tiempo 
asumimos, por una necesidad del propio desarrollo, el derecho de fija
ción y explotación de la tierra, que ésta sea concedida por el estado. 
Nuestro Consejo de la Revolución consideró que debía nacionalizar , 
como principio fundamental para aplasto cualquier 
sitismo enquistable no sólo en la pequeña burguesía rural, sino tam 
^hom'Síen^prSc^’XS también re
sultada de la experiencia histórica que acumuló el MPLA durante 
el período colonial.
DESPOJO, EXPLOTACION Y MONOCULTIVO

Una entrevista con Carlos Fernandes, Secretario de Estado 
de Agricultura de la República Popular de Angola.



‘^EtT^eeto de U deformación económica
oractenudammtr en io que «e refiere a la» *ran<le’ ’ . con-
algodoneras de café y «sal. Son materia» prima» que
sumía en parte, en cu» .nduriria» y la otra la rTVl'°7“bL rln .>•- 
apropiación/se basó la formación de k» grupo, de grande, finan 
™ u¡ hace Mta subrayar que esa expiotación fue efecbvamen.e 
Posible debido al hecho de que la grun mayoría de la» 
les fueron ocupada, a los camperino. angelan® y 
relegad® a pequeñas parcelas improductivas que loa obligaban 
'eSuíióU^rrí' trnit^un°proletariado rural bastante íign‘'*c"‘ÍXi 
aunque <esenaaknente migratorio Estaba con.Utu.do por una capa 
activa de la población rural, entre 15 y 30 a*j“¿¿ue ‘ dispom- 
Ür de sus lugares de origen, porque no encontraba "erra, o“f ■ 
ble» (hadan sido ocupada, ya por el colonialista> y vendían s üi

de trabajo a empresas capitalistas Eran 'undamen!al™"'ca ' 
campes.nos de! sur que se trasladaban temporalmente 
norte donde radicaban las grandes empresas explotadoras de café.

tropta’uLf.o mucha de eu fuerza juvenil huía para las du- 
dadea a engrosar 1® numerosos suburbios, formando una masarle 
liaren proletario que la propia industria urbana no podía absor- 
^^rqSX^.a^guriZJni capacdad para, ello La industria 
estaba muy poco desarrollada en Angola, ya que la ¡“5**
las materias primas eran exportadas en bruto para la industria de 
Portugal y otros países capitalistas.

LA COLECTIVIZACION AGRARIA será la piedra de to
que en la transformación de las relacione, sociales de 
producción en el campo, respetándose a la vez, otra» for
ma» de propiedad que no contradigan los objetivos fun
damentales de la política agraria de la RPA. Carlos Fer
nandez traza el camino que se seguirá.

—En estos momentos, y una vez que la tierra es nacionalizada, lo 
único que resta en este sentido es conceder el usufructo de ésta, lo 
cual concebimos en tres tipos de unidades de producción: la coope
rativa. en todos sus grados; la empresa estatal y la empresa priva
da. Dentro de esta última tenemos la pequeña empresa familiar del 
campesino y tenemos después la empresa patronal, en el caso de 
que sus actividades estén de acuerdo con nuestra política económica.

La formación de las cooperativas va a exigir un trabajo político 
bastante profundo por parte de nuestro partido, porque la existen
cia de una cooperativa representa un salto cualitativo dentro de 
nuestra revolución. Los hábitos de trabajo colectivo fueron preconi
zados durante la lucha de liberación y se acumularon grandes ex
periencias, pero buena parte de nuestros cuadros carecen de la pre
paración suficiente para encarar esta nueva situación en que se co
loca, al lado del aspecto político, el aspecto económico.

A la inversa: para un cuadro extranjero surge el problema del 
conocimiento de] medio rural y de todos los valores humanos y so
ciales de nuestra sociedad, que son muy específicos y necesitan ser 
conocidos para que el trabajo se pueda hacer efectivamente. Exigirá 
de militantes y técnicos un respeto y conocimiento de los valores y 
tradiciones existentes en el medio rural y de la propia organización 
social alli donde el colonialismo no consiguió penetrar. Los valores 
de la civilización angolana tendrán que ser tomados en cuenta y ten
drán que ser la base de partida de cualquier trabajo en el campo.

En cuanto al proletariado rural, nuestro gobierno considera que 
todo agricultor debe permanecer en el campo, y desarrollar cualquier 
apoyo al campesino alli mismo.

que determinar en términos económicos y políticos la situa
ción de la masa migratoria de proletarios que se trasladaban del sur 
bal££Vcq“e k° “ raan,enla Permanente debido a la política tri- 
d« . h^,VUJb,/2UÍ CU.Y‘dO quuo monUr *u relno los llam<' a t°- plantaX^ Indei°^rtn a °Z¡ “i” emb?r8°- «enemos experiencias de

“ ,rabalado^ del sur quieren per- 
comtabr el por todo .lo que contribuye a
que siempre utilizaron' rTgK’r'allsmo y el racismo, tres elementos 
üm d?Xw e‘ colonlaJ“““ y el imperialismo para inten-

Srli ^'“-^Imod^^ueT

Q u nueva orientación.
SU ,oda
producción definidas y para avivar ’ lpoB de un,dudes de
de producción co^tiv^¿2S^rhPn“nUr'?n*n,e • unidades 
les del periodo colonial Vran ^má^mn. k? .*°* orBan*smo* estata- 
tensamente especializada^ “ S*»a“ ““^"‘e diversificada, pre- 
las grande» empresa, patronal^ princif>a|mente hacia
está a'dísc^ón* q^e^rtTíJ^e^ii?1”0 >,r°yecto orgán.eo que 
de los cam^inosWan^d’osTn^^^ -bcitudei

Un aspecto de la mayor imixirtancia para u 
estos objetiva ra la formación de cuadros. En <-Me *
tramo, ante una doble contradicción de un lado 
nemo» aquí, ligado, a lo» hábito, del periodo colonial 
para orientar a 1® campesinos en un espíritu rev/h."0 riu* s 
otro. los cuadros medios y pequeños que acá existen 
que no consiguen responder a las necesidades de k» 
estafase.

Entonces pensamos tanto en modificar la mentalid»» 
lo, cuadros ya existente», como recurrir a la a»,
nal para el apoyo técnico directo y para la f'irmariñn 
Nuestro» núes® cuadro,, serán Prioritariamente cuadro. ®* 
qu<- es fundamental que el nuevo técnico en Angola* 
esté ligado directamente a las masa, populare», q® 
te de I® deaeo, más profundos de la» masas De ahi U 
dro-, sean reclutados fundamentalmente en el seno dé '/* **» 
pesrna

Sabemos que otra dificultad para nuestro trabajo - » 
analfabetismo de nuestro pueblo, cuyo 85 por ciento s
clase campesina y que es prácticamente analfabeta. Po/L??’» tí 
áón de técnicos tendrá que ser acompañada también y níj* '«s? 
mente, de un trabajo de alfabetización y de extensión 
la escuela en el medio rural. Los resultados de estos estuM?®* '■> 
pectivados de esa manera, no darán frutas a corto pía/, ' 
que nuestro» cuadro». ,in dejar de rensar en una pros-J!* » 
dentaria tienen que procurar, .obre todo, en esta pnmen? '*» 
satisfacción de las necesidades alimenticias del pueblo anroi k

DIVERSIFICAR V COMERCIAR 8L\ IXTFRu 
RIOS, para asegurar el autoconsunio y I» a/L?*11-'- 
dentro de una economía planificada.

—Dentro de esta linea, se plantea también la reformiiiM.Wb. 
debemos hacer de las grandes cultura, industriales icalé i’« 
y sisal i que han de tener una carga bastante grande en ios- 
años. Es necesario diversificar algunos cultiva dentro de 
vincia. para que cada región cuente con un mínimo posible d, S”' 
abastecimiento desde el punto de vista alimenticio. ® “St

Pensamos, asimismo, que si la economía agraria es la base n>. 
nal de la vida del campesino y de todo el pueblo angolano 
que desarrollar a la par que el aspecto economice, el asperu/aí 
en todos los sentidos: la salud, la asistencia, la enseñanza, etc rí 
objetivo implica que los órganos de apoyo regional al aparato da? 
tado tengan una constitución multisectorial e integrada para 
desarrollo económico sea la base del desarrollo del hombre en ó Z 
el medio ruraL

Y para que esto sea posible, es necesario una economía plañid- 
da. En el periodo colonial, los circuitos de distribución eran toqj 
mente anárquicos y no podía ser de otra forma si estaban en rata 
de comerciantes, de productores y de grandes grupas financieros, ü 
es la razón por la cual estamos frente a una especulación desen 
frenada.

El estado tiene que tomar medidas para organizar esos cirrau» 
como base de la constitución de una economía planificada e integn- 
da, y en este sentido, señalamos, por ejemplo, la creación de otp. 
nismos de comercialización de los productos agrícolas. Estos en.- 
comprados a precios de miseria al campesino por una red basta» 
compleja de Intermediarios que se enriquecían a costa del aage 
sino. En estos momentos pretendemos embargar a todos esos inter
mediarios y para eso es necesario que la máquina admirustrativi un 
ga una constitución diferente y cuadros que respondan a esas nete 
sidades.

Nuestro país atraviesa una crisis bastante seria de cuadros, y »» 
se advierte de un modo particular en la comercialización extea
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I pues el colonialista nunca utilizó en este proceso a ningún angolano, 
I sino al portugués. que se fue. Este es un punto débil por donde el 
[ enemigo intentará penetrar a través de contratos ilegitimas y poco 
| honestos con nuestro gobierno y posiblemente también a través de 
I presiones en el mercado internacional.
! Respecto al café, que es nuestra principal exportación, ya conse- 
l güimos, al menos que desapareciera el intermediario interno y que la 

plusvalía obtenida por el productor y absorbida por ese comercian
te intermediario se transfiera al fondo de reconstrucción nacional 

’ ¡>ara hacer frente a las necesidades de las masas populares.
Desde el punto de vista internacional no tenemos mucha experien

cia de comercio. Mientras pedimos ya cooperación de los países ami
gos, estamos realizando ventas directas, de país a país, evitando las 
llamadas ventas en comisiones, a través de las cuales los comercian
tes internacionales se apropiaban de nuestro café para venderlo a 
otros mercados. Y no hay grandes dificultades porque el café tiene 
buen mercado y el precio está subiendo.

En este orden de cosas, consideramos que los países socialistas, 1< 
Países progresistas son una retaguardia fuerte en nuestro comba . 
y lo seguirán siendo, aun cuando se acabe la guerra, hasta obtener 
relaciones de producción justas dentro de nuestra sociedad, reu

-.....

X- - -I ,N™AEST— M.

gfBfPs clon?! dcnlm dclX¿ qu' cr“" “tus de ram"10" “ lncren>'n<ar

vo du,ru,e ir™~--
^MBIOS « la. «tnre

■Ke»U de rubln ‘ntencit,nMimenU en un

cayJ^l1ín'^^'ón^iMlntXOn^í^ ««“teniente a tormu-

en
crear en Angola condiciona Vlsta dc que nosotros ¡riamos a Isi^nCT?Ían “n U^Ay dt aquellas quc

de las empreMu y'^tam»'m*ur dc administraciones y técnicos 

Si: s -“a.
lado tenían d campesinos, de obreros agrícolas y por otro
temo bruto y^Z^XV Ü”
enr»r aIren,C 31 heCho del abandnno de haciendas, nuestro gobierno 
entiende que todos los medios y bienes materiales abandonados só
lo pertenecen a la nación angolana y el estado tendrá que controlar
los como representante legítimo de esa nación.

Como resultado de esa acción de los propietarios, nos encontramos 
con una masa abundante de desempleados y toda una serie de pro
ductos esenciales a la alimentación del pueblo angolano que no son 
cultivados, mientras que por otro lado existe un gran stock de pro
ductos que no podemos comercializar por taita de una maquinaria 
adecuada. Esto último se debe en buena medida a la falta de muchas 
estructuras de transportes destruidos por el enemigo: vías ferrovia
rias, camiones, y puentes. El acceso a las zonas del interior plantea 
diversos problemas, necesitaríamos enormes aviones de carga con 
los que no contamos. Sí hemos podido acudir a las necesidades del 
litoral, a través del cabotaje.

El problema del ganado es gravísimo. Las empresas pecuarias ca
pitalistas disponían de ganado reproductor, de leche, razas muy se
leccionadas, importadas y que representaban un valor estimable. h.n 
estos momentos, se realiza un trabajo, lento aun deb.do a nuestras 
posibilidades, para reponer ese ganado, que esta sujeto a robos y sa 
orificios indiscriminados. El abandono del sector pecuario y sus de-

cuartos. . presenta una situación mas gra
ta ““'Xud^monocultivo del café, que dominó cas, com

ve, porque se vivladel mo Cuanza Nor(e y ^¡ámente
pletamente las Proy*n““ , e h ^ono de las plantaciones y la per- 
Cuanza Sur Después, co provincias se agrato el proble-
dida de contactos con de e d primera necesidad, provocando 
nta del suministro de Jalunemos una vez mas
serias dificultades aja^ pobta • ¡icar la producción agrícola.
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Watóo GonzMez Lóf«. Dibujo .le 1^1. ______

G'ir¿ 9 adquirido una prepac.^''^ h‘" 

Más de medio millón de hombre con?

n;stradoporlaURS¿<X^~ 

c.ona sin cesar nuestros medios de con¿ 
bate El país es mucho más fuerte en to
dos los sentidos. Nuestro Partido naci 
do virtualmente, como dije, en los días 
de Girón, es hoy una formidable y ague
rrida organización de vanguardia. El pue
blo y el Estado se organizan sobre bases 
cada vez más amplias y sólidas. ¡Quién 
intente apoderarse de Cuba -como dijo 
Maceo- sólo recogerá el polvo de su 
suelo anegado en sangre, si no perece 
en la lucha!

-Inclinemos nuestras frentes con res
peto y gratitud eterna a los héroes que, 
con la victoria de hace 15 años, hicieron 
posible la patria digna, valiente e indes
tructible de hoy.



ver oír escribir
en estas Dog<nos

Escambray en Angola

i

u--'

>1
poro

I

1

á' '/ ''I

A

24

e
i

las nuevos provincias 
página 27

i

&g
s 
«o»

h4 Se»

los aficionados 
página 29

El repertorio dei Grupo Tretre Estacar, 
se completará en las prtnmaj redaras ea 
las puestas en escena de Cao» Hatsáns > 
Otros. El Jupio y El Rentista.

Las gráficas captan mstanus de ■> te
rnera» actuaciones.

2*

•c <

L'L Grupo Teatro O-ambray actúa para k» 
• J combatientes de Angola. Cor, diversas pre
sentaciones en campamentos militares de las 
afueras de Luanda. acaba de iniciar una gira 
que lo llevará a diferentes regiones del país 
donde aún no se han cerrado las tiendas de 
la guerra.

Ya las primeras actuaciones confirman» 
una vez más La tuerza de comunicación que 
ha logrado acumular este grupo; la eticada 
política. en fin. de un verdadero teatro revo
lucionario que va al encuentro del publico y 
se Inserta de lleno en la problemática social 
de las masas.

En Angola, debutaron con El Che, urui pie- 
za ágil y dinámica, dt Ebo Martin, en ia que 
se traza la vida del Guerrillero Heroico, a 
través de testimonios de familiares, amigra 
compañeros de lucha y documentos políticos 
Y la obra estremeció a tos combatientes por 
el tremendo aliento .nternamoaaUsta que 
emana de ella.

De igual forma subieron a escena 4 cuentos 
de Onelio Jorge Cerdoso: El Cuentero, El 
Hambre, Fraudara y la muerte, y El Cangre
jo Volador.

Se presentaron además dos análisis diY®r' 
tidos El Paraíso recobrado, de Albio Paz. 
que describe con afilado humor la labor pro
stituta de los Testigos de Jehová en las 
zonas rurales; La Conatrucción, de Sergio Gon
zález, sobre el movimiento brigadista en su 
tase inicial de organización.

once años con

carne de su tiempo 
página 29

CON SEEG1O COEBIE1H
—¿Cuál es el prepósito de reta prat I 

—El propósito fundamental de la pí a I 
He-.ar nuestras obn« de toreaos

lucharon en Angola.

—No se confeccionó aS*
Pósito Todo comenzó con una f *

que hizo nuestro <^,£¿¿71 « 
erem que se contesto
«Í6 la salida para el 5 de mai ¿ 
que no hubobemt*

-Hicimos “* 
to a nuestro d*
■xxlria tener aquí. Sabemos

featrop teatre. te^*"

(XT '^'12
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j Paz, que tiene que 
campesinos

algún contacto con el tea-

*
*

t*

” «nacos ataco,
<11,eos 1 

’CO’ «««». 11,eos! 
* discos disco, d11 
“«■seos discos J 
<gdlocos discos' 
'%B?,COS diseos

SSS^=S1* de«lld,n -- d<^„,a

* £FB&^ v,»—
ra«, no <,^í“ m'uX-,1 n?'’""'" «
música taiu m Sent®ne"tc'd«^u2oe?*

“c“d0 corno cantanicL ,q mS» •» han il«_

O'ver^ „^5™. Eranno fenn.

«e hicieron cancionera ~ d«,'«o. que como

got de An^?“ “ a narrador. Mar-
siones de Caridad* **?“«»«« ver-
ge Luis Cabo, en e^XX v'^ y *** Jor’ 

^Un±‘m m’'*“ «tt¿ X’SXT. ” 
»nto^T^”I1^íC^±qu: “• *"“* i« que ^eT^S^ ¡^dice

Nati González Freire

I

su repertorio, y nosotros tenemos gran 
rés en recoger la experiencia teatral 
lana

■§

Hugo «ívs
Carlos Pildaín 

(fnviados especiales)

"ti

de ayer te 
cuento y de hoy 

te canto 
gNTRE los últimos estrenos cómko-miulca- 
-ur

local que ocupa. De ayer te cuento v do h„¿ 
canto resulta el más logrado La dirección 

de Juan R. ArnájUm -sabido elaborar un es- 
l«ctáculo-«»WIBso y pulcro, acorde con el es
cenario que lo acoge sin mayores concesiones 
Pero pudo ser mejor si su guión respondiera 
con igual calidad al de su realización.

Tres destacados cuentistas cubanos de la 
actualidad le otorgan el material a escenifi
car El cuento de Sergio Chaple. Dr cómo 
fueron los quince de Eugenia da Fardo y Par
do, con el de César Léante, Casa sitiada, re
sultan los de más probada teatralidad. La más 
complicada narración de El capitán de Jesús 
Díaz, con su dualidad de hecho presente y 
sucesos que se recuerdan, es la que menos 
se amolda al nuevo marco y termina por re
velar con mayor evidencia la necesidad que 
tenia este espectáculo de un guión que no se 
concretara a visualizar las narraciones de que 
se nutre sino a transformarlas en obra de 
teatro.

Hubiera ganado el espectáculo si parte de 
lo que se cuenta se dijera en diálogo, si con 
frecuencia los personajes tomasen vida por si 
mismas y no se les dibujara a través de na-

I correspondencia aquí e. nula no obstan- -

■

I __Hav una obro —prosigue— que no se 
hizo para este viaje o Angola: un homenaje 
™ ~e y a su conducta (escrita el año pasa.

’ do por Ello Martin), pero como- el Che es 
“ tatemaoonalista > un ejemplo, cuando la

i íhra se exhibe parece haber sido escrita pa- 
I „ el momento y la ocasión angoleña.
E __;Qué otra» obra» abordan problemática» 

Mtoále»J
1 __pan, la gira al interior queremos añadir 
I -—¿sámente Cno» hombre» y otro, de la lu- 

£ha contra bandidos: y El Juicio, que trata 
-bre lo mismo y que incluso, pensamos, es 
una obra por su estructura y por su efec
tividad, probada en más de 60 funciones en

1 Cuba, que nos puede servir de base para la 
. elaboración de algo que tenga ya validez aquí, 

que trate los problemas de este país herma
no. Es un juicio a un bandido y la obra tiene 
una estructura que condiciona la participa
ción del público y la responsabilidad del pú
blico en juzgar esa conducta. En fin. tenemos 

! perspectiva con esa obra, ver cómo funcio- 
1 M. cómo se integra y cómo, conservando su 
' estructura, podemos remodelarla a partir de 

los problemas que encontremos y que vamos 
ya aprendiendo

—Añadiríamos también El Renttxta, una co
media de Albio Paz oue tiene que ver con 
los problemas c_

—;8e proponen 
tro angolanoT

—Tuvimos un encuentro 
ca— con un grupo k-o..=, —------asistió a una de nuestras presentaciones. El I 
director de ese grupo dijo cosas muy hermo
sas y muy importantes: que él encontraba, 
salvando las diferencias, una similitud muy j 
grande en cuanto a la búsqueda y a la con
cepción de un teatro. ’ incluso hasta en sus 
soluciones formales. Es decir, plantearse un j 
teatro fundamentalmente basado en ideas y 
actores, con poca apoyatura técnica, un tea
tro móvil, que vaya al encuentro del público, 
y que no espere que el público venga a él, 
un teatro que se inserte de verdad en la pro
blemática social y se convierta también en 
un motor de lucha, de avance. Todo esto, ellos 
lo comprendieron de nuestra actuación y eso 
es más que bastante.

han ofrecido a presentarnos 
— 2~”i inte-
teatral ango-
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na dan»

lama danta dama
la danaa «Jarea sa
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camagüey 
en las villas
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fofo: Canillo

<’ un» obra agzudnbli- 

^^•teriifibu/. a p.,

** 
W" *** 
<te* 
tn» 
•*

4e< 
•ZM

te -* i
io>¿ t <v,.

Ulza M-Sa.c 

LcStrize fddaaiza < 
b plAaeUa hív;,, 
Ite» HAse.te.a p^ 

rt%^*,az* 
H^-.Ma plAsrkz-

|y HthIfi.

| A IIIU mal garda (la ñifla mal guardada; y
' < m.iata, Integran e| reperfZzrlo del HallM 

'■- ' ..msgllay que desda tuve drzs wr.iina» 
laallza una gira y* la provinzi» da leu Villa» 
y Mal onzas

I a primar» es
•/ «1» te«>teMM|

vHXa «tei -sp-.-d/zr me 
mea, la «si-Ullurs y H 

..» ,y, íz van |x« enzima <te la prntor», / la 
4*)a>. zn-z atrás, entretenida «n tut afeites 
A-xr... Iz«a O zualzzz pintor.» «zapazi al de 
i.n^r, Aldo Menández, <za uzi e»z «tenia r* 

da Agos-lnho Nato, an M qu» por t» 
,. <,„-/.«.der al simple rralisrrxz que 

«oristete -n "ifui un 'rt.^o, tvn/uai.'U. en 
.... «...lidad*» má» Intima», Alda, tedar, «zzn 
.... reirsiz, «te l<xZ M.ill en <d que. Untó». 
'rala de l.uszsr algo rz.ás 'pe un simple puré 

,«lz., fázll por >ztza porte de lograr «zn l'ze

y entre tzztezs rrmb- 
,Wa bzdldandad -z» 
ta liaban», «m Une» 

te plástic* «zzi.dz.rur »er» 
la r..«rv» r«pOM“,« afrte

í
- I s

¡a labor «te difusión «te este aria en el inte 
ñor del pala, está determinada terr.bten p«x 
nota látex dldteiica

la mu , ballet (X'z/CT.tez.te «tei 
XVIII, tlar.a «I eapízitu «¡asíala <(.x «xz.te.zgz. 
a Franz.la duranta la Pev«Xi«.i/an tzuzguaaa, r-. 
plziiu auMa’/azlaz <-n la zersi/m <(ue utiliza el 
IV pazo lo fizzidarnezitel zandía nur eate ha 
Ite' zvza peirnitíz. •/>■< en Camagltey zw.lente- 
mantei a j/.virriri de lo* que hay mu/no que 
«aperar

l.n ¡irlniKt lunar dete- meru uinara» a Alda 
Villorín q-.z »e deaiazZ alngulazrrumte en au 
l.laeite «maarvarr.rM atenlamenta au baile, au 
llrrimtr/., tezz.lra y la m..n«rra rápida de aproar 
.aria mrnlmlrmlo, aln daacuidar nada, ealatee 
nAnrU/lo* aln iranauiZm Ahora, quiMéramoa 
verla en rztrrzw papelea, ilramáti'.M ar.t.re todo 
para «dxiervar «I prxter de au dla(ma/.n,

(MvaMz. Ileiro f«w el Colín «pie «z«nn(-,nz, 
a Alda en la filia TarnhíAn muy Jrrven, el 
bailarín m «legante y hábil, y la rvatu- <1« 
referenz la au variar Vx> en el pae de rteua, fue 
< aal brillante, (unió a elkx noy que mem ir» 
nar tarnhten a Pedro Itelro en un te.rn íxzhn

l)« cualquier modo queda a trzdoa mucho 
por bailar aún, y lo harín,

l.n «I cuerpo «te bulle »e «prez la un trabajo 
mía parejo y a* notable au tuakón ron el «te 
loe solíala», impregnado de un» l'muit Irrn 
prm hable, peifeeiamzxii* interpretado «I espi 
mil de juatez» rnuateal de la <x.re<zgratl», quo. 
no obstante nraaalla aez zevlaada [zara aalvar

teazrzx. 1‘trti ’UOri^ »o »'izaosazzz, 
, I» iraizter». .za u.J ea ..iteítaae:'-*, •

rA y pz.zeiz. íxtezto «zx. «Ate de Ara 
'.oratfuaiin

Al final de la exp'.srz.Zn, algcza» ’«e,«n. 
fia» rr.uy r,oera» de Gtarol». y 
l.-.riJ, aienr^/zn ».. trtptez- de Maíz, 
Jrz/a (Mu/itz.) M ..aA,. Oe la aaemaftead » 
baña, de alto «zzntzaate. rmr, tea evz<ds z< 
zrxd.z-z*. ettopenráa a «zxnprzurV* -j*--z, 
«tefmztivrz.

l'^í ^arriT
•» t/rrmu'.a* vtexe ■ «zxv^Zzte- 

y, tal vn. 'tfwA.
ru ararVm.ua,. de r.

■ar e| zz/zx "zmo 'Xa» tezfetad». Y 6*1»
•rfi ¡rtftiUfU

Mar.r,..tec)».xx, / I \>.r: f-mg t.»«-en d. 
Mijos qu* dan ¡«uet/z, que te p.*«-«ieri <y «teZ/er.; 
rtiizaz razias vez»», '<u« «zoo puezte nevazo 
paz» tu 'jrt*. . ■etozzn Uzozlw, iez. y Ittíaei Pa- 
k».» irt^umiar. Iiz/„<«z« que trrrrtan « ¡-: 
Uzj/m, en ^«mdz, r^esto a la unía de Vaw. 
Mllián, muy bella y muy evA*r«. psza m. 
«adz», y h»/ p-zr allí una «ilzarm construzzjftr 
en zz^.der» <per«z se ízala de un r .uuiru, zz. «V 
un;, .uj ÍUun!, dz- Vlz iz,z GZ.zz.ez 'pie ze»jazz.» 
«terxton fazz.bi*n «/.nvieru- fipzv- muy del», 
ziidaznent», en I» mzzgzaft» de Tzzmás "íazz r,-z

ararVm.ua
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su virtuosismo trai*. 
—la en ¿dagame’ a, 
------ ---- ¿I coma.

4 fcCHkuS IA y seis miembros de la brigada 
"Hermanos Saiz" invitaron a cincuenta y 

nueve artistas consagrados, y entre todos mon
taron la exposición titulada Solidaridad con 
Angola en la galería de La Habana, en Línea 
y F Esta muestra de plástica solidaria será 
donada integramente a la nueva república afri
cana.

Una cosa salta a la vista del espectador me 
nos enterado: la cerámica, la escultura y el 
dibujo se van por encuna de la pintura, y la 
dejan muy atrás, entretenida en sus afeites. 
Apenas tres o cuatro pintores escapan al dic
tamen: Aldo Menéndez, con un excelente re
trato de Agostinho Neto, en el que por fin 
comienza a trascender el simple realismo que 
consiste en copiar un objeto, penetrando en 
sus cualidades más íntimas; Aldo Soler, con 
un retrato de José Marti en el que. también, 
trata de buscar algo más que un simple pare
cido, fácil por otra parte de lograr con los

H .0

í¿»

ÍÍ
(X*

coa 
ora 
lac 
unü

recursos fotográficos de que disponemos hoy 
en día; Orestes Lanos, con un trabajo verde 
todavía, pero evidenciador de que ya está dis
puesto a despojarse de atavismos pictóricos, y 
de convencionales fórmulas sobre "composi
ción". y, tal vez. Orlando Yánez desembaraza
do de trabas académicas, capaz de instrumen
tar el color como una bofetada. Y nada más. 
en pintura.

Manuel Castellanos y Flora Fong tienen di
bujos que dan gusto, que se pueden (y deber.) 
mirar vanas veces, que uno puede" llevarse 
para su casa. Nelson Domínguez y Rafael Fa
neca presentan linóleos que invitan a la medi
tación. en sentido opuesto a la tinta de Raúl 
Milián, muy bella y muy esotérica, para ini
ciados, y hay por allí una extraña construcción 
en madera (pero se trata de un cuadro, no de 
una escultura), de Víctor Gómez, que reclama 
atención. También conviene fijarse, muy dete
nidamente. en la litografía de Tomás Sánchez,

.tica plá:tlca
•lástica piá.líca ,

Plástica puitte
pxastáca pjjs
Plástica pli

• Botica plí-.
■itits Plástic

la labor de difusión de este arte en el inte
rior del país, está determinada también por 
esta labor didáctica.

La filie , ballet proveniente del siglo 
XVm, tiene el espíritu clasista que embargó 
a Francia durante la Revolución burguesa, es
píritu subrayado en la versión que utiliza el 
BC. Pero lo fundamental resulta que este ba
llet nos permitió ver en Camagüey reciente
mente a jóvenes de los que hay mucho que 
esperar.

En primer lugar debe -mencionarse a Aida 
Villoch que se destacó singularmente en su 
Lisette. Observamos atentamente su baile, su 
limpieza- técnica y la manera rápida de agotar 
cada movimiento, sin descuidar nada, eslabo
nándolos sin transición. Ahora, quisiéramos 
verla en otros papeles, dramáticos sobre todo, 
para observar el poder de su diapasón.

Osvaldo Beiro fue el Colín que acompañó 
a Aida en La filie. .. También muy joven, el 
bailarín es elegante y hábil, y la noche de 
referencia su variación en el pas de deux, fue 
casi brillante. Junto a ellos hay que mencio
nar también a Pedro Beiro en un buen Colín.

De cualquier modo queda a todos mucho 
por bailar aún, y lo harán.

En el cuerpo de baile se aprecia un trabajo 
más parejo y es notable su fusión con el de 
los solistas, impregnado de una lógica irre
prochable, perfectamente interpretado el espí
ritu de justeza musical de la coreografía, que. 
no obstante, necesita ser revisada para salvar

camagüey 
en las villas

J A filie mal gardé (La niña mal guardada) y 
-* Cantata, integran el repertorio de) Ballet 

de Camagüey que desde hace dos semanas 
realiza una gira por la provincia de Las Villas 
y Matanzas,

La primera es siempre una obra agradable 
y de fáciL«^-»»rensión, ^pe por su rápida 
comunica, . £1 p.’ ^fcteptnbuye a po- 
PU'ánz fc- ,.Su permanen-

Camagüey,

hace nuestra, porque la Ila íealLdad de !üO°5 los a I 
nadas de trabajo productivo en e te 1 
al nusmo uempo es otra rea.xbq 'i®* Je* | 
nos puede sorprender y comXi,TOeva- q» 
cierta manera nos deja «¿Si’* i 
quena litografía hay que exa^^Lj®» Je- i 
yor detenifniento. a «n

Las piezas eseultóñeas y de certa., 
tienen la crema de esta exposicSnT? ' 
algarrada. José Fuster mangue iTgSj®®' 
ya le conocemos, y Julra González X/ * 
peto con una pieza adm.rahlemezuwvi "* 
un jarrón, es decir, una "forma" ra.iS?1 
en la que resulta difícil innovar Rossii) 
con un ave de su invención, cautiva al eé* 
tador. y Juan Blanco López a quien -r 
nocíamos como ceramista, sorprende, as 
Héctor Aguilera, con una figura africano»// 
excelente porte, y Teresita. con una de 
dolorosas de cabellera peculiar, con tese 
pía. "

Ramón Haití exhibe
-jando la madera, una talla _ v_ v 
revela preocupación por cuidar todo el tonar- 
no. y Rogelio Cobas con otra de sus madera 
poderosas, sólidamente construidas.

Al Final de la exjjosición, algunas facen. 1 
fías, muy buenas, de Granda! y Mayito S-x ■ 
llamó la atención el tríptico de Mano Garra 1 
Joya íMayitoj titulado De b nacionalidad a- ¡ 
baña, de alto contraste, muy bien escogido te 1 
motivos, estupenda la composición, unjact» j 
definitivo.

Ele Nutsa

foto: Castillo
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APARTHEID’! 
¿HASTA CUANDO ’ 

ESE CRIMEN?
Por JULIAN IGUSIAS 

Polos: ARCHIVO |

DIA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACION
DE LA DISCRIMINACION RACIAL
pl día 21 de marzo de 1960, los africanos decidieron 

realizar una manifestación contra la obligación de 
llevar la libreta de identificación racial y el pase 
Todos la habían delado en sus casas. Las autorida
des reaccionaron bárbaramente. En la ciudad de Shar- 
pevllle, la policía hizo fuego contra la multitud mer
me Mataron a 69 e hirieron a más de 200, entre ellos 
muleros y niños.

En 1966. la Asamblea General de las Naciones Uni
das proclamó ese día —21 de marzo— Día Interna
cional de la Eliminación de la Discriminación RadaL

«¡•N este siglo en el que se han logrado progresos y descubrimien- 
tos extraordinarios en el campo de la ciencia y de la técnica, 

y cuando la humanidad, a partir de la glonosa Revolución de Oc 
cubre, ha emprendido la marcha hacia la creación de un mundo 
mejor, de un mundo comunista, resulta anacrónico e indignante que 
aún subsistan regímenes que son un insulto a la dignidad humana 
El gobierno del apartheid en la República de Africa del Sur es el 
más representativo de ellos. Realiza una discriminación racial cruel 
y repulsiva en el Interior del país, y es un enemigo público númq- 
ro uno de la paz. Su criminal Invasión de Angola, ha revelado que 
el país de Vorster es una peligrosa punta de lanza, en Africa, del 

L imperialismo. El, y su adlútere de Rhodesia, constituyen, en el con- 
tinente africano, puntos cancerosos, parte de una red mundial que 
abarca, entre otros mis o menos solapados, los regímenes de Israel, 
en el Medio Oriente, y. en América Latina: Chile. Brasil. Uruguay...

Por ello se precisa una gran movilización mundial de los verda
deros demócratas y progresistas, con objeto de tomar medidas para 
eliminar esa vergüenza y ese peligro.

APARTHEID _____

En ¡652 llegaron 
loa boera. traían la "civilización- del ■ 

apartheid. ..

de Registro de la Población).
En consecuencia, a partir de entonces, la clasificación racial de 

una persona es fundamental en la R.A.S. y su definición estipu
la libertades y derechos, condiciona la educación y el trabajo, es 
decir determina todas las posibilidades, e incluso la propia exis
tencia, del ser humano. La identidad racial de cada persona, desde 
el nacimiento a la muerte, queda marcada definitivamente, y se 
transmite automáticamente a sus descendientes.

La población está dividida en cuatro grupos “raciales": a) blan
cos. de ascendencia europea; b) bantúes o africanos, de cualquier 
raza aborigen de Africa; c) asiáticos, actualmente en su mayoría 
son de la India o del Paqulstán; d) "coloured" (de color), incluye 
los mestizos y otros grupos.

La población de la R.A.S. es de unos 23 millones de personas, 
de las cuales los blancos constituyen apenas el 18%.

Otra ley. complemento de la anterior, es la "Group Areas Act" 
(Ley de Areas de Grupos), establece la separación física de blan
cos y africanos. A base de ella se crearon loo bantustanes. zonas 
donde los africanos tenían que agruparse; además, en las ciudades 
y en sus alrededores se delimitaban barrios residencíale* para blan
cos. para mestizos y asiáticos. Esta Ley autoriza al ministro del In
terior a trasplantar comunidades enteras. Por ejemplo, cuando los

¿En qué consiste ese régimen de segregación racial? La informa
ción de su origen y de sus leyes será bastante elocuente a ese res
pecto.

En 1948, Inspirándose en los principios nazis —se sabe que mu
chos de los responsables de la República de Africa del Sur (¡UA.S.). 
incluso el primer ministro, Johannes Vorster, apoyaron abiertamen
te el régimen de Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial —el 
gobierno de la R.A.S., decidió que todos los ciudadanos de más de 
16 anos de edad, deberían obligatoriamente ser inscriptos en los 
libro* del registro civil, en una de les categorías raciales —blancos, 
negros, asiáticos, mestizos— definidas por la Ley

Ese decreto fue denominado "Populatlon Reglsuatlon Act" (Ley 
J_ -------- l_a--------  ■_ •»_>*_ _I*_V
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-Lev de reserva de puestos en lugares públicos", los

se impongan al 4Z% 
de africanos, el apartheul 

y el terror.

i¿_

" ,os «/neano. se lamentan-

y luego alquiladas o revendidas, con un substancial beneficio, a 
blancos pertenecientes a la clase media u^ico.

Desde la promulgación de esta Ley. el país quedo dividido en 
dos zonas: un área blanca, y los llamados “territorios patrios" o 
bantustanes , oestinados a los africanos. La zona blanca compren - 

día todas las grandes ciudades, y en ella se encontraban las minas 
de diamantes, de oro y de uranio. Por el contrario, los bantustanes 
están situados en tierras agotadas. Su extensión abarca sólo el 13% 
del territorio nacional, pero allí tiene que vivir el 70% de la pobla
ción del país, los africanos. Como complemento de la creación de los 
bantustanes, la ley establece que ningún africano puede permane
cer en una zona blanca durante más de 72 horas, salvo si tiene un 
permiso especial. Por eso el africano debe llevar permanentemente 
su pase de circulación y su tarjeta de identidad racial. De los "as» 
ponds", campos de agrupamiento o de los bantustanes, k» africa

dos no pueden salir más que con un contrato de trabajo. Entonces 
comparten su tiempo entre su lugar de trabajo, las minas general
mente, y el "compound" rodeado de alambradas y vigilado por po
licías. Al terminar su contrato tiene que regresar al bantustán. En 
estos, la parcela de tierra que ocupan, no les pertenece en propie
dad, pues está considerada como un préstamo del ministerio de 
Asuntos Indígenas

Otra ley del apartheid es la "Inmorality AmendmentAet"_Uy 
contra la Inmoralidad). Esta ley considera como delito cnmnte te 
relaciones sexuales entre personas de razas distintas, y se comple- 
mema Mn otra lev que prohíbe los matrimonios entre personas 
africanas y blancas. La violación de esta ley puede ser objeto de2 hasta siete aúos de trabajos forrados y drez Un- 
gazos

Según la 
africanos no

Míneos de Johannesburgo decidieron agrandar la zona de la clu- 
’u' les «taba reservada, toda la población de africanos fue 

F '“““da a Meadwilands, fiara dejar vado el barrio de Sphiatown. 
. , °lrí?“sl6n. los mestizos que vivían en El Cabo, o en sus arra- 
rind a ae^ieron abandonar sus casas, pobres pero situadas en la 

iUd, y tuvieron que desplazarse a la zona que les había sido asig- 
S.’ vein,e kilómetros de su lugar de trabajo. Las casas que 

n ocupado fueron compradas a bajo precio por negociantes,
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prScüSo'd»1 « agrupen en sindrcatos, las posibilité»-
casi nulas 1. "»an,“fion«» I'»™ defender el trabe jadee sen

ÍMX- Ct”^ ¿ icScüubon ^-17-d*? í ,82< c“*nÓ0 * dato >• Industrial c® 
a los africinrw <*• Conciliación Industrial) que excluyó de dta» 
estuvimon Síí ° l,s afiliaciones de los obreros que no
de la Reglamenté 'L't!? "Native Labour Rcgulation Act ,Uy 

eg mentación del Trabajo de los Nativos), es decir, soLunenw

I Comité Especial contra el Apartheid, 
| de las Naciones Unidas

|£1- 34 de octubre de 1970. los Estados miembros de las Na
ciónos Unidas proclamaron solemnemente:

'Condenamos enérgicamente la perversa política del apart- 
beid. que es un crimen contra la conciencia y la dignidad de la 
Humanidad, y. como ,| nazismo. es contrario a los prlncipkia 
de la Caris Reafirmamos nuestra decisión de no economirar 
•sfueizos, incluyendo el apoyo a quienes luchan contra el apart- 
neid. de acuerdo con la letra y el «p|ritu de la Carta, para 
■W Sur'" d*ml"C“n d*1 ‘“'•rtbeid en la República de Africo

La ONU, en | 
en colaboración 
Información

1973. resolvía intensificar y coordinar campañas 
’ con organizaciones. Instituciones y medios <lc 

para conseguir ese objetivo.
A^rX'd™!"'. r'éé"'' 0,1 Com"‘ contra el

Relato de un testigo

J^A periodista francesa. Anne Francos relata lo qUe 
Johannesburg:

"La multitud es en su mayoría blanca, pero a la hora *i 
almuerzo asisto a un fenómeno curioso. Se diría que la calle 
cambia de color, los blancos salen apresuradamente de ka .f-, 
.enes y de tas oficinas montan en sus automóvil» „ rMr,„ 
en los restaurantes. Entonces, tos africanos, con ropa de ir. 
bajo .e posesionan de la calle. Se sientan en grupos d 
suelo, |>ara comer su pobre pitanza. Me pregunto, por que sr 
quedan asi en las aceras y no entran en los cafre-No veo por 
ninguna parte el letrero discriminatorio 'Whites only" Pre
gunto la razón de eso n una joven africana. Me mira con enra- 
ftcsa. pero al notar mi acento extranjero me dice:

"Porque todo Johannesburg es para blancos aotamente. y i» 
hay necesidad de especificarlo",

—¿Cómo! —le digo—, ¿Algunos lugares estarán permitidos 
a los africanos?

—No. no hay ninguno para nosotros, ni rales, ni ciñas, ni 
cantinas. Es completamente -zona blanca. "It ls a « hite are»-.

r VutU^’,re*•*'
™^«r ta'cVnúZióí '£ '‘P^taiirato pa-

fn los asuntos laborales Obito. kMnas d« cualquier Intervención 

K£:-í.
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primero m 
DE MAYO 

EN ANGOLA

ü1f9olano subraya el camino de su de$~ 
4 la independencia política median- 

le la independencia económica.

pos nbe“£
F**í±i.v * may° Par? co,nquls'ar derecho debi6 £ 
a di! P?Tv duros años frente al ocupante europeo y luego de
is! conquistada independencia contra la agresión ex-
í£er ^as traiciones interiores. Aferrado a sus posiciones ™r 
trunl"'3?.. la intriga, el imperialismo había ensayado frustrar el 
M P*”!. Angola. LOS propias calles y avenidas de Luanda aho- 
ietW*’ ¿nadas con banderas y consignas, conocieron de cerca la 
rs “Caminal de bandas mercenarias e invasores procedentes 
aí^^rica y otros palses vec,nos’
* ’ . Ansa en la guerra, la República Popular de Angola afir- 

V,C ¿Juntad de progreso y desarrollo independiente, adelante 
gu ¿¿as de la producción. Ese sentimiento subrayó el tonte
en las W de] primero de Mayo en el curso de los cuales se 
nido * confiscación de las empresas abandonadas por los co- 
"’un,a;¿ portugueses. Expresión de internacionalismo proletario. 
¡oma^ÍTntación de los trabajadores cubanos acompañó a sus her
ís 'íP'7n¿olanos en la gran fiesta de la clase obrera como un 
®aD0S. solidario entre ambos pueblos.oUevo lazo

cámara del compañero Carlos Pildain, enviado especial de 
‘urjUA recogió distintas escenas del Primero de Mayo en la 

^hermana Au.1
Fraterna presencia cubana en- Angola, junto al presi
dente Agostinho Neto, la compañera Melba Hernández 

saluda al victorioso pueblo africano.

Entrer£ Íde^ÍV^ l̂<la^Tda8 
fiscación de las m p tuga**-
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* de Marx, 
validadas 

®«>nomía,

bJ^T?'0 • CL'BA • TERRITORIO UBRE EN AMERICA • V PRENSA • PERMISO
• -s" PERIODICO EN LA DIRECCION NACIONAL DE <'OR"Í_‘ 79-1355 • Avenida de Independencia y San

• Director: ANGEL GUERRA • Teléfonos: R'^’^^^dEX GRANMA
68. No. 22 « 28 mayo de 1976 • ANO DEL XX ANIVERSARIO DF ^to de

eA Dl"*” rt*- Pr!'i- Fo,os de I-Uls Toca y Robertl> Fernández ÍLxTRSO^PE CONTRAPORTADA; Para los niños.
"2LSard,ñas • REVERSO DE PORTADA: Hace 20 Años • REVERSO D

In° . de Waldo González López. Dibujo de Hiá.

F H nuestra época, ya muchas de |at ¡dea
17 Engels y Lemn se hallan convertidas en

" V p^es s°cialistas- La planificación de |a
1 -eior.^.nlo del nivel de vid., Io. I

de .alud, de segundad .oei.|; (. e| d« I 

nivel cultura de les ma.es. el auge del deporte. „„

e no pueden ocultar, por mí. que quieran, los propagan 

distas d«l imperialismo.

_Al mismo tiempo, el mundo capitalista Se encuentra ante 

|a más aguda crisis desde la segunda guerra mundial. Crece 

e| desempleo, asciende vertiginosamente el costo de la vida 

$e hace más evidente la explotación que sufren los países 

productores de materias primas por las compañías mono

polistas de los países desarrollados.

—Se acentúa la decadencia del imperialismo ante las vic- \ 

torias de los pueblos que luchan por su liberación... Crece 

en América Latina la conciencia de la integración econó

mica y de la necesidad de rescatar las riquezas naturales 

de manos de las transnacionales que respalda el imperia

lismo yanqui.

—En este presente, pues, en que crecen las fuerzas que apo

yan el progreso de la Humanidad y que en el plano inter

no se fortalece nuestro proceso revolucionario, con todo 

entusiasmo y optimismo debemos emprender las tareas que 

aseguren el futuro.

JOSE R. MACHADO VENTURA



DERROTADOS»

cubano*

Por HUGO RIUS con 
fotos do CARLOS PlLDAiN 
(frrriodos especiales)

'ANGOLA DEMOSTiRn 
QUE LOS FASCISTA^

SUDAFRICANO^
PUEDEN

*flnnc Olivar Tombo, r—

X,i:LAHcr° ,anc)' entrevista exclusivo
q-e estimuio a loj

«wgos de AfriC0
onticoloniolijtas

X ° IOi “"’botientes

[JOS sudafricano». radicalmeme contrapuso. „
marzo, desde distintas posiciones a iTreLada r^?" d r * 

racistas que invadieron t Angola ' ret*«da total de la, tn^ 
Uno de ellos era el General Beiha al otro Isrtn a* i ,

la ocupada Namibia. Rabioso por ¡a dmwn - ~ta “ 

®ydafncano- el que nos interesa es Obver TsmS>d^te del Congreso Nacional Africano (.ANc" U üXal 
zacton que represen!a a las masas oprimidas v a“lV 
^s^íSo^r^ ,Unt° 31 "Uen¿ro **

lU' íech? amból,r’’ constituye una expresión del ara»

Sur m k«a^teC‘m'ent‘>S ia h,aona de la lucha de Aína dti 
SesenU artos puedtfn =*' considerado, mas s» 

U la derTOU del eiérc,,° invxsor sudafricano en <=¿cu
claJo^ ^nft!mtpuesta * los ,nv'3sores •*•»“ 045 
d^la^ft tactor, para una radical transformación «i el ¡xU»
nack» • favorables a ,os pueblos otrora sometidos a la <ta=nsvión colonia] y racista.
carTwiár8011 r x'olv"J a demostrar, por otra parte, que no ba» 

d □' yug0 «»<*úal. que cuando se aspira, cetro el MTV. 
í una tndependencki completa y a instrumentar un orden «su. 
1,^7^' inevitable enfrentarse al imperialismo. Ya vimos cóc» •*= 
ri.nZ?*CtlVS ‘k “"3 Angola verdaderamente independiente, et ape 
bm -,0 "T ^catunó medios y recursos v movilizo a toda una ««- 

” * 'Alcistas, racistas, traidores locales j reaccioMrws » 
oda especie para tratar de implantar un régimen neocolonialisa- 

d,^-,president! ANC *■ d«>e~ * «“ ideas El oxH**'
■recto con todos los que combatieron por la independencia anjoi'*

re.ld«ne d.|
______  ____ * d#l Sur. en

Z£“uj£OH‘,rT’e estimuta ° '<« pueblos 
—Lo URSS y Cuba: probada, c...; PU^‘°S 
—ANC unir a todas las fuerza, 
—Un especial saludo a Fidel
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 r „i se mantiene intacta, 
los tiempos del colonialismo inglés. El poder político es 

. r.b..„.í„ •v;«mva, sin ninguna participación de loa
«mcanos que constituyen la mayoría del país. Por lo tanto, nuestra 
‘“cha es en cierta medida contra ese régimen colonial y por la libe- 
nata nacional.

~Pero hay además, otros problemas. Africa del Sur se fue con
pendo en un país altamente industrializado, que dio lugar al oes 
"rollo de una clase obrera. Y la estrategia del capitalismo ha con- 

, , en asegurarse el apoyo de los trabajadores blancos, para asi
larlos a su sistema y ejercer una excesiva explotación del pueblo
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1 repercusiones y lecciones, mirándolas esta vez desde el l«lo
W q¿«d'ieron derroU- son «puntadas por Oliver Tambo:

Jn re|aciOn con el régimen sudafricano y su poderlo militar 
, "ido un mito que ahora se ha venido al suelo. Los racistas 
»Jueden ser derrotados, y de forma humillante, como ocurrió

Tuvieron que irse y se destruyó la creencia de la supuesta 
"Xndad que siempre hablan alimentado. Es la primera va „ 
,Tsu historia que tienen una experienc.a semejante, y es evidente 
^se sienten desmoralizados y desesperados.

p— el momento no tienen una respuesta que ofrecer al país v 
vilque se empeñen en falsear los hechos, culpando a la Unión 
íriética y a Cuba de la derrota ‘nfhgida y así negar la victoria 
Vi pueblo angolano. Pero ellos recibieron colosales sumas de dine- 
~~ ¿I como armamento sofisticado por parte de varios países qu 
«uvieron apoyándolo hasta el momento mismo de la derrota. Con- 
¿on con el apoyo de Estados Unidos, Francia. Alemania Federal y 
f„n Bretaña, reclutaron una gran cantidad de nazis, antiguos mien». 
¿- a. la OAS. e incluso emplearon algunas tácticas militares tlpi- 
¿de ios ejércitos de Hitler.

a presidente del ANC contempla con optimismo el futuro de Africa. 
£a su opinión la victoria angolana, se ha convertido en un ejemplo 
Humillante para todos los pueblos que sufren aún la opresión colo
niaje imperialista.

—Esta victoria y el ejemplo angolano constituyen una importan
tísima contribución a la derrota del imperialismo en Africa, porque 
¿arrolla una extraordinaria confianza en que el enemigo puede ser 
derrotado. Si ya antes lo demostraron en Viet Nam y Cuba, frente 

f i la intervención norteamericana, el aislamiento y el bloqueo y las 
invasiones mercenarias, ahora es Angola quien viene a fortalecer esa

'•«víado M„PCIOÍ „íreHgfa

aran lecciónV p M ,o q”
[ ^jÍ^iíarión y «-íecfóTde' i«"p'n¿ta>M'dSrrt“"'c

| Angola d'° '» r«Pu«ta “ S“ “"•««» y

d^eted"
i f*tü «S las fuerzas invasores desataron ... , "

—i que el MPLA, que carecía de las um>n.
l« invasores racistas, se ding.eru a aqu“lon”^“rl“’ 

Veitf"" l.ranta L1 Cucrr3 contra el colonialismo no>n.«
? m.ón soviética, y eba respondió cm™ P,dlú

Coba que tantas veces demostrará
“ .«ranos- y W**' v,n>eron sus combatientes revoluciorá^. 

Sk» ellos regaron con su sangre el suelo angolano ‘ 
IM principios intemacionalistas, °- “ cum-

^,“1W0'U“’da con,en“
' ? hsv P°r qué s°n,['nde'?e de declaraciones de K™„. 

que no reflejan más que la mentalidad colonial 
•— tUÍ>3 norteamericanos. Ellos continúan crevfmHsx u sta

tiene ningún derecho a ‘examinar la „™^ 
el pueblo angolano es libre y soberano de erám.^ 
lo tanto esa protesta se corresponde con ™de no aceptar que .os africanos asuX ta °d,™“

confianza en la victoria.

—Los pueblos de la propia Africa del Sur y de Zimbabwe se re 
afirman en la convicción de que una lucha justa conducirá a la 
liberación y a la independencia total, y en general todo el pueblo 
africano va tomando más conciencia de que su enemigo principal es 
el imperialismo con todas sus manifestaciones: el colonialismo, el 
racismo y el gobierno de minoría blanca.

.■Cómo puede repercutir particularmente en la lucha interna que 
« libra en Africa del Sur, y cuáles son las principales líneas de 
“rión del ANC?, preguntamos a Oliver Tambo. Antes de responder
nos, traza a grandes razgos. un cuadro de las contradicciones fun
damentales de la sociedad sudafricana:

—La situación opresiva de la población negra 
‘L como en 1 ' . . ' " --------
ejercido por una minoría blanca,

—enfatiza el presidente de esa

"ritro u 
cialmente 
como un i

—¿Cuaj va 
organización

Moviiizamí». A i
ha O el ANC; luchamos de •»' >■««•. coto».!. uniéndolas 
“,'a close obrera u 7*™“ *»• barreras artibciales y unir

a otras traba- a^ta. Nuestro objetivo es unir a ^n“P°‘ Juya Po,cnc'a’‘™id « muy 
minar el sistema colonial di -a4reSd“ ""ere“d"s "h-

masas eran vto*StamenJB.^!í1í,IO“ de qut manifestaciones de 
que habla llegado e? momem^’i P°' ** repres,6D > consideramos 
Pasamos entonces Mr Prepararse para la lucha armada,
que estuvo lleno de difiíultadí? n*’' ort5UUMC*ón T entrenamiento 
del continente a) que el S pnmer lug“r- el ú*u“ pu'bl0

™
XjSM1^os^a^X’X^'^d^^ müCh0S

conc'enc'a de nuestras derrotas y del hecho de que el 
regtmen se habla preparado largamente pora la eventualidad de una 
rebelión armada. De ahí que consideramos que junto al cnlrenanuento 
militar, debemos preparar politicamente y organizar a nuestro pueblo. 
Persistiremos en ir forjando una organización clandestina cada vez 
más fuerte, pero las masas tienen que estar preparadas política y 
sicológicamente.

—No podemos decir que en realidad hayamos comenzado la lucha 
armada, pero se va aproximando diariamente en la medida en que se 
crean condiciones no sólo en Africa del Sur sino en todo el conjunto 
de la región meridional. Hoy se registra un avance vertiginoso del 
proceso revolucionario a nivel internacional, y africano en particular, 
y comenzamos a contar con vecinos revolucionarios. Se trata, en fin. 
de todo un inevitable proceso de transmisión.

—Debemos darle tiempo a nuestro pueblo, incluso para aprender 
del ejemplo de otros y para prepararnos a comprender mejor cuál 
es la lucha que hay que librar contra d imperialismo en Africa. 
Es precisamente en Africa del Sur, donde el imperialismo está tra
tando de consolidar sus fuerzas, después de tantas derrotas sufridas 
en el mundo. Y para eso cuenta con el apoyo de toda la reacción 
internacional, Ocluyendo a Israel. No basta con palabras y buenas 
intenciones para destru.r el Sistema, ya vimos en Angola cuántas 

fuerzas movilizaron.

de nuestro pueblo.

pedal saludo:

r„■ su? =tx'Fidel Castro, haludámoe ^mñs su potencial, no para expiotar a 
C*í ‘nsta^r d colomalismo, sino para abnr el camino

XiioTsociahsmo.

X“ISX,’“íla,n<:,no « «<rautK«.
~pl.£X * ,UC*“ d' ta -h"'" 

respuesta del anc?

cuín i»»—- 
-■urnas aif 
—litL '

son su» amii
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pronto llegó la batalla a vida o muerte frente al im 6 C°'T"enzo de un lar9o camino. Bien 
comenzaron los bloqueos, las amenazas v' las and norteomericano. Bien pronto
clase obrera movilizada para el combate oor ? t'0^ de..fodo t¡Po- &len Pr°nto nuestra 
SUS fusiles en alto el carácter socialista de la Revr-J60 °S m m'de hombres. proclamó con 
de ahora. Y una de las cartas en que confio el imperialismo0 J®"'0"105 entonces la conciencia 

los campesinos con la Revolución El enemioo nen °.Tue en P°dria enfrentar a
• u , i.- uut,ün- Cl enemigo pensaba que la mentalidad de ¡o< peaueños

agncu ores íes bnndana un terreno abonado para agitar el miedo al comunismo Soñaban 

con que lograr.an d.v.dir a nuestro pueblo trabajador. Pero la verdad resulto que los cam

peaos cubanos, s. b.en no tenían todavía el desarrollo y la claridad política de hoy si alber- 
gaban en sus pechos el suficiente amor a la patria, el espíritu revolucionario y la confianza en 

Fidei necesarios para comprender de qué lado estaba su causa. Nuestros campesinos no pu
dieron ser confundidos. Nuestros campesinos no se aliaron con los explotadores. Nuestros cam

pesinos estrecharon su alianza con la clase obrera y, junto a ella, en Playa Girón firmaron cor. 
su sangre la proclamación de la Revolución Socialista.

—Así, en la nueva etapa que entonces se abría, los campesinos también, supieron cum
plir dignamente su deber.

—Cuando se 
elle habrá que destacar c-_¿ - 
pesinado humiloe y explotaao

—Porque cuando nos tocó 
do se hizo necesario organizar Ofra 
ques para compensar en |o pos¡ble 
noS encontrábamos frente al ejércit. 
lísnw yanqui, en esas montañas 
|o5 campesinos, que nos ayudaron 
yaron materialmente, y luego se ¡ 
mo guías, como mensajeros ycomo 
aíro de sangre y de sacrificios que 
obreros agrícolas.

—El hecho de que las principales 
giones más agrestes y apartadas del 
agrícolas les correspondiera, en aquel 
a la victoria del Ejercito Rebelde.

-Sin embargo, le derrote de la ti,anía era só|
. Vvnm

° muerte fre"t* al imperialismo 
amenazas
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El popular -Machaco 
da ion tambores.

Yo -oy Mal y rere 
de rote bando no me iré 
y contigo madre mía

'AT*'***'- «*■

ree«'<* •* ”•’» **•' •■-
0*0000^0. Su Pe- 

tan-lee uñara «er-Ki-te,, 
. o redado «amo*.

No hubo dt pasar mucho tiempo para que 
la nueva música saltara de los campos e 

I invadiera la ciudad. En la segunda mitad del 
I siglo XIX —tras la guerra de 1868— el sis

tema de plantación daba muestras de cadu
cidad las relaciones de producción erigidas 
sobre «J trabajo esclavo entorpecían las exi
gencias de los tiempos y era necesario susti
tuirlas por el trabajo asalariado. En medio 
de ese marco —ligerados los negros— los 
antiguos esclavos tomaron rumbos diversos: 
uno» siguieron atados a la tierra como cor
tador - otros incrementaron el número de 
•rtesanos en las ciudades, Jos menos pudie 
ron integrarse a la nueva vida como pequeños 
propietarios La mayoría no tenia otro cami
no que vender sus fuerzas en plazas donde 
la técnica no futra un punto fundamental. Y 
nada mejor entonces que instalarse en la 
villa de San Carlos y San Sevenno de Ma
tanzas y ofrecerse en los muelles del naciente 
puerto como cargadores. Una vez en las ca
lles de la ciudad de los puentes, los barrios 
de Simpson y La Marina —el primero creci
do alrededor de la estancia de un nortea- 
mericano (de ahi el nombre), el segundo, zo-

---- —» > rereerauu* que lar. de <=> uteenCro c-gantraeo araecteo «o e< úzua*. 
eren» del sagte» panado dere» oúetao ur
bano Se tnblacxx-. negra mrarjr», k* ma
nco» coc carme*. perche* e taatrunsere* eo- 
rrarntale» daeroree a intenevtar la* (crac 
naodaa de te fretoo de lo afrrxr». y lo »*- 
paftM. Entre ellas U rjztín. formada por 
3S nc-jsrmre manJextacms retama». h»a. do» vwabc y

DEL GrAGCANCO: (OLTMBIA
Ea te* inno* te rumba Cue « 

le y toque de carácter profano 
zonas rurales donde el negro 
le estableció creí» jornalero. e* .. sólo Se advierten en sus ralees 
la música de — —

típico de tes 
uw ver libre 
para tveabre* ------------re sus ralees acema* de la música de origen renga y ganga. toda vez 

que erar, parte de 1» aciava prre-eman de -Penas naoceabdades africana*

E hombre cas: siempre se arma de cuchi
llos: hace alardes de su virilidad. lanza golpes 
a diestra y siniestra efectúa moramente* 
verticales y horizontales bruscos buscando el 
apoyo del toque del tamixr quinto —muchas 
veces un cajón de perfiles regulares ■ y. al 
final, teje un circulo de rosos rápido* en 1a 
tierra.

La música —reminisr*—-’»- J- --------

.opuesto trasplantada— resultaron asimila- 
¡nr el hombre utilizado como mano de 

obra fundamenta, en la estructura económica 
de la colonia.

EN 1893 SON DETENIDOS EN El. SO
LAR DE LA CALLE MANZANO No. 251 
DESPEES DE SALIR SIN AUTORIZA
CION TOCANDO C AJONES Y BAILAN
DO RUMBAS ÑAÑIGAS POR LAS CA
LLES. UN’ GRUPO DE PARDOS Y 
MORENOS DE AMBOS SEXOS. ••

tarando y 
reata**» dr la. rere.

retre nrev la» halle. era* 
-W re* laida reregtea —

carrera-, reltre ; 
' •* rereatraku.

p*tu. harired. re

voltereta», oitauoi, re < 
danza <te Miare» y cabriola.
extremo re una tnoooumte enmadera. E 
una parte del halle. recuerdo el paso treta y 
majretoore -obre todo re la mujer, rea re 
terete -levada y erguida acarad. rea te rete 
de la falda voetta-,

A este tipo de baile se Je derwmina rumba 
<■ bando de calle. Dentro del espanto produ
cido por esta invasión de música negra, te 
burguesía trato de tachar de matutease, ere 
delictivas a te* bando» . urdió cuentos de 
niños comidos por tos ftefugre »«« * bru
jería. supercherías paganas y propoaitre cri
minales No obstante tas trabas de te infamia 
eabildr» de la fama y ttona del Bando Azul 
irrumpían» toda v-.z

-re—" 
ne>». • » reate,.», *****

------- de las armonías acompañantes de la yuca y el pato: ripíales 
congo»— nuedt venir en diferentes molde» 
rítmicos según e! formato y la disposicic-n 
de loa cajones, tambores y demás instrumen
tos percutivris. entre los que se encuentran 
hojas de guatacas, cencerros arado*, dondt 
predomina un aire rápido. Los cantos del gallo 
—asi se nombra a! cantor— están impregna
dos de palabras africanas y su construcción 
es simple.

Unión de Reyes, al sur de la provincia, se 
Considera la plaza más fuerte de la columbia 
Allí habita el mito de! mejor bailador de 
rumba de todos los tiempos. José Rosare 
Oviedo, conocido por Malanga, y noes raro 
escuchar a los hombres de mayor edad alabar.

una nostalgia infinita, las fihgranas del 
rumbero; y mezclar en su figura historias

LA CALLE ESTA TOMAD*
Mm t»rt* * urehd* k> nrer-« <r 

trasteUMoe. a 1» ratea** se «reza»» • 
rerorear H «xitoi. de te* tarree ro-o- -v» 
r—1=0* en rabüd* woedatea rar» 
rao rcro y 1c* ibas Or treta re-.rocútewlr* 
er. □= praop», aobre dovén-nartre 
oes étmeo*. datan nertea reeita f dea Munucre

Ya en « «1 rasad- 
teres Mar* ó- Xznero

-El -«Mía-, reita roí 
saltead» *1 pte 
dor.a- vtvtaa I

ga». Cuando •» o ou->
ugusredore re ure r - 
creta releso, etrexreado

tta» Uaaretrread.
• rajred* U *u«
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de

MÍ»

CON MIRIAM 
MAKEBA, 

EN LUANDA

de aliento, de lucha y de amor.
M™" Agostinho Neto,

Pedente de la República Popular de An
gola. Y fue precisamente en el Palacio del 
Pueblo en Luanda, donde nos recibió para 
responder solicita a las preguntas que le for
mulamos para los lectores cubanos.

¿Qué representa para usted hallarse en An
gola luego que el MPLA derrotó a los inva
sores de Africa del Sur, a los mercenarios pa
gados por el imperialismo, y a las bordas es
cisionistas del FNLA y UNITA, para cantarle 
a los hijos de este heroico pueblo?

—Mi presencia en Angola tiene un signi
ficado muy importante en mi vida porque pue
do constatar la realidad en este minuto his
tórico. La victoria del MPLA contra los agre
sores y los fantoches escisionistas, es impre
sionante. Angola ha dado un grao ejemplo 
a todos los pueblos africanos al desbaratar 
el mito de que los surafricanos eran un gi
gante invencible en Africa- Y con esta vic
toria del MPLA vemos más claro el futuro 
de toda Africa, incluyendo a la propia cuna 
del Apartheid, que también será libre como 
lo es hoy Angola. Y eso se tornará realidad 
con la ayuda de otros pueblos hermanos ya 
que está demostrado que cuando loa pueblos 
se unen para luchar con valor, no hay fuerza 
que se les resista. Esa es la grandeza del in
ternacionalismo proletario, mucho más com
prensible para los africanos después de esta 
gran victoria del MPLA en Angola. En lo 
personal, es un alto honor el poder cantar pa
ra los hijos de este pueblo que tan bravia
mente supieron conquistar su libertad.

El colonialismo, durante muchos abo», tra
tó de transformar la cultura africana; de im
poner ana cultura occidental de manera tal 
que lo» pueblo» africano» perdieran la suya 
propia, autóctona. Sin embargo, la historia ha 
demostrado que esto no resultó asi. que los 
pueblos mantienen Mi cultura, sus tradiciones. 
Sobre estos particulares queremos su opinión

• ¿Cómo el colonialismo no pudo 
_____ los pueblo» africanos mantuvieran 
sus raicea folclóricas, y cómo ahora, con la 
liberación de ratos pueblo», l’d. ve H re.nr- 
gimlento de esta cultura africana?

Si. es posible el resurgimiento de la cul- 
africana —que nunca fue aplastada del

ler oír escrih¡r
* otros t^a, ~

otrosí 
>?» otro. J

ejemplo es Í-T¡? !
oue ha elevado al ci¿!O*kr>’-
creste nd, a laK«n éxito “* 4*
tura, la que continuara d2?-Si "“'•«n /

brwnnf- - •_«ó reladonsZ. X H

na fe 1

Y bia qu» mediar* prerat* « i 
alpina, añadió: • uj^

liberación de Angola. Es bueno ver 
sonas de distintas lautixies tachan pw 1 
yeth-o común: derrocar al impenaúnno s o. I 
dos esos hermanos los felicito de oaanx ta
las victorias alcanzadas, asegurtaocta mt« 
bicha es también la mía.

Le anunciamos que en la Hateas dq» 
nomos de m nuevo teatro, el Xarlo. Sur 
donde ya han actuado signas, pmooasato 
del mundo arUsUco que nos han .uaads, » 
qulriendo de nuestra iaterlocutora d H k 
gustarla volver a Cuba pera arenar n ■> 
y en otro» p.siblt. recrearlo.. y la rispa* 
fue Inmediata:

—Yo siempre estoy dispuesta para ¡®tt 
hacia Cuba. He actuado dos veces pera o 
pueblo cubano y me he sentido muy ber. Fi
que gustan de mí y a mi me gusta» ks » 
baños. El público es muy completo yacan 
place mucho a un artista Seria una jtd » 
cha volver pronto a Cuba, porque m W 
cubana de nacionalidad, cuando actúo s « 
no me parece que estoy de visita, h» 1* 
he vuelto a mi país, después de una to»» 
por otras naciones.

A la pregunta de retina, de JIM* ■* 
dir algo mta» Miriam Malreba. eoncajv

—Fue un placer conceder esta 
para los hermanos cubar.» A todos® 
que esby ansiosa por volver a coo» 
ellos liara entregarles mi arte, con '‘"t-—, 
Al [mueblo cubano lo saludo muy tau y mocito por 1» éxito, cootiou^ í* 

viene cosechando.

Tony G.
foto -Strgio CarMl"
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UN PASO DE AVANCE EN 77 
LUCHA CONTRA EL APARTHElh

fi il

INTERNACION

Finalmente el miembro del Buró Poütfa, £ 
l'artid. CixnunuU de Cuba exprtaó que 'c7 1 
quiere estar en la primera linea del o¡mU> 
ideológico y político contra el racismo y * 
fascismo Cuba Socialista quiere tener el l^f 
ñor de compartir con ustedes ke alanés » I 
nerosos. por denunciar el «Apartheid» y la 
criminación racial". Aseguró que Cuba o. ' 
calimará esfuerzos para contribuir a esta ♦ 
sa. No desmayaremos en denunciar el rae®, 
de Africa del Sur hasta el momento en t» 
en aquella zona del mundo se hagan realrt» 
¡as hermosas palabras de Marti: ' Hambre 0 
más que blanco, más que mulato, más qe i 
negro. Dígase hombre, y ya se dicen tota • 
los derechos".

y las causas de este fenómeno üesuo, H* I 
Muc el establecimiento <iel Apanhe^ w I 
rrespondió con la estrategia imperialista aJ, 
contención del movimiento revolucionan;, 
nacional-liberador a partir del ün de u ¿ 
gunda Guerra Mundial. _

evento, e» síntoma inequívoco de hasta dónde 
ciertas ideas y principios van logrando impo
nerse dentro de la comunidad mundial "Ello 
demuestra que la comunidad internacional en 
su conjunto, a través de su órgano más re
presentativo. la ONU, viene dando pasos ha
cia posiciones favorables a la liberación na
cional y social de los pueblos". Tras abundar 
sobre los cambios que se perfilan en las rela
ciones internacionales señaló Armando Hart. 
que al concluir las labores del Seminario, "ex
presamos la convicción de que el mismo ha 
constituido un paso de avance en la lucha con
tra el «Apartheid» y ha justificado las espe
ranzas que en él fueron puestas. Vaya pues, 
en nombre del Gobierno Revolucionario de 
Cuba, nuestra cordial felicitación al Comité 
Especial de las Naciones Unidas contra el 
«Apartheid», a los representantes de la Orga
nización de la Unidad Africana y a todos los 
gobiernos e instituciones que han hecho posi
ble el éxito alcanzado". Luego de un amplío 
análisis de los orígenes de la discriminación

"Carlos Marx”. del Seminario contra el Apartheid co

PON la aprobación de la Declaración Final 
el Programa de Acción y mensajes a la 

República Popular de Angola y a Cuba con- - 
cluia el Seminario Internacional contra el 
Apartheid, que durante cinco dias sesionara 
en el Hotel Habana Libre, de La Habana. El 
evento fue clausurado durante un acto solem
ne efectuado en el teatro "Carlos Marx", con 
el cual se dio culminación también a la Jor
nada de Solidaridad con Africa, cuya celebra
ción coincidió con la del Seminario.

Armando Hart Dávalos. miembro del Buró 
Político del Partido Comunista de Cuba, tuvo 
a su cargo el discurso de resumen, en el cual 
hizo un detallado análisis de! sistema de Apar
theid. poniendo de manifiesto las verdaderas 
causas de la discriminación, asi como sus mo
dalidades de humillación y explotación. Hart 
subrayó que el solo hecho de que. en nombre 
de las Naciones Unidas, se reúna en La Ha
bana. una nutrida representación de gobier
nos y organizaciones internacionales, y que se 
haya aprobado la 1 2____ ”. *’ ——

Presidencia del acto de clausura, en

Declaración Final de este

el teatio
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tidus a discusión y aprobación los documentos 
tíñales, y el ministro de Relaciones Exteriores 
de Nigeria, Joseph N. Garba, hizo una inter
vención esjiecial. El canciller nigeriano expre
só su satisfacción porque el Seminario se 
haya efectuado en Cuba, cuyos vínculos con 
Africa —expresó— son profundos. Luego de 
destacar el apoyo brindado por Cuba a la lu
cha contra el imperialismo, el colonialismo y 
el neocoloníalismo, Garba elogió el pajel des
empeñado por Cuba en Africa Meridional, asi 
como el rol jugado por Guyana y Jamaica. 
En otra parte de su intervención el canciller 
de Nigeria consideró la firmeza del Comité 
contra el Apartheid en los momentos de la 
agresión de Sudáfrica y sus cómplices contra 
la República Popular de Angola, y sugirió la 
idea de formar una dependencia esj-ecial de 
este Comité en Europa, asi como la organiza
ción de misiones ante los distintos gobiernos 
Asimismo recomendó que los > atoamos 
y todos los estados 
continúen sus esfuerzos parajes.onar^ 
potencias que suministran arm 

•» MnC*te. expreso que 1— . ,

armada es la 
reitero que su 
todo lo 1 

de Africa 
lugar como

. Sudáfrica. Por otra par 
los pueblos del

tienen derecho a recurrir a 
cha y que la <“— 
caben rslormas. y 
dispuesto a hacer 
todos los pu?b'“ 
pierten y ocupen su

También en to sesión ¡mal 

jadordeSomaha^ 
ji Hussen. quien -- 
por Nigeri» 
zambique y 
de la palflbra 

te la agres'ón

u apertura del acto estuvo a cargo de Les- 
. Be O. Harriman, presidente del Comité Es

pecial de la ONU contra el Apartheid, orga- 
. nismo que auspició el Seminario. Harriman 

encomió la participación de Cuba en la soli
daridad con los movimientos de liberación de 
Africa.

En la última sesión del Seminario, celebra
da en la mañana del viernes 28, fueron some

tí sur 
todo medio de lu- 
única pues y» no

- - —i país esta 
"posible para que 

meridional des 
pueblos libres

hablo el emba

ja ONU.
« • a los aportes hecho- 

,ef' ' allissau Mo- 
’ 18 'ta^'pMteriormente hizo uto

Consejo Muña-* Njgen8 d n.

51 
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doblar su acción en la ayuda a los pueblos 
oprimidos y a sus movimientos de liberación 
para alcanzar su derecho inalienable de liber
tad, de dignidad humana y de liberación na
cional. Señala que el Seminario considera que 
el compromiso de la comunidad internacional 
debe traducirse en una acción eficaz de la Or
ganización de Naciones Unidas y sus órganos 
especializados, la Organización de la Unidad 
Africana, el Movimiento de lós Países No Ali
neados, la Liga Arabe, la Mancomunidad Bri
tánica y otras organizaciones interguberoa- 
mentales y no gubernamentales.

En cuanto al embargo de armas el Seminario 
reconoce que los estados que han colaborado

lenta de nicho país de su poder militar Cm 
un total de nueve puntos este capitulo 
Programa de Acción expresa la imperiosa «- 
cesidad del cumplimiento del embargo de n. 
mas a Sudáfrica, propone la ímpfañentad® 
de una eficaz supervisión y condena a loa paó- 
ses que como Estados Unidos, Francia, A» 
mania Occidental. Italia e Israel colaboran ex 
Sudáfrica, incluso en el terreno nuclear; con
dena los crecientes vínculos militares enm 
Sudáfrica y regímenes represivos de Amena 
Latina, como el de Chile; y exhorta a toda

ta sudafricano, y subrayó la importancia de 
poder expresar la solidaridad con Cuba, y con 
otros países como Guyana y Jamaica, que 
supieron ser solidarios con Africa.

El delegado de la República Socialista de 
Ucrania, Vladimlr Martynenko, vicepresiden
te del Comité Especial de la ONU contra el 
Apartheid, destacó el papel de Cuba en la ayu
da a los pueblos de Africa que Juchan por su 
liberación y señaló que el éxito del Seminario 
es una justa respuesta a quienes han censu
rado a Cuba y otros países socialistas. Sub
rayó que el evento constituye un importante 
paso en la lucha por barrer del planeta al 
colonialismo, el racismo y el Apartheid.

En la última sesión de trabajo del Semina
rio Internacional contra el Apartheid fueron 
aprobados por unanimidad un mensaje a An 
gola y un mensaje a Cuba. El primer docu
mento saluda la histórica victoria del pueblo 
ongolano, y el segundo encomia la firme pos
tura asumida por Cuba en solidaridad con la 
lucha por la liberación de Africa meridional.

También fue aprobada la Declaración Final, 
que analiza la nueva situación existente en 
Africa meridional luego de la liberación de 
Mozambique y Angola. Considera el documen
to que ello favorece la perspectiva de la libe
ración de Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica en 
un futuro no lejano. El documento condena la 
colaboración militar, política y económica al 
régimen sudafricano de Apartheid, y declara 
que cualquier ataque a los países que ayudan 
a los movimientos de liberación en Africa 
constituye un ataque a la comunidad inter
nacional.

El Programa de Acción, aprobado en el Se
minario Internacional contra el Apartheid, to
ma en cuenta una serie de medidas contra el 
régimen racista de Africa del Sur. Se refiere 
al embargo de armas, la colaboración econó 
mica, acción sindical, propaganda sudafricana, 
deportes, sobre Namibia, asistencia a los mo
vimientos de liberación, ayuda a los estados 
fronterizos con Sudáfrica, la situación de los 
presos políticos y otras recomendaciones.

El Programa de Acción subraya que la co
munidad internacional tiene el deber de re-

Armando Hart, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, tuvo a su cargo

MENSAJE DEL SEMINARIO A ANGOLA
• El Seminario Internacional sobre la Erradicación dri ^"^J^blica Popular de Angola
• liberación en Sudáfrica saluda ta v ctona htatónc.de la Repúbtara Pop^
dirigida por el MPLA, sobre e> te SudáfrL^ sus cómplices
agresivas invasoras del régimen del upan liberación de toda d

Esta victoria es de profunda p"? la tacha de todos los PuetJ“ "
Africa meridional. Es de profunda ,sie"'('“f,^nnaPclüna| a Justicia y el Pro»re”J“^l 
Africa y el mundo, por la paz. la Independencia^nactana, 1, de la solidan^

El Seminario aprovecha esta OC991^ ep “rie de estados africanos y sonata 
ofrecida a la República Popular de¡Angola por una serie
y. en particular, por Cuba y la URSS. República Popular de d

Organización de’"ta ‘umdad AfricZ Y '^ld^ZZna'consta agXn 
Apartheid de las Naciones Unidas a 1a acción me complot de extender ei ¡rXi “".“sxvrxff™»?. p,„„.«”
pulaEr'dSee AngOoia «Z» su taglX^estJenjas presjd^ de^

El Seminario envía un caluroso saludo al doc« y a todo el ,
y de 1a República Popular de Angola, a sug b nte defensa Je la (uerIi
Les asegura su plena solidaridad «1 ¿a wen^ n racista de Sudálr 
independencia de Angola contra las intrig compromta>
del imperialismo y la reaccióm _ueblo de Angola por "■ flrme

El Seminario felicita al gobierno y al pueblo 
la liberación de Namibia, Zimbabwe y -

htat%25c3%25b3nc.de
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del Gobierno cubano a los 
el Seminario.
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Otro aspecto del Programo de Accióni ex 
nresa que el Seminario reconoce el imPl’v|a" 

señala que éstos rara regímenes co-
nazas y ataques arnuidcs ne m» 
lonialistas y L otro tipo en aras de
cargas ,i"anS‘ .'beracU.n solicita ayuda eco- compromiso de ub®”“ ’ para la Repubbca 
nómica. e«cf “'í'X^bique, como u- 
Popular **"5 Vsolidaridad con la ucha 
!*•*> Ü”E£Són retal de Africa

exhorta

men raÍ^Jdóm y exPresa 1 

P "s

<1 "-.ü-ularmente oe oran uretana, 
H ' f?7d<« Japón RFA- Francia. Bélgica
X 1 J^rta a los gobiernos, organización» 

ít.. ^s±s.'^S”¿ m;
2. 2os' •' Mf I _u«f/»r

F

ULClAkACION 1
Llnal del seminado ! 
E «. comX! '^~i. orasn.^ „ 

“Otra el Apanhrid ™ ,TJ? “,ao,'a «“toa» bwrnos y u^™¿,mreT't00" fc «“■ 
Íes y no gubémamír“tcrKubemamenta- 
y solidaridad a' ?!ínÓe “ ‘'üuá"

MPi xaJk “ dirigencia del FREL1M0 y el MPLA. ha creado una nueva situación «ir? 
'loTTJ. tn Africa meridional y abier- 

sudafricano del apartheld y sus aliados ha 
P'estado nueva inspiración e ímpetu a los'mo
vimientos de liberación. El régimen de Pre
toria reconoce el creciente peligro ¡ara la 
supervivencia del sistema del poder blanco y 
ha reaccionado con una mayor represión del 
pueblo africano -y el incremento de su capa
cidad militar agresiva.

En Africa meridional somos testigos del 
desarrollo de una situación bélica, el enorme 
fortalecimiento militar de Sudáfrica y su ac
titud agresiva hacia los Estados africanos in
dependientes, su invasión de Angola y la rá
pida militarización de Namibia, y su apoyo 
al régimen ilegal de Smlth, constituyen una 
clara amenaza a la paz y la seguridad en esa 
región. Su creciente Integración militar con 
■las principales potencias occidentales y el nue
vo papel asignado a Sudó frica en la estrate
gia occidental general en el Atlántico meri
dional y el área del océano Indico representa 
una gravé amenaza a la paz y la seguridad 
en el mundo.

El Seminario reconoce que los movimientos 
de liberación en Africa meridional están (Ali
gados a recurrir a la lucha armada en vista 
de la intransigencia y crueldad de los regí
menes blancos minoritarios. »«««*““““ 
el derecho de los movimientos de liberación 
africana a decidir sobre sus medios de lucha, 
de acuerdo con las torios, y a solicitar y reatar solidaridad in
ternacional

El Seminario rechaza la insistencia de tos

“praOrei 

c^--°^¿^g“dey3 
colonialismo en Atnca- tasreg 

n°nahXTavrníx™>-
nía y Francia- que otar
ra colaboración .^^^resíonsabdi- 
con Sudáfnca. tienen“™ALEimen del «par dad por ayudar a s“'í1 ta¿Ocíente ayuda 

■o»— . tbrid- Rero m comerciales tradicio-

pueden tomarse para no adquirir ar
de aquello» fabricantes y ¡mises que w. 

"5¿«tran equipos militares a Sudáfrica.
cuanto a la colaboración económica el 

Jínario considera el importante papel de 
ÍSvo que foro el régimen racista de Sud- 

I V S£a constituyen las invermones extranjeras 
■> larmente de Gran Bretaña, Estados

.r:. . - ------ - DA’s‘ i e Irán
los gobiernos. organizaciones no gu-

~ I"* presionen 
consorcios bancanos de los Estados Unl- 
Europa para que atiendan al pedido de 

¡¡retenerse a conceder préstamos a organis- 
8” sudafricanos: encarece ¡a máxima oposl- 
T<n para frustrar las actividades de las fir
mas transnacionales que Invierten en las in- 

*. '¡¿(rías fronterizas o en el corazón de los 
hantustanes; pide que se inicie una intensa 
Posición internacional en contra de la venta 
Z, dos reactores nucleares que se propone rea
mar a Sudáfrica la General Electric Compa- 

de los Estados Unidos; y apoya la propo
sición de oponerse a los vínculos diplomáticos, 
militares y económicos entre Sudáfrica y re
gímenes como Brasil, Chile, Uruguay y Pa- 
ranSprograma de Acción propone la celebra
ción de una reunión del Comité Preparatorio

de la Conferencia Internacional de los Sindi
catos contra el Apartheid y conjuntamente con 
los movimientos de liberación para revisar la 
acción sindical y planificar la acción ulterior, 
especialmente en relación con la emigración 
a Sudáfrica; y para realizar visitas a las ca
pitales de los principales- países que tienen 
vínculos comerciales con Sudáfrica para con- 
«ütar con los sindicatos y organismos profe
sionales y alentarlos a actuar con efectividad 
“uta el Apartheid.

Sobre la propaganda el Programa saluda los 
«luerzos de los movimientos antlapartbeid de 
“ntrarrestar la propaganda del régimen ra- 

*tta y hace un llamamiento a la ONU y a 
países miembros para que proporcionen re- 

apropiados, asi como a los movimientos 
« liberación, a fin de ayudarlos a Incremen- 
w sus actividades en relación con los medios 
cre?aV? de comunicación; y reconoce la ne- 

de establecer una radioemisora poten- 
. dirigida a Sudáfrica.
í PtSl?1 titulo relativo a los deportes el 

y0?3®» saluda las actividades encaminadas I te^i'nínar el racismo en todo Upo de^mpe- 
L “‘cía y acoge favorablemente la proposición

____ ___——

Jomaicu Mlchaci x•«Pare uL C„^amblca Geíera? n Man- 
Apartheld y ’merSJf '"ONU

Acerca i'ííjw» “* “bre el

cu™

temamentales ap^e„ ^-7^“ > «a 
tiva a participar í*n WAP° en 8U ne^a- se celebran eí N.-umblT hcunver“clones que 
autoridades sudafri£™t Uj° c?ntr0» de las 
de las empresas transnacionato^Z^ h ■Pí"*1 
te las que tienon Mf<.Jnona, ‘
Gran Bretaña, Frauda“y ta RFA<im1eUnl‘1OS' 
nuan sus operaciones en N^la s” re™ 
encuerna las decisiones de la oÑ“a! X

En otro capítulo el Programa de Acción ex 
relian en Te ía5C crucial de lfl lucha p°r la liberación e) Seminario insta a que se brin- 
m unt. a>Yta creciente de todo Upo al pue- 
b!o oprimido de Sudáfrica y sus movimientos 
de liberación. 1'1

El presidente Dorticós en la ncepciun 
participantes en el i

ííl I I 1 ■

I,. 1
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, EN CUBA

Leslie O. Harriman, presidente del Comité y del Seminario de la ONU 
y Romesh Chandra, secretario general del Movimiento Mundial por lá

visita oficial a Israel de B. J. Vorster, primer 
ministro del régimen de Pretoria. El régimen 
sudalricano, en un Intenta desesperado por ase
gurar su su|iervlvencla. está forjando víncu
los es|>eclales con países como Israel. Para
guay. Uruguay y Chile con fines de crear una 
nueva alianza amenazadora de regímenes in
sensibles a la opinión africana y mundial. El 
Seminario les advierte a los aliados reales y 
potenciales de Sudáírica que cualquier alian
za con el aimrtbeld provocará la condena In
mediata y la hostilidad de todos los gobiernos 
y pueblos amantes de la libertad.

A fin de contrarrestar la resistencia inter
na y las presiones internacionales, el régimen 
de Pretoria proyecta otorgarle una indepen
dencia aparente al Transkel en octubre de 
1976. como parte de su despreciable política 
de los bantustanes. El Seminario rechaza es 
te fraude político e invita a todos los estados 
a hacer lo mismo, y negar toda forma de re
conocimiento y abstenerse de todo contacto 
con instituciones del apartheld, Incluyendo a 
las autoridades del Transkei. Condena aque
llos na i sea e intereses económicos que proyec
tan invertir en las llamadas "patrias" triba- 
les para ayudar directamente a la aplicación 
de los designios de apartheld del régimen sud- 
^E^Semlnario exhorta a todos los gobiernos 
y pueblos a brindarles apoyo pleno a los mo
vimientos de liberación nacional en Africa 
meridional en su lucha por la total erradi
cación del racismo y el colonialismo, y a po
ner fin a toda colaboración militar, económi-

MENSAJE DEL SEMINARIO A CUBA
• El Seminario Internacional sobre la Erradicación del Apartheid y en apoyo de la lucha 
de liberación en Sudáírica, reunido en La Habana del 24 al 28 de mayo de 1976. expresa su 
profunda gratitud por la generosa hospitalidad ofrecida a sus participantes por el Gobierno 

’y el pueblo de Cuba.
La excelente organización de los anfitriones cubanos desempeñó un papel vital garan

tizando el gran éxito del Seminario.
El Seminario, convocado en un momento crítico de la lucha por la liberación en 

Sudáírica, deja constancia de su elevado aprecio de la firme postura asumida por el Gobierno 
y el pueblo de Cuba en solidaridad con la lucha por la liberación en Africa Meridional. 
En todo momento, desde que fue establecido el Gobierno Revolucionario de la República 
de Cuba, ha actuado resueltamente contra el apartheld, por el aislamiento del régimen del 
apartheld, en apoyo de los movimientos de liberación en Africa Meridional y por la 
aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas.

Sus acciones de solidaridad le han ganado al Gobierno Revolucionario un gran prestigio 
y respeto en Africa y en el mundo, como campeón destacado de la lucha contra el co
lonialismo y el apartheld y por la liberación de Africa.

El Seminario felicita al Gobierno y al pueblo de Cuija por su actuación de principios 
respondiendo a la solicitud de ayuda de la República Popular de Angola para la defensa 
de su independencia y soberanía contra la agresión y la invasión del régimen sudafricano 
del apartheld / de sus aliados y socios imperialistas y reaccionarios.

Al cumplir su deber intemacionalista, Cuba contribuyó, junto con la heroica República 
Popular de Angola y otros Estados africanos y socialistas, a la destrucción del mito de 
la invencibilidad militar del régimen fascista de Pretoria. La marcha hacia la verdadera 
liberación de Africa Meridional ha recibido un nuevo impulso de proporciones sin prece
dentes.

Por la dedicación total de Cuba a la causa de la liberación africana, evidenciada sobre 
todo en sus recientes acciones de solidaridad con Angola, las fuerzas imperialistas y 
racistas han lanzado una campaña desaforada de calumnias contra Cuba. Se están profi
riendo amenazas abiertamente contra Cuba.

El Seminario Internacional condena esta campaña insidiosa contra Cuba, encaminada a 
favorecer los intereses de las fuerzas imperialistas, tanto en Africa como eí América 
Latina.

El Seminario expresa su solidaridad plena con Cuba y envía sus saludos fraternales 
y buenos deseos al primer ministro Fidel Castro, al Gobierno Revolucionario y a todo el 
pueblo de la República de Cuba. Les deseamos éxitos y victorias aún mayores en sus 
esfuerzos por la consolidación de la paz y la independencia nacional, la justicia el pro
greso para todos los pueblos.

ca y de otros tipos con loe regímenes — 
tas. El Seminario declara que el 
constituye un crimen de lesa humanidad y m, 
la comunidad internacional tiene el debe o, 
contener y castigar ese crimen

Cualquier suministro de armas a Suditoa 
y cualquier forma de cooperación militar « 
el régimen del apartheld es un acto hostil n> 
sólo contra el pueblo de Sudáírica y la Or
ganización de la Unidad Africana ano ux- 
blén contra las Naciones Unidas y la ame
nidad internacional.

Cualesquiera compañías transnaeionalei y 
otros Intereses que —en colaboración coa d 
régimen de Pretoria— participen en la espi
ración del pueblo de Sudáírica, o ayate ■ 
reforzar el poder militar y economía) de te 
racistas, son cómplices del crimen de qar- 
theld.

El Seminario encomia a los paisa atoó
nos, no alineados, socialistas y otros P«B 
asistencia moral política y material bnalau 
a los movimientos de liberación 
dos los gobiernos y pueblos ““L 
de ayudar a los movimientos de bberaoM» 
tienen derecho a recibir el apoyo pleno** 
comunidad internacional en sulucha » 
por derrocar a los regímenes de K® 
“ países fronterizos que han 
Africa una postura firme contra 
nes blancos minoritarios de y „
las resoluciones de las

bir todo el apoyo internacional , _ 

movimientos deJ>*"c£n(¿^iva *
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-BOHEMIA" ENTREVISTA 
AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO SUPREMO DEL 
DEPORTE AFRICANO
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* la 
«Pec

ulio.
QUe
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fe

qu^*Lr^“-3 averno no^' ’ Ru«b>- 
“ lonna, «*•>• pero
el caro de tienen mu.

— '-* ar»'-« *,! Ii>M

- -
--> Conservador uw.ro 
^«.ac,6u de

Poeibibdad de 
a con el régí-

en 
su víc-

de Nueva 
a la pn>. 
Nosotros 
decisión.

E entoncf>.Ueatro siiüT °” lr*Klesí>. Y° clf’n aj <^'<hrJLrop‘°

COI’CTatosm^'ra£ muchas evídem "’ qu'’ n¡^-

Consejo
Fe" ve0'U^"n‘^to ‘ccm* síd¿”iÓn Cün5u“e

señala Ordia- “ |“ , ™^d" Usted sabe 
rales en materia dwoSJÍ &cí“btos bda'e- 
de que el país que ÍSta í * hacen a ba5«

farTS^^^^^rv?. 
sudaf^a^ “ Xb7 Tn^ 

va^ ZelMdSKB C°D~tl°* aUe,a3 de Nue- 
Rólo en ,od° sentido. Asi hay
tów ™ o» PaUeS que realiza“ Intercam- 
mos con ellos aunque no lo hacen con el apo
yo de sus gobiernos, de manera que son las

í L-------------------— «fAS de 12.000 personas colmaban el Esta- 
1’1 dio "Capitán San Luis ', en la ciudad de 

| pinar del Rio para presenciar el programa 
inaugural del IX Torneo Internacional de 
Boxeo "Giraldo Córdova Cardin" que orea-

I nía la Federación Cubana de Boxeo Ama- 
I (eur en recordación del revolucionario lucha

dor que cayera combatiendo durante el ata 
que al Cuartel Moneada el 26 de Julio de 

¡ 1953. El anunciador local hizo la presenta- 
| dón de rigor. Era el 25 de mayo. Día Inter- 
• nacional de Afnca. Entre los invitados se 
; encontraba Abraham Ordia. de Nigeria Pre 
I sidente del Consejo Supremo del Deporte Afri- 
. cano. Los aficionados pinareños. de pie. aplau- 
| dieron por largos minutos al dirigente afri-

ODO.

x.M™*n'os ,arde nOs encontrábamos 
™xierno SJiiór’ de protocolo de la 

instaboón deportiva pinarefia que lleva el 
nombre del heroico combatiente intemacio
nalista en animada conversación con Ordia. 
tJ tana, por supuesto, la lucha de los pue- 
tata^8"? P°r SU “beractón contra el co- 

el imperialismo y el apartheid. Su 
del ípa.nu^stro País se produce con motivo 

Comité Especial de la ONU 
pXó^Cf**0 e*! 61 que Ordía expondría la 
SíJ*1 organismo que preside ante la dis- 

racial que preconizan Sudádrica
■ con apoyo de algunos gobiernos 

nanos y del imperialismo mundial.
oa^" «os países -nos dice- está determi- 
ks nJroLque 103 hombres blancos y 
¡¿o„Sí no pueden competir Juntos. Eso es 

elimine “r combatidu hasta que se
Porte rteS8 ?ncreible e inhumana. El de
cencia™ro!o?erJab‘erto Pa™ todos en indepen-

I I 131 í :‘,r ciento y diez de
I &‘‘"n7aFgaJnrdón Jesús Menéndez K° 
I I ■* ‘“^provincia trabajaron las tuerzas del

1 y 1 cuatrimlHonarias
’ i y “ete ~mba,‘tn'e» fueron^g"’
’ í «‘c^?de 1« condición Avanzada Mlllonarta

I «ló^Lrte »■“ y Urp' ,an,° roanual comí 
reí y cuenta con 42 héroes de la íí

I ^fúlsU'encía al corte sobrepasó en cinX‘, 
I ff» J±>S » 1° programado, en alza cu^° 
I ¡a dfjsr por ciento el plan, en tiro al no 
| 5" ¿ntft en corIe mecanizado al 12L 119 

/ C, estos momentos los camagüeyanos del 
I enfrascados en la siembra de pri-
t y « proponen concluir 1 600 cabalu. I ’-'^mmediato y tener 2 300 caballeril 
I t*^1’c^itoSift11 “1U'10 a 10 Jornada Ideo-

f solidaridad

y lo* envía, y v—

10 no lo

* 1

«<«• electora! “
Zelanda declaro Ministro &

Interpret^X1^ SudtW« > 

«mo una botetada *“
lk,.L “ 'ercer mundo-.

«luipo de rugb?“deC°NPaua «o "'«úción ••£> 
«“t" Una vaita a S^7* ^‘andi. tiene pfc. 
El Consejo íe adv^tó^X'tS^ '™Mk 
ht'ra tal poeibnidad 0 ,5^prob'- 
Superior del Debite v.™ del Consejo 
boicotear totawX\ *“ «eodido
Zelanda en M^rea! . “ a,Uetai * Nue'-a

mando la uteSóTa tXVpSTX^ 

Para que nos ayuden '.
bl^Tre,^ reUQOO“ * Cuba con los pue
blos africanos expresa "Heme, trabajado 
muchos ahos con loe cubanos, y jamás hemos 
tenido problemas. Esta noche, mientras veía
mos sobre el cuadrilátero a boxeador® blan
cos y negros noe sentíamos muy impresiona
dos aunque ya conocíamos el espíritu del de
porte en este país. Varias veces be dicho que 
no basta con leer, que no es suficiente con oir 
sobre el deporte cubano y sobre Cuba, que 
hay que ir a Cuba a verlo. Y aunque es mi 
primera visita, y con todo lo que sé de uste
des, debo decirle que estoy sorprendido con 
el desarrollo del país. En el camino a Pinar 
del Río vimos a los niños con sus uniformes 
escolares, fuertes, contentos, muy bien nutri
dos, y nos hizo pensar: ¡qué más se puede 
querer en la vida? Esto me ha conmovido, 
aún a mi que soy amigo de Cuba. Pero hay 
más. Ustedes han ayudado a la liberación de 
Angola y para ello no han escatimado ni la 
sangre de sus hijos. Africa siempre recordará 
esa actitud. Quedará escrito en los litros de 
la historia y de ello conocerán con orgullo y 
agradecimiento incluso los niños africanos que 
aún no han nacido. Realmente es que la gen
te está decidida a mantener su dignidad y 
sus principios, porque no se puede matar la 
voluntad de un pueblo.

"En cuanto al deporte, pienso que tam
bién pueden prestarnos ayuda técnica en «te 
campo y por eso voy a aprovechar esta opor-
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ENCUBA

CREAR RIQUEZAS CON 
LA CONCIENCIA: 

¡ESO ES AHORRAR!

EN LAS TAREAS 
DEL CDR

«lo P»ri> 
tanu cual t

(unidad para averiguar el secreto del éxito 
logrado por tutedea y solicitar ayudo de su 
Minlitro de Deportes, En el orden personal 
soy un gran adnxmdur de los atletas cuba
nos y Siempre que puedo llevo a nuestros mu 
chachos O verlos conuietlr pora darles apoyo 
moral y para que aprendan Ustedes han re
volucionado el deporte y la gente está muy 
celosa Nosotros no somos celosos, sino que 
tratarnos de aprender porque creemos que lo 
que un hombre haya logrado con disciplina 
y empeAq, otros hombres también lo pueden 
lograr. Pienso que el deporte es como una 
especie de religión en el que los convertidos 
quieten convertir a los demás. Aquí estamos 
para recibir sus enseñanzas. Cuba es el pri
mer país del inundo en Boxeo. Y también 
admiramos su nivel mundial en Atletismo, 
Baloncesto, Voleibol y en el Béisbol, aunque 
éste no vaya incluido entre las disciplinas 
del programa olímpico’’.

El cartel inaugural" del Cardln continúa y 
Ordia se muestra interesado en su desarrollo. 
Antes de despedirse nos señala: "De aquí voy 
para Nueva Zelandia a plantear en firme una 
vez más nuestra posición y la severa adver
tencia acerca de sus relaciones con Sudáfrica. 
Sé que corro peligro, pero también sé que 
los hombres mueren, las ideas no”, l Entrevis
tó. Miguel A. Masjuán. Foto de Luis Toca).

IJ ENTRO de las aspiraciones en la construí 
ción de la nueva sociedad, ocupa un im

portante papel el desarrollo del nivel de vida 
y a ello puede contribuir todo el pueblo. .Có
mo? Ahorrando.

Ahorrar es ayudar ni mejoramiento de la 
economía del pulf de nhl la necesidad de hacer 
un uso racional de los recursos, donde ocupan 
un lugar especial el agua y la electricidad

SI se tienen en cuenta los nuevos pueblos 
escuelas, industrias, hospitales, centros de ser
vicios, etc,, que han nacido después de la 
Revolución, si a esto se unen las sequías que 
perjudican la explotación de los acueductos y 
reducen la cantidad necesaria para satisfacer 
las demandas, salta a la vista un desbalance 
entre las necesidades y las capacidades tanto 
de agua como de energía eléctrica.

Si a lo anterior se suma el mal uso que 
de ellos se hace, el problema se agrava pues 
un nuevo factor se incorpora para confabular 
en contra de la economía: el despilfarro.

Santiago de Cuba es una de las zonas más 
afectadas por la sequía que atraviesa el país 
—hace más de treinta meses que no llueve 
en las cuencas de sus ríos— por ello, la Di
rección Nacional de los Comités de Defensa 
de la Revolución invitaron a los reporteros de 
BOHEMIA a realizar una visita a la capital 
oriental, a fin de conocer el trabajo realizado 
con vistas a hacer menos grave esta situación.

A fines de 1974, ya la sequía se hacía sentir, 
eso hizo que la dirección provincial del Partido 
orientara un trabajo conjunto entre los CDR y 
el DAP, a fin de realizar un plan de acción 
para evitar que la falta del preciado liquido 
creara trastornos a la economía, a la presta
ción de los servicios y a la población en 
general.

En cada Comité se efectuó una reunión don
de se discutieron las medidas a tomar para que 
no se agotara la reserva de agua. Cada ce- 
derista firmó un acta donde se comprometía 
a cumplir los lincamientos bajados por la 
organización; en la puerta de cada casa se si
tuó un cartel para mantener latente la consig
na de: "ahorrar agua es un deber de todos”; 
en la oficina regional del Acueducto se creó 
un buró de información donde debían repor
tarse los salideros; a nivel de comité se orientó 
que el cederista trabajador vigilara el ahorro 
del agua en su centro de trabajo; se dijo a 
los vecinos la necesidad de suprimir la cos
tumbre ya histórica de los cederistas santia- 
gueros de baldear las aceras y calles en las 
jomadas de higiene y embellecimiento y usar 
el agua estrictamente necesaria para el man
tenimiento de los jardines, asimismo, a los due
ños de automóviles se les indicó no lavar éstos 
con agua potable. También se explicó la ne
cesidad de disminuir la entrega del vital pro
ducto. todo con vistas a evitar que Santiago 
de Cuba se quedara sin agua.

En estos momentos, los santiagueros reciben 
de forma equitativa un tercio de las necesida
des y. pese a la crisis, la entrega es conside
rablemente superior a la de la época capitalista, 
en que se entregaban siete millones de galones 
al día, principalmente en barrios burgueses de 
la ciudad, no de servicio común. La capacidad 
de embalse de entonces era alrededor de cinco 
millones de metros cúbicos de agua, cifra que 
la Revolución aumentó a casi cuarenta y ocho 
millones.

La topografía y el microclima de Santiago 
llevan a dos extremos: si no llueve se sufre 
una extraordinaria sequía, y si llueve se pro
ducen inundaciones. Por ello, paralelamente al 
trabajo de aborro, los cederistas santiagueros 
se preparan para cuando vengan las lluvias: 
efectúan un zanjeo para la instalación de nue

vas redes de distribución 
dominicales de l.mp.ezs L '««Ua t

En Cuba no hay ríos 
js posible usar la energía h ** 
funcionar las plantas I
tas funcionan «n PetróM 
su producción sea c™’J?

Respecto al

AHORRO DE AGUA
Y ELECTRICIDAD
TRIMESTRE ENERO-ABRIL

Agua: Se informaron 29 320 
en la red distribuidora Se reparan 
10 224. En las viviendas, se in.ornx- 
59 241 y se repararon 23 744.

También se cambiaron 26 W 
tillas y 11 971 merucos.

Electricidad: Funcionan 44®*
Has cTick. integradas por 3b. -1-

Se ha discutido o>n 
de familias para «”“«*' 
misos de ahorro de agua y e«c

eléctricas.

muy costosa
Respecto al mal uso de -■- '

rapresó en el XIII Congríso^"!***. fu. 
gomeros responsables de “. íla TlC: 
electric-dad son esencialmente

Mores
Indices— por el ahorro de ¿ 
los centros de trabajo". elecú>CHl*j ¿ 
. °\r°a re’’xm!al,1“ del mal uso a. , 
tncidad son aquellos que enc^h? ,U 
aparatos eléctricos en el hogar ía - >
entre las seis y las diez de Fa 
mayor demanda- de forma indiír¿>'* ‘ 

sultado s.SJo'us'^Í!*

hogares y realizan un entusiasu tratad 
hacer que se apaguen las luces in-wL^

Ver un grupo de pequeños que coala™- 
una patrulla era imprescindible. “

En el Regional Plaza, cerca de lis nu™-.. 
del rio Almendares, en su pane Este 
tramos un entusiasta grupo Cada uno 
una libreta y un lápiz en la mano sguirdS 
la orden de salida de la responsable

Como un enjambre, la chiquillada se des
pliega por la cuadra: suben y bajan escames 
tocan puertas, preguntan, anotan cifras.

Una pequeña de nueve años, de linda v re- . 
donda cara se nos acerca.

—Figúrese, en una casa estaban viendo li 
televisión y tenían "encendida" la sala, el pa
sillo, la cocina y un cuarto. ¡Usted sabe ic 
que es eso!

—Y tú, ¿qué hiciste?
—Me indigné, pense decirles que eran una 

desconsiderados, pero me aguante y dije: "eso 
no está bien, hay que ahorrar electn.dk. 
Con permiso”. Y entré a la casa y apagué iu 
cuatro luces ¡Verdad que todavía queda al- , 
guna gente !

Campañas similares efectúan los CDR a 
todo el pais. y a pesar del déficit de eJectno 
dad. en las horas pico, el pueblo compra» 
y ahorra. Eso es lo importante. Demuestra o 
nivel político alcanzado y la comprensión a 
que con la conciencia se crean nquezas

electn.dk
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ANGOLA

mmh

RECONSTRUCCION 
NACIONAL

Después de distintas reuniones con di
rigentes revolucionarios dei lugar, el pre
sidente habló a las masas populares, a 
las que sugirió la aplicación inmediata 
de distintas medidas organizativas enca
minadas a resolver algunas dificultades 
existentes y enfatizó en la necesidad ur
gente de aumentar la producción agrope
cuaria.

"Ahora es preciso trabajar, que cada 
obrero, cada campesino, trabaje. Que 
cada hombre, que cada mujer considere 
el trabajo como una necesidad vital", 
subrayó el presidente angolano.

Neto afirmó que el propósito de la Re
volución angoiana es terminar de una 
vez y para siempre con la explotación 
del hombre por el hombre y consolidar 
una patria libre, en la que los trabajado
res y campesinos puedan participar y de 
cidir sobre los problemas fundamentales 
del país.

Después de vencer a los enemigos de 
Angola hay que trabajar impetuosamente 
en la reconstrucción nacional y entre las 
principales tareas a desarrollar. El jefe 
del Estado Angolano destacó la constitu-
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Neto, establecía un dialogo con los ha
bitantes de Uige durante una visita rea
lizada a esta provincia ubicada en la re
gión norte del país.

El primer mandatario angolano reco
rrió durante tres días la importante zona 
agrícola y conoció sobre el terreno la 
situación real que confrontan las acti
vidades que se ejecutan para normalizar 
la Vida económica, política y social de 
este territorio.

uún del bode, Popular. el lon.-« 
del MPLA y de las organizaciones de cu 
sas. así como de los órganos adminam- 
uvos y la transformación del salean 
económico.

IJASTA hace poco sólo se hablaba de 
los combates, de las zonas liberadas, 

del avance y acciones heroicas de las 
FAPLA, de los crímenes cometidos por 
las bandas reaccionarias de la UNITA y 
del FNLA, por los sudafricanos, zalren 
ses y mercenarios, y de la derrota su
frida por los enemigos de Angola.

Ahora, después de la victoria, los hom 
bres y mujeres que derrotaron las ban
das de Holden Roberto y Savimbi, y a 
sus aliados racistas e imperialistas, ini
cian una nueva etapa de lucha que. de 
inmediato, será el principal objetivo de 
todo el pueblo angolano: la reconstruc
ción nacional.

En este propósito, el presidente de la 
República Popular de Angola, Agostinho

Refiriéndose al papel importante que 
desempeñaron y desempeñan las FAPLA, 
Neto insistió en la necesidad de mere- 
mentar su preparación combativa y el 
fortalecimiento de la disciplina y la or
ganización, lo que permitirá defender cm 
mayor eficiencia las grandes victoria» al
canzadas en los campos de batalla y ene 
trarrestar resueltamente a los enemigos 
que pretenden desarrollar sus actividades 
para obstaculizar el proceso de la revo
lución angolana.

Las ureas de la reconstrucción nano 
nal requieren la mayor organización d< 
todo el pueblo angolano, afirmó Neto, y 
para alcanzar este propósito anuncio 0* 
se comenzará el fortalecimiento de ni 
espina dorsal: el MPLA.

También orientó a que los trabajad» 
res organicen cooperativas 
las "facendas" (Haciendas! abandonad" 
por los colonialistas portugueses, con 
objetivo de aumentar la producción- 
pecuaria y muy especialmente • 
atención a los culüvos de c"ey 
zonas ganaderas ubicadas en el norte 

país. ,
Manifestó el presidente 

pueblo angolano brinda 
zo a la reconstrucción nacWM 
existe en todas partes el 
v la misma voluntad de vencer ¿ 
y ia misma .leániuia®'1’1
culudes para derrocar oei
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BOMBARDEROS Y 
PATATAS

Tal 
hK^“ — 

chiflidos

generales 
*“ ejecutiva 
J Secretario

génea 
cibía I 
Desde 
York) 
nejos < 
cado '
cutnaba

ven^"

alecin nenio 
mes de nu- 
adminístra
le) sistemó

^-■dep^ U

para poner en mareta <1Stln^ 
“*£cas y establecimientos púbilcos

la importancia de intensifica? 
queje comienza a brandar a 

* cultura, la educación y !a d’ 
>0

a tr»b<

abaJ1 on «'

«1

.ríante que 
las FAPLA. 
1 de inco
ativa y ¿ 
M y la or- 
efender con 
victoria» ab
ulia y c°° 
e ene»*05 
actividad®4 
de la rev0'

H«*0 UjJ *s7í

| VL pasado martes 25, el Presidente Ge- 
fe ^rald Ford recibía, como estimulante 
f ducha de salvadora adrenalina sobre el 
t mustio miocardio, los partes de una fa- 
| vorable jomada electoral.

Una justificada euforia ha invadido el 
I ánimo del Primer Mandatario. Tras la 
f sombría serie de seis consecutivas derro- 
| tas en las elecciones primarias, Ford ga 
í naba en los estados de Kentucky, Te.ine- 
| ssee y, sobre todo, en Oregón, dónde en 
E frentaba inciertas perspectivas.

De acuerdo con los análisis iniciales de 
E esta fase de las primarias, hubo ganado- 
B res a granel: cada comentarista, de acuer- 
r do a sus intereses políticos, vio ganador 
E a su elegido. Así, no se pararon en las 
B cifras más alus de delegados ya acumu- 
E «dos, que encabeza Cárter, en los demó- 

E ; 'ratas, con 900, sino que citan dentro 
| del convoy de posibles ganadores a Fred 
fe. Manís, con 18 delegados, el cual es sólo 
í “n "hijo favorito" (así se les llama a los 
| aspirantes que controlan sólo la votación 
j “e su estado base) y a Edmund Brown. 
E |oven gobernador de California, que has_ 
| Ja ahora no ha podido ganar más de ¿ 
| delegados.
I momento de cerrar estas líneasí un total general de 2¿-¿
I n,^04 (ambos patudos), quedando 
| « a disputarse.
I tenemos en cuenta que Cárter. con- 
I 900 de los 1,505
| J«ndos en la Convención Dentó»-™ 
| ganar la candidatura P^'4^ ¿e 
i Peguntamos ¿qué posibilidadesI fe “".en es¿2 cJ*» v 
I Funk Church. con 48 delegad»' >

c'tados Haréis y Brown?

í desde lueS°- si la 1ÓÍ?Ca,Qlue'1M-
I ¿7 ? 0 U ÍUc» tuviesen algo qu

ai me,n “te puja sin ley, donde ise e J. 
i rector de las leyeSI tecia representativa.

CCi*

rmó

JtSONIMO ALVARtZ 
ínvlodo flpcrial

-...

indefensos tímpanos de*? golpeaba'> los 
sus prueba, inkiata ‘■‘“^danía en

Sm embargo. _|„ prWlüOes 
del poder convergían sobre f- 
unanimidad esta semana. Su 
de Estado. Henry Kissinger, moviéndose 
violentamente de zonas de conflictos a 
movimientos de liberación a conferen- 
cías, dejaba de ser su índice mercurial 
más o menos sosegado para tomar la 
temperatura de la situación internacio
nal y se convertía en una inestable figu
ra. una sombra fugaz en las escalerillas 
de los aviones y las cabinas de los heli
cópteros, que pondría mareos en la ca
beza ejecutiva.

Por si esto fuera poco, frente a los 
pronósticos optimistas en materia de eco
nomía, algunos observadores, expertos 
en esta disciplina, pronostican malos 
tiempos por venir.

Entretanto el Sen«loyd
* ^Xte^" Wascendente a Jijyv as¡ga3.
entrando en P1^04 °rucrión de bombar 
ciones para la c?“'™ retrasado la 
deros B-l. (El rato estratégico,
producción de. “'*ttedos de las em
basta conoce.rJ^al« de noviembreJ. •

aviones )- „ ,e esta hetero-
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OBSTACULOS
EN El CAMíNO

i-arios de Bortón —en medio de la. dos 
opwiciones la de izquierda y la de de
recha— se afana en demostrar que él 
no es un simple continuador dei gene- 
ralísimo.

Con un panorama critico en lo econó
mico —durante los tres primeros meses 
de 1976 el costo de la vida aumentó en 
7.65 por ciento— las manifestaciones de 
protesta, lejos de disminuir, se incremen
tan tanto en el plano económico (exigerr 
cías obreras) como en el caso de los en
frentamientos de carácter político (el 
incidente de los carlistas, los tradiciona
les sucesos en Cataluña y el País Vasco).
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hijos nocientes y de 

o Cubo 

su bienestar
H i lución y la amargura de la vida consagrada al 
g I General, que el Partido Revolucionario Cu bañe 
E de Ud. sangró y triunfó, obtendrá su servicio 

g ejemplo de su abnegación y su pericia reconocida, la gi 

g obligación de preparar, de acuerdo con 

g ; tontes y la independencia definitiva de Cuba.

&

-» INSCRIPTA COMO
■ TELEGRAFOS Y’PRENSA • PERMI?tn 

------ Avenid, de Independencia y San
MXXX ANIVERSARIO DEL GRANMA.

- "La capital de La Habana" •
¡os niñea 'La rumba nuüumb.'.

—Z en cuanto a mi, Sr. Mayor General, durante el término de obligación que me ha impuesto el 

sufragio de mis conciudadanos, no tendré orgullo mayor que la compañía y el consejo de un hombre 

que no se cansa de la honrada desdicha, y se vio dia por día, durante diez oños, en frente de la muer

te, por defender el decoro del hombre en la libertad de la patria. 

Bohemia e cuba ® territorio ubre en america .revista semanal • 
IMPRESO PERIODICO EN LA DIRECCION NACIONAL DE CORREO-.
SU67/121 . Director: ANGEL GUERRA • Teléfonos: Redacción 7^, 7S-13M •
Pedro • Año 68. No. 24 . 11 de junio de 1976 • ARO-------

| PORTADA: Diseño de Manuel López Alistoy • ^°Í7^-PotNTRAPORTADA- Psr’ >"
| REVERSO DE PORTADA: Hace 20 año. • REVERSO DE CON.
: de Teresita Rodriguez-Baz. Dibujo de Francisco Morales.

I GRANDES SA^
I.¿~2IFicios[ los que asi creen que alejan el peliqro .COnoaó Y practicó aquell^ ZZ'* JÍn
| niegan los que en la estrechez de su coroY^ °b“gados ° continuad “• °feC,°n ¡gnorar

i —Usted que v,ve y cria a los suyos en I z Copoces-

I tota "■ P-ede mgm d, „ ° „
’ «to de tata.to „.gu,or fe M.ptndmtía "'« ™ .. .»o
I nir de la familia de nuestros pueblos en América. Ant¡"°s y el ePu'llibr¡° y porve-

—Los tiempos grandes requieren grandes sacrificios v vn
manos de sus hijos nocientes y de su compañera abandon^laZ ° ^7 °

con su valor, para ayudar o Cubo a conquistar su libertad tevan,ando
,00 tota el argüid de eu y I Z qjg^ d ™

Y m paz gloriosa de su descanso, par las azares de lo revo-
I serv/cfo de los hombres. Y yo no dudo. Sr. Mayor

- Cubano, que es hoy cuanto hay visible de la revolución don-

• -J en el ramo que le ofrece, a fin de ordenar, con el

luerra republicana que el Partido está en la 
la Isla, para la libertad y el bienestar de todos sus habí-
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ANGOLA CONSTITUYE 
PARA LOS IMPERIALISTAS 

YANQUIS
UN GIRON AFRICANC
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MERCENARIOS
Por RAUL VAlOfJ

ANGOLA, fin 
mercenarios, acob^T® 
los prensa, cubanas 
RAUL V ALOES VIVO 
testigo de primera mano *” 
flesta vietnamita— c<X00 U 
certero análisis histórico mor,"* 
el testimonio de los derruí' 
protagonistas de ocasión 
norios del imperialismo; 
norteamericanos, un ItoloZ^ 
argentino... "A trovó, diZ 
sórdidas existencias so ve la 
logia perversa del sistemo d,i 
capital, que alcanza con el ¡mw. 
rialismo el momento culmina», 
de perversidad. El azor ha « 
unido en algo único o los trw, 
diferentes siendo Iguales: el me 
cenarlo”.

Como define Valdós Vivó, dl« 
representan ante el combatíem 
intemacionalista lo que el copht- 
lista frente al obrero: el enemigo 
irreconciliable. "Cuando el une 
dispara contra el otro en el cam
po de batalla, es el fuego entre
cruzado de dos ideologíos onto
génicas”. BOHEMIA presento tre 
capítulos de este vibrante testi
monio de nuestro tiempo.
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^ClTUMíK*^ Oí CALLAN

— xtne“ *‘el" *“ l*'n‘lu^>-lr. 7Jír'on,>l. -.«,.

día siirgió Tarzán en la llteratur lrru'I’PtoX?' ’* Iner^Uind'’ fe
>JI>» pjnn-' l-umumb,. wrgtó ••ni„nPe,«'eica t-rü?^ "■% ,.

X •« ^a jx? *Eíw>lv»J“'' de Mlchael Hoare. qtoen <£ “ ’ cor»ar ^"L Cl So- 
| Sunaron la baian2" cn favor de la maXi^° clnco oXí? "«>>• 

¡ , I Mlchael Hoare, ex coronel británico i. Wtnand* que 
S ! flUbo dar una imboirable lección a to/£Xí° Mik'‘ 'El Fun 

0 | iasa al ,ümnr Stanleyville, la Udice ¿fri^í?5 ™n el «wZ*""' 
**- EÍ aparato propagandístico •mr.eriahsM ’ “«“nato en 

desató un diluvio de mentiras para ha«reX.Srasado de an,„f
-‘ i “ise€í^£.i*SI vSXrMgK

negros sin mucho alboroto de esa misI^,re,X'Jcres nems. niftS 
una posible -Noche de San Bartolomé ' ró7n? “^‘ndallzada ante 

I antiguos colonizadores. 'arias decenas de
¿Dónde se compraron las armas? ¿Con oué hi

ron transportados hombres y equipos? ¿C6„o dS? i<?rno ,l«-

*§ "FSí"Sf'gX'™“ —
en Sudán fue sensacional por las cínicas declarado^'1¿Uy°Juicio 
Callan. Aunque supo callarse los nombres de sus ie X o,ro 

■' Steiner dio la más cabal radiografía de la instltudX qüeX'Xnn 
do libre Insufla en defensa plena de angustia. ,Ue el

I Alemán, antiguo miembro de la Juventud Hitleriana soldad,. a„ 
b "Le^ón Dctranjera" en Indochina, Rolf Steiner fue

- quien?) desde Nigeria, donde comandó un fracasado grupo nwí^ 
¿ario, al Sur de Sudán, junto al faccioso Anyanya

Entretanto, los mercenarios volvieron a actuar por segunda oca 
sión en el Congo, y, con la anuencia de Mobutu, en 1968 se lan
zaron. a partir del territorio zairota, contra Ruanda, lo cual motivó 
la creación de un "Comité Especial sobre los Mercenarios" en el 
seno de la OUA. Un acuerdo inicial del Comité fue urgir a los países 
africanos a no permitir mercenarios y a entregar cualquiera de 
ellos que se capturase al gobierno contra el cual hubiera peleado.

La OUA proclamó que era urgente y necesario "poner fin a las 
actividades criminales de mercenarios extranjeros" a escala conti 
nental.

Todavía pudieran citarse otros nombres de matarifes famosos 
como el del Coronel Jacques Schramme, de triste actuación en el 

I Congo.
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Ya perdida la arrogancia, 
dice Callan que ama 

la» cosas sencillas de la vida 
y su trabaja. 

¿Qué tiene ello de malo?

¿Para qué Callan?
¿Para qué en Angola mercenarios blancos?
La respuesta tiene que afincarse en varios "ya", 

ción creada.
Ya otros caminos habían fracasado. 1 

golano y el internacionalismo de pueblos -----------
cerrado de sopetón. , . —ra®*"

Ya las solas fuerzas contrarrevolucionarias intwr' 
Savimbi— no podrían vencer, ni aun contener, al enda 
convertido en ciclón. racistas & AÍr'a

Ya se veía asimismo la quiebra de las
del Sur. De haber tomado ellas a Luanda en U gujw,ntíra 
emprendida con casi 150 tanques que a''an“i^an„d^ dio el 
sureñas a 60 kilómetros por dia. hasta1 que re í u Reputó» 
podrían haber hecho de te capital más
Popular y nuevo Jerusalén bajo «'"‘ÍES
Pero tan pronto hubo que desechar -jares i
FAPLA, era imposible asignar a las troP£ 3„. terriw^ i 
te misión de pelear en los diversos frentes** u wUrada I 
un millón de kilómetros cuadrados. Se l”P“n' “rw fAPU» ¡ 
teda hacia el Sur íCunene) X despute. .“^618 sojuzgó 
acoso de 1a opinión mundial, el paso a la ¡vara

Durante la intentona de producir la secesión de Blafra y destrozar 
a la República de Nigeria, preñada de petróleo, los completados 
que azuzaron 1a CIA y el "Deuxiéme Bureau", utilizaron amplia
mente mercenarios extranjeros blancos. También fueron empleados 
portugueses en el ataque a Conakry. en 1970, con la Intención de 
asesinar al Presidente Sekou Touré.

Michael Hoare, encima de su récord de crímenes, gana en anti
güedad y perseverancia.

Actualmente Mike “El Furioso" ha comenzado a trasladar sus 
hombres a Rhodesia, al concertar un acuerdo con el régimen racis
ta de Smith. Se maquina el aniquilamiento de los mejores hijos 
de la inmensa mayoría negra que lucha por barrer el vugo fascista 
sin caer en nuevas maniobras neocoloniales. En su hoja de servidos, 
el "Monstruo de StanleyvUle" cuenta también con todos estos años 
en que ha estado actuando a sus anchas en Namibia en pro del 
bruta] coloniaje "ku-klu-klanista" sudafricano.

¿Por qué entonces Callan y no Mike "El Furioso”?
La pregunta no es ociosa.
Numerosos periodistas iGodwin Matatu entre otros) afirman que 

a fines de noviembre, en Pretoria, Mike "El Furioso" convino con 
un emisario de Holden Roberto, suministrarle al FNLA apoyo logís- 
tico y que pronto estuvieron listos 350 "gansos salvajes" para volar 
hacia Angola.

Sin embargo, se presentaron dos obstáculos, ambos de índole finan
ciera. Mike "El Furioso" exigió de la CIA que pagara mil "rands" 
por cada hombre y una póliza de seguros de 20 mil. Esto le paredó 
demasiado a la CIA, También Hoare reclamó de Mobutu que sal
dara la deuda de 10 millones de dólares que se le debía desde Stan- 
leyville. Y esto Mobutu lo creyó demasiado.

Que la intendón era combatir en Angola fue revelado por la 
propia prensa sudafricana al transcribir las siguientes palabras del 
coronel Hoare en un acto público:

"Yo sé que hablé por todos ustedes cuando informé al General 
Mobutu, al aproximarse la hora del peligro que, de tener necesidad 
de nosotros, estamos listos una vez más a tomar las armas en su 
nombre para salvar a Zaire de las maquinaciones imperialistas de 
Rusia".

Ese "nosotros" se refiere a él y a sus oyentes, quienes escucharon 
a su jefe no en un campamento militar sino en la pintoresca y agra
dable casona de Pretoria que sirve de sede a un "dub social de 
recreo".

¿Su nombre? "¡El ganso salvaje!"
A la luz de semejante historia, la sensacional derrota de los 

mercenarios blancos extranjeros en Angola tiene un carácter estra
tégico: un mito se destrozó y una fuerza real se quebró.

Sin embargo, el estar alerta se impone, los Callan abundan en 
la sociedad, decadente pero empecinada en sobrevivir, donde el di
nero es todo.

Aunque mucho se desconozca, noticias de fuentes públicas pro
vocaron alarma.

En el estado de Colorado, Estados Unidos de América se edita 
legalmente una reviste que predica tranquilamente la más criminal 
de las operaciones mercantiles. "Soldiers of Fortune" aspira a crear 
ejércitos completos de tales esbirros tanto para la exportadón al 
por mayor como para el consumo doméstico.

El mayor Robert K. Brown, graduado en la escuela del genocidio 
que Washington montó en Viet Nam, director de esa revista que 
se autodenomina "órgano de los aventureros profesionales”, orquesta 
la campaña, desde hace un año, por atraer y enviar mercenarios 
a Rhodesia.

Y no todo queda en la esfera de una promoción comercial: En 
Gunsugh, Arizona, existen dos complementos que dan vida al nego-

de 18 xa se sata ambas
Por ello Brown. en reciente articulo de su 

en Estados Unidos, se fusile, al se quiere oue hT?fU'J>reomla «e 
Vera' ^nnedy y a ,odos 109 Rúcanos. negr¿

Cuando exportar abiertamente mcrceSnOTuI^L, 
nientes te CIA los hace aparecer como "ex£r£" y^.1^ 
una 'Unitever' o una "Allíed Chemical Persone)"’ 
da d^anómmas. puede remitir a predos razonables,

S-«¿‘SneS,TE-aLCOnaP? y Larry Kat2’ del pcrSüna'Estados Unidos en la capital británica, como patrocinadora <H !
•JLeE.^spin abogó P°r una responsabilidad comparta

El Sunday Telegraph" londinense se preguntó alarmado al esta I 
organizaciones, al servicio ahora de regímenes como los de Sal» J 
bury y Pretoria, no dispondrían de las listas secretas de los es» 
cialistas militares británicos en la reserva actualmente, dado lo eü | 
caz de su reclutamiento.

John Banks, al dar a conocer que se orientaba hada otro país I 
después de haber cumplido religiosamente el contrato de su "Secunty | 
Advisory Service" con el FNLA, despachándole los 120 mercenaria | 
contratados desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres, destaré •. 
la seriedad de la empresa y el servicio de calidad que ofrece. A Banks ■ 
no puede negársele saber emplear palabras del más puro sabor raer j 
cantil. "Nosotros en Angola matamos más gentes que todos los n¡¡- 
africanos juntos”. . ,

¿ Y no ha hecho saber el régimen de sangre y circo de Pirocte. 
que está presto a enviar tropas a defender a su parigual, la satrapu 
racista de Vorster?

Mientras haya imperialismo, habrá mercenarios.
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lado, 
ellos . a su c»»»» lo que nunca vi del lado del FNLA. porque su» ««=.» 
sólo se preocupan de si mismos y de sus bols,'l“2 d¿' 

•■Si tales planes existieron yo mina “ve
Por las razones que he mencionado amba, cualquier acción de. Fh 
sería una falsa conclusión”.
^0^:™^%'“y '•,utro 

"ITn^íX’ “í p^^pS^^ 
que en combate, como resalado de U PW»^ decenio

Sí ¡mxíísxs
■p‘““

humanas. . , mercenarios blancos que **£.. d^ciart
John Parker, uno de los* mercemrms nativos

q*0^Tíe' 60 k“<me,ro* *‘ - de, rto im 
¡^.n° u'b“ ' e’

. ■b“"nu^l'8d'''S'S. « »“• bu«
últimos enví’e .h’bla recibid/"?"10 de "rigen chura" cw'centra4o al-

'“•u. ■ "mSs"s- » 
?"<ita^s | /¿“idos hablan vi.ladn , nul'm'UM.
“■granadas M-79.'£j X™'* «» ratr2e£‘<¿ ¥3 '"-^cohete,

‘os asemeja Tu^u” "* ^*1™ “SV' «UtaettS^ 
_ Rememora^ coTí/? 'igero de ”” v'hlculo‘

“ Malasia,

ETSJ. 
de Angola por el MPLA p,oduclda la completa liberación

al ^rito que se !e pidió .

escribió Callan ?ex?ualmen'£“'a' "° lle80 ’ “ qu“'° grado' 
d„ rií^J3. estuXe en una reunión, o actualmente discutí el tema 
con^na.?8 íu,uros de acción si Angola cala en las manos del MPLA, 
con nadie, a ningún nivel. U razón es que yo perZXX 
toraw^r pUnesnoexl.sten y si tales planes existen ellos deb£r, ser 
totalmente irrealizables^.

"El único plan que yo recuerde, para el caso de que Angola cayera, 
tue entre dos ministros y esto fue una discusión después de la 
pérdida de Carmona. Esta conversación se basó en que si ellos perdían 
más terreno tendrían que ir a la jungla y pelear tácticas de guerrilla 
porque eso es lo que todas sus tropas podían hacer, la guerra con
vencional sus soldados no tenían idea en absoluto.

"Si ellos se deciden a luchar en guerrilla como campaña de guerra 
a través de la frontera con Zaire, pelearían por una causa perdida. 
Primero deben encontrar una retaguardia que les suministre el ma
terial necesario para realizar la guerra, verán que es muy difícil.

| I
1

't^’AUi se contaba ya con cie^'X °‘pfomento- a
¿7, r»i aceptaban la devulmuzaclón rnr">'nan.^ , * 
<PEn ambos casos se calculaba crear "«Ugueses
tardes de Angola en suelo extranjero y^urius"- cercanos n i 
frustrar tambres y logística para gu^.ilX bases «terion/ 
LL-X También senan sembradas” inorX ‘ c,'n,rarr/,oX/ 
^encontrando las FAPLA) arenal*?S® to"S £ 
fiados dentro de Amgola. > municiones en esrXi^
«^gráficamente había bastante lógica en 1» ia 
'santuarios" y acciones guerrilleras de "muerte oh?* de combinar 
ei sur de Moxico que la extensísima Cuando Cnb»nh ye ' mismo 
^b.a y Namibia poaeen selvas muy tupajak Í£X¡TOl‘ndan,e con 

« hidrográficas de ríos muy anchos y rapidisimU^SL^r5'
de tales nos hace pensar en el mar. En épocas ^7í,J” .Va visla 
gsn zonas de enorme extensión. Con tal íer^no a eU,>s ane- 
gri- suponer que, de no llegar a establecer zonas de^Lfe ,odo

I ■ñalXeenem'gOS P°drian 81 me"°S Crcar

de una nueva sociedad, afianzada en la justicia 

[ Un objetivo estratégico a mediano plazo consistía
por entero del norte de la provincia de Luanda y del Sur 
de Moxico, ambas muy ricas en diamantes.

'para todo lo anterior, sin pérdida de un solo día, a toda costa 
había que conservar la provincia de San Antonio do Zaire: ahí los 

mercenarios blancos serian determinantes.
Pero no sólo ellos. Según declaraciones de prisioneros pertenecientes 

con residencia en Ambrizete, la voladura de los dos puentes deíTto 
Mebridege. primer paso en la defensa de la provincia, fue aconsejado 
por asesores militares chinos. Si se tiene en cuenta que el maoísmo 
hace mucho que se alió abiertamente con el imperialismo, el racismo, 
el fascismo, contra la revolución angolana, dentro de su línea global 
contrarrevolucionaria, ello es tan natural como la presencia de un 
Callan inglés o de Gearhart yanqui entre los mercenarios blancos. 
¿Es que Pekín no llegó en el Consejo de Seguridad de la ONU a 
donde Washington no se atrevió, a justificar la agresión sudafricana?

El 4 de enero las FAPLA y sua firmes aliados cubanos demostraron 
que también valoraban el tiempo, al asestar un golpe terrible a la 
nueva estrategia de los intervencionistas extranjeros y sus lacayos: 
Negage y Cannona, sitios vitales, claves, en la provincia de Vige, 
fueron liberados. , .

La liberación de Carmona en particular marcó un punto de rotundo 
viraje, un verdadero desplome de un cielo muy agrietado.

K Venia a ser la última paletada de tierra encima del ataúd que 
encerraba los suefios delirantes ¡nidales: "guerra relámpago . zatan 
humano, paseo militar rumbo a Luanda llevando un llolden consiigo 

i basta las invitaciones para la recepdón de la victoria y a'an“™ 
i engreídos jefes sudafricanos con mujeres para el baile de gala. Ahora 
i habría que batirse sin remedio en retirada. imaginaciónI Holden Roberto había definitivamente fallado: tenía más
I para festejar la victoria que para conquistarla. A ia cía m 
I el recuerdo de otra de sus criaturas.
y^^toSÍ^^cianstns de van. ^=es.

i Sr-de* * Rúente* t^Tr
t>unba-Maqueia do Sombo y que requería ""P*'1 ' ^desembocadura 
h dudad de San Antonio do Zaire, la cual controíaba mariUmo. 
g rto Zaire y es vía ideal de •P^^met^T^r» el mar. 
£*ra el aire ella uenta con una pista de 2 200 metr
««su magnífico puerto atlántico de aguas P^“"a^sic¡ón decisiva, 

ese lugai se podía dominar, además de u í _ de tie,ra
Zaire. ¿do el flanco sur de a oUno de Cab.nda

I «Tota que bordea meridionalmente el enc'^e d,6pus0 la voladura 
j proteger ese naneo precisamente es que se

rar^»’j7í^ Abitar y

i : ít tt trarabe- « Craesa. a* m

I ’ M-‘var *° SCWU.

!• -atabr» bl

I „

-no de Mi «oldados «leí asunto)^ «ute qtl 
r el terreno militar, a la bj2 “ qüe esp»^

. ha Visto que se concibió com7^1n?ea,o> tande guerrilla, en e! l.mluleanl° “Jumo rec^’l^on>v« > hc.
enemigas > de modo de ° Xon« T" unarensobdar el F rente Sur * tener mejor^t,^“traíerii>*? plan operacional de tal guerra de „ con‘>lcto,£

por escrito como un plan de seces1Y,nPÍ'‘rtillas maóos„„
veciran. Za!re y Zambra 'erni','|o^?£';'e «* 

«^3^ el Frente Sur se diría -llegado Pl coU’>dantes
Allí se contaba ya con cientTdl ¿S" — 
aceptaban la descolonización mcrc^narios

" ^>XUeaX
Para las Ruerr¡5ÍTco“^¿«erio^

'«utra^

y - 'e^í i¡2
«n la ¡dea
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el ár±Sm.? °° ,ej0S- Como el «cándalo ponía «en
ra..nueVOS cóbrenles en tramitación, la CIA 

déféhréro^ R?b^'° due anunciara por Radio Kinshasa, el primero
d Coronel quedaba destituido (lo mismo que su 

M coS“ de^éóaCOPerland> y «^ 5erto sornelid0 ’ cor,e marcial 

.Una segunda trasmisión el mismo día anunció que el Estado Mavor 
ví fuera ¡L,'tar del FNLA' habla designado al Mayor Msyn 
íuevrab^reT X “i MC (”° “ le n^ionó grado) como 
nue\os jefes de los mercenarios blancos.

El día 9 de febrero, con la evidente intención de ocultar la ciu
dadanía británica del -maniático del crimen", y para alentar que el 
SÍ*1!0.?? ”ercenanos continuara, la BBC de Londres, en su emisión 
oe las 7.30 aun. trasmitió textualmente esto información: "Hay noticias 
de que el dirigente del FNLA Molden Roberto ordenó la prisión y 
Juicio por un tribunal de guerra del comandante (en griego) pero 
consta que éste se escapó para la selva".

Algunos mercenarios prisioneros señalan que Callan, aunque éi no 
lo lia confirmado aún, se enteró por Radio Kinshasa de su destitución 
y enjuiciamiento y que eso le hizo concebir una acción tipo comando 
en la retaguardia FAPLA, que le permitirla levantar su prestigio a 
los ojos de sus amos y conservar el mando.

El primero de febrero a las 18 horas, al sur de Quiboko. poblado 
algo mayor que una "senzala", la típica aldea angolana de media 
docena u ocho chozas de barro, se agotó la hora Callan.

La acción desesperada se dio pero sus resultados finales no fueron 
los esperados.

Callan dispuso la participación de 20 mercenarios, transportadas 
en 4 -tange rovers" ingleses y un vehículo blindado de infantería 
M-3 francés, los cuales fueron retirados tan pronto descargaron los 
hombres para facilitar su escondite. Estos se dividieron en dos grupos, 
utilizando Callan la terminología militar clásica del ejército nortea
mericano: el Grupo “Killer” y ef Grupo de Reconocimiento y Apoyo.

El “Killer" atacaría sorpresivamente la columna enemiga que el 
segundo grupo localizarla. Esa columna avanzaba justamente hacia el 
Norte, procedente de Damba, con el objetivo de consolidar la gran 
victoria FAPLA obtenida un día antes en Quiboko y su zona ale
daña: aniquilamiento de un furioso contraataque de fuerzas merce
narias. ocasionándoles 19 muertos y 16 heridas y la destrucción de 
sus principales medios de combate.

Una vez que Callan conoció, a media mañana, la presencia de la 
columna FAPLA. emboscó a sus hombres en espera de la calda de 
la tarde. Pensó que el día lluvioso, de cielo encapotado, y las ventajas 
que ofrecía el terreno, les permitirían a sus fuerzas ato'car con éxito 
y escapar ilesas.

El blanco elegido en consecuencia fue una parte de-la columna, 
compuesta de dos “yipis" y un camión, algo retrasado este último. 
Disparando con fuego cruzado los mercenarios lograron matar a dos 
de los ocupantes del primer vehículo y herir a otros dos.

Embriagado por la victoria inicial. Callan no resistió la tentación 
de emplear sus lanzacohetes contra el camión, que había apresurado 
la marcha al oir sus tripulantes el tableteo de lás ametralladoras, e 
hizo fuego. La explosión que sucedió, pues la carga del transporte 
consistía en proyectiles diversos y explosivos, asemejó —según na
rraron todavía espantados los prisioneros— a una erupción volcánica 
seguida de formidables detonaciones en ráfaga, dentro de un fantas
magórico chisporrotear de fuegos artificiales que se prolongaron más 
de 20 minutos.

La onda expansiva mató a tres mercenarios y las esquirlas de las 
granadas hirieron a Callan —espalda, una pierna— mientras casi 
todos los atacantes quedaron atontados por el golpe terrible del aire. ______ __
Inmediatamente llegaron al lugar combatientes FAPLA que amquilyon ^ted ha 
a casi todos los integrantes del grupo "Killer", como a muchos mlem---------------
bree del otro grupo, los cuales, en vez de alejarse, presos de pánico, 
retrocedieron en desorden.
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«dalso de muchísimos. mcon^hlM «“^clones
Presos con contrarwvoluoonanos v

Los dos oficiales FAPLA Ctoto v ^2f“ SL?

bres1 PX I

tos antes contra un "yPi"T toZbéET Sée”?
blandían machetes. La constante rebékha dTV^?11*1"1*'* 

I,aba" ~n el «poyo en ella de más de un polich roéSXí?* ® 
lonialista y el rumor de que serian deportados“DI2S!5“? uba- I 
En la techa influyó el que se buscara a^rov^ar^ 
do conociera el drama, la presencia de nn» vém.27jq dra® I extranjeros que se hablan^ado^* ?
Luanda, atraía el rumor -luego no éXX-^^ 
nque Galvao, ex funcionario colonia) que acababa de esSmía 
v CarCro,-n .Pt,rlu8al quien habíase hecho célebre al”^ 
ja en 1947, la existencia de trabajo esclavo en Angola, se [ 
hacia el puerto de Luanda con la nave portuguesa que secuestro I 
en pleno océano Atlántico: la famosa "Santa María". 1

La nave, sin embargo, no llegó y tampoco la prisión de la PH>£ ! 
—ni las otras simultáneamente asaltadas— pudo ser tomada. [ 

No hay que decir que las represalias alcanzaron el rigor ñas I 
realmente: unos 30 mil angolanos asesinados en las calles de Luir- f 
da. en aldeas de Catete y todo el país. Ametrallados, quemad» nt I 
•'napalm", aplastados con "buldozers" lanzadas sobre masas de g» | 
tes amarradas y amontonadas en las carreteras ..

Vi, repito, a Callan antes de verlo. Me ajudaron a ello nu suc- j 
dianes y antítesis suya, cuyas voces resonaban como amplificada 
por el silencio de muros que evocan la influencia arábiga a k 

lusitana y el aletear y piar de pájara, revolóle»» 
de varios almendros, proyectadas como índices ew- 

nos. Pero quien conoce el espíritu excepcionalmcnte penen® « i 
angolano puede entender que no había odio en las dos v«® * I 
hablaban el portugués con el ritmo —a lo santiaguero— “ 
negros: .’ I

"El verdadero nombre de Callan es según dice Ko,l“ [ 
de origen greco-chipriota. Ciudadano inglés. Ei> su res10™™ |
el número 9 de la calle Brunswich, Londres, desde 19U I

"Si se le quiere definir en una palabra es ésta vro- ' |
todo y para todo. No escatima medios P®ra dorse , i
que no tiene. No pasó de sargento de ' auwut»
hizo al asumir el mando de los mercenarios blancos I
larse “Coronel" Al ser apresado quiso pasarse por I
pando el nombre de quien posiblemente « u^'d' „ d dort" i 
^rebros" de toda la miración del emno de.- I 
Bedford. Dijo que era el rad^' ™*X- I

"/ré^do61: I
cierto mencionó a quien debió ser ,nd“dM?Jí^,’t¡émbr»s m*i*. 
Bedford: el banquero Carlos Ferreira. unodc " , que !
cionano» del colonialismo. Callan al parerer asP, r, „,«lc !
ra fuera preguntado y empezara a que i —
favor suyo. Y cuando no tuvo mas remedio qt® 
Callan, siguió mintiendo. s'™PyL.“láíSe de que 
oveja. En el interroga de v-

- * i comprobado, revolucionaros, ci iraultos-
empleamos, no ya los * negando ante r
admite aqueUo que ya_ 00 P^J^n mercenario, t- 
futables. Cuando al fin acepto ser un
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í atóales. Callan se frotó las manos y exclamó:
K. —;La guerra va a terminar! Cuando salga contare mis aventu

ras. Sera un "best-seller".
I . —Pero, ¿y las cuentas a saldar por usted en Inglaterra?

, —Los 14 vinieron también a matar. No eran ángeles. No fue mi 
I kitencór.. pero libré a Angola de ellos. Ese es un hecho. Ellos que

nas matar en aldeas, no en el frente peleando... Y es también 
® hecho que conozco todo lo que pensaba hacer Holden Roberto.

i B Frente Norte está en mi cabeza. Una cabeza libre puede recor
dar dónde fueron escondidos los grandes cargamentos de armas 
Rra los guerrilleros de Holden...

. • (Callan me hablaba de "ellos que querían matar en las aldeas". 
Feto no tuve que esperar mucho tiempo para obtener versiones más 
Mocitas del papel que jugó en Angola este "asesino maniático").

Vna agencia internacional, desde Londres, se encargó de ofrecer 
““■■ as revelaciones acerca de las fechorías, robos y crímenes come- 
«“s por los "soldados de fortuna" contratados por la CIA yanqui 
J la responsabilidad del denominado "Coronel Callan".
E despacho de prensa dice asi:
/P'ter Mac Aleese, uno de los mercenarios británicos que parti- 

■z en la derrotada aventura contra Angola, al regresar la sema- 
Pasada a Inglaterra, procedente de Zaire, declaró que Kostas 

r’-'S«us (Callan) dirigió la masacre de 160 angolanos. habitantes 
°« una aldea cercana al poblado norteño de Maquela do Zombo.
■ “^‘' Aleese dijo que «Callan» llegó a la aldea, mandó a todos 

oembres del lugar a que se alinearan, y luego ordenó a las tro- 
-i-errenarias que abrieran fuego", «dos testigos presenciales.

, ,,'s fotógrafos de periódicos de Luanda Luis Cándido Cordetro 
* V“CO Arr.aldo Guimareaa de Castro, han dado a conocer, ante 
JL^structores del sumario del juicio a los mercenarios, nuevos 

relativos a su actuación. Cordeiro declaró que vio a tnerce- 
Portugueses, franceses, chinos y zairotas en distintos luga-

en ?,Frenle Norte' en enero * ®"° Guimareas rTfi™ que
u %na de Samba Cajiú (cerca de Carmena) un jefe blanco

quien diera U
« «***^.t; ^g!^Lly,r,!* F- "-«lo tuvo que

*“X>:e y l"-*” ”. “ '«rere de un grupo desevo

^-’SSSE. sz
L esró¿" conrea el quv disparo le produjera varias heridas y en

I a de pistola y dado e°
! "S?. rasgaren > metó hasta U casa en qw? detu^nx*

I «í - -ijmo sigue ocultando que cumplió una rondena de tres1 por el «salto a una «tacón de corre? en Ingí te^
I haber pisado nunca una cárcel por delitos - -

-Coronel" Callan pronto confirmaría la visiu 
Aeres simulando reveló toda 3u simulación He

; Íüoíp «« «stuv,mos:
[ _ Qué le llevó a hacerse mercenario?
I _Esuba sin trabajo Actualmente en

■ jVsempleades. Un millón cuatrocientos mil. La
I " j^jdo tanto que no vale nada.

__Cuánto le fisgaban?
í; _i50 libras semanales

_S, e) MPLA le hubiera pagado el doble, .qué habría hecho?
_jassarme al MPLA.

. _Entonces no tiene usted ideas políticas.
—La más mínima. Soy apolítico ciento por ciento.
_Le importaba sólo el dinero.

I -Bueno... No... Borre lo que dije antes, se lo ruego. ¡Bórrelo 
o no seguimos hablando!... Esa parte final acerca de la paga. Me 
jttsenta como un animal.

—Es decir. ‘Jsi¿ idees políticas. Ya que el dinero no ’.c mueve, 
sea sus convicciones. ; Es asi"

& —Tampoco. Le dije que soy apolítico.
? —¿Entonces?

—No peleo por dinero ni por ideas. Peleo porque soy soldado. 
No tengo otro oficio. A uno tiene que gustarle su trabajo ¿No lo 
cree usted?
I —El trabajo de matar a gente trabajadora en su propio país.

■■ —El soldado tiene que usar armas.
, En otro momento del diálogo, al enterarse por uno de los oficia- ra™* de histciS J¿?!a?
fe FAPLA que hacia vanas semanas que no se producían grandes HalL+aa «*, tari? re t?.

ri.no- .o i.. -------- >—x. Dan y pómo hermano de RÓnna. su amante
No puede ser casual que uno de los prisioneros, quien parece co

nocer a Callan desde mucho antes de Angola, sintetizara su imagen 
acerca de su jefe —creyéndolo muerto— en forma muy similar a 
la síntesis del jefe de su jefe. John Banks. "El Coronel vaha —dijo 
Mdntyre— como militar aunque es innegable que era un maniá
tico del crimen".
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—Lo que hará tembló

h^¿ ZÓZ ZTa
nAfriCQ Se desP'>erta aZh'Z'0 nOd¡e d¡Ch° *del: 1 "

A ellos les pertenece un futuro sin^ g'Qnde' digna A '' Coda puebl° '« *• 
El futuro pertenece o /os puebtos a^ X ^denZ Tf “* pUet/°5 • 
las nobles ideas de lo liberación ’v e*pl°todos, a los trabJ-Z'0 e/ "Aporth*d".

-Eso es lo que nos enseñan los 'Man

£ X:wejemplar igualdad, cooperar' '°S A Un Centenar de nación rAu* enseno-la Un'°n Soviético. 
integran el pueblo soviético oueT raternidad- Las nacionahdade^ * 9'UDOi étnicos ° fe más 
ellos sus característicos parte Un'ne en un° ^la qran nac á qUe h°Y
clase obrera. Mientras el ^aZmZ^et ca^T

de razas y trazó artificiales fronteras t ™ZÓ e'
pueblos, los integró a todos en una formidable Z Un¡6 ° d¡ferentes
avanzar por los caminos de la riqueza material ° í Y prOgreS° 5Oc!al- Y los hil°

—En nuestro propio país hay una ~ Y espiritual.
los odios y rivalidades étnicos. En Cuba /°Ce7° —qUe e/ soc'o/'smo h<xe desaparecer 
rialista, más tarde, sostuvieron durante cuatro6 sllZl^0 ^-Y0' Y e‘ d°mini° ¡mpe' 
Socialista, en un plazo brevísimo, la extirpó 9 ° d'scr'minación r(Kial' la Revolución

Estaos Uni^l^ *' ^en en
como desañoZér md'°S' '°S Pued°^ños y otras minarlas nacionales;
como desaparecerá la poht.ca rac.sta y agresiva del sionismo que sufren árabes y palestinos; 
como desaparecerá la discnmmación del Indio en América Latina.
-a ~PaLra^CeKriCar m°menfo ^mos que denunciar por todas las vías el crimen del 
Apartheid . Nunca como ahora han existido mejores condiciones internacionales para ello.

Hoy existe una poderosa comunidad socialista, que sostiene firmemente el principio de la 
solidaridad activa y militante con todos los pueblos que luchan por su liberación.

—Hoy existe una clase obrera y un movimiento revolucionario mundial verdaderamente 
vigoroso. Hoy existe la fuerza creciente del movimiento de los países no álíh'es^os, cuya voz 
se hace sentir con gran peso en las deliberaciones internacionales. Hoy-éxiste e{ factor de 
la Organización de la Unidad Africana, donde también predominan gobiernos independientes, 
progresistas y solidarios, y o los que corresponde un papel (primordial en fe batalla contra 

el racismo y el régimen del "Apartheid".



El secretario de la fiscalía procede a leer los cargos de la acusación.

E*L pueblo angolano ejercía su Justicia frente al mercenario invasor 
*-* cuando el Tribunal Popular Revolucionario declaraba abierta, en 
la mañana del 11 de junio, uno de loa procesos judiciales de mayor 
significación histórica qu» se hayan registrado en el continente 
africano.

Un acontecimiento de gran importancia en la historia de Africa, 
un estado soberano y un pueblo victorioso sentaban en el banquillo 
de los acusados a un grupo de mercenarios convictos de violación de 
las fronteras nacionales, confabulación para derrocar las legitimas 
autoridades del pais, asesinato, destrucción y saqueo.

La arrolladora ofensiva de las gloriosas FAPLA de febrero de 
este año, en lo que fuera el frente norte, había derrotado a las 
fuerzas de la agresión Imperialista, con base en Zaire. y con ello 
ponía fin. aplastantemente. al mito de los mercenarios

Georgiu Costas (alias Coronel Callan), inglés; Andrew Gordon 
McKenzie, inglés; Daniel Francia Gearhart. norteamericano; John 
Derek Barker, Inglés. Gustavo Marcelo Grillo, argentino: Gary Mar
tin Acker, norteamericano; Malcolm Mclntyre, inglés; Cedí Martin 
Fortuln, Inglés; Kevin John Marchant. Inglés: Mlchael Douglas W1 
teman, inglés; John Lawlor, inglés; CoHn Cliford Evans, inglés, y
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EL PROCESn 

A LOS MERCENARIO^
Por HUGO

fotos: CARLOS 
(fnviodos sso^¿,7" John James Nammock, también inglés, debían 

actos ilegales dentro del territorio angolano
En los cargos presentados por el Fiscal de la íta,',w¡ 

de^Angola, Manuel Rui Monteiro, en la vista inaugural |

1— "confabulación para suprimir la independencia de
y dividir al pais en provecho de los colonialistas v^,” “K

2— ■ violación de las fronteras con Zaire. y del prooio 
de Angola, colocación de minas explosivas, ataques ai^ll?0 
nacional, maltratos y asesinatos en la población civil 
clon de bienes nacionales con medios explosivos, saqueo tTS’

El Tribunal Popular Revolucionario fue creado por la Ley N„ , 
del Primero de Mayo de 1976 y es competente “para proceder al . 
gamiento de los crimenes practicados contra el pueblo angolano v „ 
unidad, contra la soberanía de la República Popular de AngoU. 
su Integridad territorial, de los actos y actividades que atenten ~ 
Ira los principios y los derechos fundamentales consignados en |> 
Ley Constitucional, de los que atenten contra los órganos del

Prop» •
Pobl^

i. saqueo
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Extenor del edificio
del Banco de Comercio, donde tiene lugar el proejo

restdencia del acto constitutivo de la Comisión ae 
investigación sobre los mercenarios. De izquierda 

a derecha, Diógenes Beavida, Ministro de 
Justicia; Lucio Lara, miembro del Buró 

Político del MPLA; Logo Do Nascimento, 
. Primer Ministro del gobierno angolano; un observador de la OUA y Henriques Santos, del Comité 

Central del MPLA.

!»« y cOTüñ^a’hunuíúdMr11"'*- bien OTno d'

*u» República. escuchado al Consejo'>de la^^h° Pre" •S^^jSces deberán ter licenciados en Derecho" K2volucl6n'. d»s

de 18 Derecho; Mana Carlos, miembro del Comité Ejecutivo de 
U^n^C%£XMU>‘T An8O,“* ,OMA> * jM° Gi^« B°r«. 
^^X-CIPALES RESPONSABLES

, en Angola Popular no se limitaba a juzgar a trece mercenarios. ¿»ero 'Y'Kdprrotados, sino que también abría un proceso moral y 
aislados y ,, acción de los mercenarios como instrumento de agre- 
legal del"¡mP®’dallarno 1ue recluta- armo y financia aventureros de 

tola 18>Ttarta. con condenar a determinados individuos por sus actos 
No bastar^’ una vcz m&8 pn evidencia quienes son los ver- 

innoble». 8Z¿. encumbrados responsables; mostrar con pruebas con- 
daderos y '/"refutables a los autores de una política de organizar. 
tunden’8® e1j(|Uidar los movimientos populares y revolucionarios, 
entrenar EObiemo angolano invitó previamente a numerosas

Fue j qjt jurídicas del mundo entero a que se constituyeran 
personalidad^8 ¿ investigación sobre los mercenarios respondiendo 
en ^^ 44 conocidas figuras en representación de 33 países.
UD solemne en que se constituyó la Comisión, con la

En la del Buró Político del MPLA. Ludo Lara,
asistnnna de' ??^gdcia Diógenes Boavida, quien señaló l<s obje- ^'ftS^ntól^ del trabajo que se desarrollaría antes y después 

del )U1CÍO: o.m no basta que se establezca la punición de los mer- 
■■ juzgamos que «® “ individuales. Hay que pugnar decidida- 

cenarios como .^’^po^bilización de quienes los arma y em- í^tte P°r la ítectl'?11IlrtAn pensamos que sería altamente positivo 
”TO facilita su actimción resultase una propuesta de
P'm de los trábalos d- e®o Que una tal Iniciativa seria de 
pendón mten^^^n tributo va.ioso para el de^rroHo 
gran alcance y

ios designios imperialistas de perpetuar 
de diamantes, uranio y cobre.

Mlchael Hoare, o "Mike el furioso", con sus "gansos 
asociados al secesionista Tshombe. abrió entonces la mi. 
porúnea caterva de mercenarias en Africa. Su nombre se 
con el genocidio de Stanleyville, en 1964, que con razón se 
calificado de "LIdice africana". Este ex oficial británico, ganados quilates en las esferas neocolonialistas, actualmente posee

i cuartel genera] en la racista Salisbury.No podría olvidarse a Rolf Steiner, antiguo miembro de la Juven
tud Hitleriana y legionario en Indochina, que fuer» juzgado en Su
dán, ea 107 L luego de comandar un grupo de mercenarios junto al

progresista del Derecho Internacional. y en unima Instancia 
“ causa de la paz. de la libertad y de la independencia de los blos de todo el mundo".

El .hecho de que una Investigación de esta Indole se "----
en Africa permite una prolija Información de primera man. 
continente que ha sido el blanco principal de las invasiones 
narlaa en las dos últimas décadas.
FRACCION DE LOS MERCENARIOS EN AFRICA

El mercenario blanco que hoy conocemos apareció en 1960, con el 
nacimiento de la república del Congo (en la parte hoy llamada Zalrel para frustrar la Independencia, aniquilar a los legítimos diri
gentes nacionales, secesionar al país, y sobre todo hacer cumplir
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Integrantes de la Comisión Internacional di 
Investigaciones.

i 
j

V 'sta de la exposición sobre actividades de los mercenarios 

en Angola.

neairiz Allende, junto al argentino Várelo y ¡os 
representantes vietnamitas, durante 

la exposición documental sobre las actividades 
de los mercenarios en Angola, inaugurada 

con la constitución de la Comisión de Investigación.

'■ •»» “>■ — -u

r|a. en una guerra que olía a petróleo >2, " Ñip
en 1970 e intentaron asesinar a Sekou' Touri- v 1^“™' Conab> 
tres anos más tarde contra la vida de Ami)car5r»?rJ“ev,'“Ura’

se trata, en última instancia, de um reacia’ ¡«X.? 
ahí su carácter extremadamente brutal. >
i N° “,CaSl“l qU<‘ se rnanifleste en los periodos de ascenso rero- 
lucionarió. y qne después de unos pocos años de relativo rew 
reapareciera intensificado, al iniciarse en 1974 el proceso de deso 
ionización en Mozambique y Angola. Nunca como a partir de enton
ces se vio tanto trasiego de mercenarios entre Estados Unidos Eu
ropa Occidental. Pretoria, Salisbury y Kinshasa.

Sus operaciones más recientes tuvieron por escenario Angelí 
Sólo que esta vez, nadie pudo alimentar por más tiempo el mito 
racista de la “invencibilidad del mercenario blanco", porque la 
gloriosas FAPLA, brazo armado del pueblo angolano, dio cuenu 
de muchos de ellos (cerca de 100 según la prensa británicaI > 
sentó a los que se rindieron en banquillos de acusados.

De esta manera los pueblos de Africa, por primera vez en w 
historia, podrían juzgar a invasores pretensamente Invencibles que 
venían de otros continentes a impedir la independencia nacional 
y el desarrollo de la revolución.
LA COMISION DE INVESTIGACION: ALGUNOS 
RESULTADOS

Por otra parte se crearon las condiciones óptimas para resfeu 
una investigación a fondo sobre el fenómeno de los mercensn» . 
sensibilizar más aún a la opffHón pública mundial acerca 
responsabilidades de los círculos reaccionarios que lo Pron' 
alientan y sostienen.

La Comisión Internacional constituida en Angola na poaw 
mular un abundante materia) probatorio sobre los mecammw^ 
ticos y económicos que sustentan la actividad de tas®* d

Los prisioneros se encargaban de corroborar y ennq ■ 
curso del proceso, lo que la prensa capitalista na estaoo 
sin el menor recato: • to de *■*
1—‘La participación directa de la CIA en el financiam»^^ 

operaciones de mercenarios contra Angola y en e¡ 
armamentos a aquéllos.
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75 milímetros,
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El tribunal Popular Revolucionario de . “
a derecha Licenciado en Derecho Orí ]z<iu,erdn Comisario Político de las FAPLA %"*’ Rodri0uez. 
Eduardo Ernesto Gomes Da Silva; eí^”'' 
de la República. Licenciado Ernesto r. ^rador 
el Comandante de la Vorena Brt*’
Moisés, y la miembro del Comité Eirl$ni Antonio 
de la DMA. María Cario. Ejecutivo

rkE pie. al centro la periodista norteamericana Robín Wright;
•" detrás como una sombra, su otro yo, el de agente de enlace

'^A^pare^r'no'advirtió lo que describía el prisionero ingles 
John Derek Barker en el libro de Raúl Valdés Vivó Angola 
fin del mito de los mercenario*”.

discreto es el Unico ambo, iban tiun-
• San Salvador con otro, rinco merveo»™-.

De*pua dejó de vCTk*_Ministerio de Información
Rohm Wright. jTcon..der«ae la. actos

de An<oU .«ntatoria. a la Podados de la l*ri0^“ ^pueV'o angolano. victima en el

-UM,U-7 d°?'?riAtU1 anteTd!? Wo<w“,^lbproDu’ht,,’to * 

*’**'<** o ’ ’ ” ~

x-LOS mercenarios que invadieron Angola con fusil.. „ ,

morteros, ametralladoras antiaéreas de 12,7 milimetroT 
den tes de FeKin •

3. -La existencia de organizaciones dedicadas al reclutamiento de
mercenarios, que operan abiertamente en Estados UtúdosvCr™ 
Bretaña Se nwnmonaron entre tas oficinas norteamericana, 
-Soldados de Fortuna , en cuyo nombre reclutó David Bufkin 
a un grupo de profesionales de la agresión; "Gansos Salvajes” 
"Phoenix Associated" y "Omega Group Limited", controlada^ 
por la CIA. En Londres, se destacaron, el "Special Advanced 
Service" y el "Mercenary Forces Group".

4. —Una vasta campaña de prensa en Estados Unidos y Gran Bre
taña para el reclutamiento de mercenarios. Casi todos los que 
vinieron a Angola, se presentaron en las oficinas arriba men
cionadas después de leer diversos anuncios Insertados en impor
tantes medios Informativos norteamericanos e ingleses.

5. —La vinculación de la acción de los mercenarios a los ejércitos
imperialistas y colonialistas. Todos los prisioneros pertenecieron 
a las fuerzas armadas británicas y norteamericanas. Los reclu
tadores de Estados Unidos preferían a "veteranos de Viet Nam" 
y a los que sepan manejar tanques, ametralladoras pesadas o 
pilotear helicópteros.

6—La firma de contratos que podían ser de 1200 a 2 500 dólares 
mensuales o de 150 libras esterlinas a la semana.

7.—La cobertura oficial necesaria para la obtención de pasaportes, 
facilidades aduaneras y de tránsito en New York, Londres, Bru
selas y Kinshasa. El reclutador inglés Banks le aseguró al pri
sionero Martin Forthin que se contaba con "ayuda de <lrrib-1 - 
Cuando el grupo británico pasó por el aeropuerto de Bruselas 
habían autoridades policiales preparadas a facilitar el tránsi 
'según testimonio del propio Martin).

La Comisión Internacional de Investigación del Fenómeno de los 
Mercenarios, presidida por el jurista congolés Andre Mouie, prci» 
taba una declaración final en que se recogen loa ele"*1 
mentales que rigen y dan vida al fenómeno, y que sert sin uuu- 
instrumento de capital importancia en la lucha contra el empi® 
de mercenarios. .-n

Un grupo de trabajo discutía a su vez, un proyecto deCm^n 
Internacional sobre la actividad de los 'nerc*ny" . ' r p.ulette 
el jurista soviético Aaron Poltorack. suscrito ademas po 
Person-Mathy. de Bélgica. investigación y

Se aspira ya, como lógico desprendimiento d . AticBS en el 
to» conclusiones, a desplegar futuras bataUas dip

,!??!• '• '“omento en qu- „ 
un.

~ angolanas saben

i desenvol-
1 mercenario..

— la angola- 
“bsy1» con legl. 

■" °'1 voz llega-

«mbraron luto
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—Es necesario que ustedes, que todos nuestros cuadros, todos nuestros trabajadores, actúen no 
sólo como la fuerza social pujante que lleva a vías de hecho el sistema de dirección econó
mica que ha sido orientado, sino que actúen también como el cerebro colectivo que nos ayu
de o encontrar las mejores soluciones en su aplicación.

—Es necesario que dominen los principios en ios que se fundamenta este Sistema de Di
rección de la Economía. Que conozcan las metodologías y sistemas complementarios que se 
están elaborando en estos momentos referidos a la planificación, a ia estadística económica, 
a la elaboración y ejecución del presupuesto, o la contabilidad, a la realización y control de 
loe ¡untarlos a! establecimiento de un sistema de precros. y a otras cueshones mas de
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HUAMBO-BIE, ANGOLA "

- WtóiSS

TIUAMBO y Ble, las cabeceras de las dos provincias de altlni ” 
rl central, van dejando atrás los aciagos vestiglos de un naS? 
reciente en que el crimen, la arbitrariedad y la traición se <-n¿Z° 
rearen bajo el ala protectora de los racistas sudafricanos.

Tres meses después de la liberación, la seguridad y la esners» 
se han afincado más aún en la población que conociera tantos r.tí 
mientos. Los pobladores que entonces huyeran engañados al r~m’ 
y ahora regresan confiados, en número creciente, representan el mí! 
elocuente desplome de una política triballsta al servicio del 
Tialismo. -"Vr

Son los hechos prácticos los que alimentan las certidumbres - 
las masas. Porque a pesar de los pesados estragos causados por l7< 
fuerzas fantoches de ocupación, las legitimas autoridades angolan¿ 
han mostrado al pueblo una voluntad de solucionar sus problemas 
nunca antes vista.

Con la apertura de "comercios del pueblo" y la restauración gra
dual de los suministros de alimentos terminó una pesadilla de hens 
bre entre las capas más explotadas. Durante la ocupación existían 
almacenes repletos de artículos de primera necesidad, pero estaban 
destinados a los jerarcas y miembros de las bandas de UNTTA. A 
la sombra de éstos, creció en flecha una criminal especulación, hasta 
que en la inminencia de la derrota aqaellos depósitos fueron arra
sados por un enemigo que huía.

Asegurar el pan tuvo que ser la primera medida 'de urgencia que 
debieron asegurar las FAPLA. la Comisión de Emergencia y la 
Comisión directiva del MPLA. Con el auxilio de Luanda, en primera 
instancia; luego emprendiendo un esfuerzo, que aún proseguirá por 
algún tiempo, para normalizar la producción agrícola y la comer
cialización de productos del campo.

En Bie, la situación era más grave, ya que Savimbi pretendió 
convertirla en su último baluarte. Además la economía provincial 
se basa fundamentalmente en la agricultura; a tal punto que su 
principal actividad industrial consiste en el procesamiento de arroz, 
maíz y sojo. Por otra parte, la agresión extranjera, afectó el trán-

La confianza en el porvenir se instala en una población 
que tanto sufriera durante el colonialismo 
y la ocupación de los fantoches.

Nova Lisboa, cabecera de la provincia de Huambo fue uno 
de los principales baluartes del colonialismo portugués 

. en Angola.

Por HUGO Plus con fotos de CARLOS 
ffmdodo.
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-— j wsucu^arai a regrosar dr
Luanda, donde tuvieron que refugiarse.

El enemigo. Impotente, batió con odio y saña revelante el ro
dadero rostro tras la mascarada tribalista con que pretendió «ro
ñar y confundir. Si sus remanentes intentaran otra vez el terne 
volverán a verse coronados por la derrota.

Las experiencias recientes son demasiado esdarecedoras para un 
pueblo que sufrió en carne propia el hambre, las enfermedades, k* 
crímenes, las torturas y la destrucción. Por eso responde en focas 
creciente a las movilizaciones del MPLA, ya sea para impulsar b 
producción, realizar jornadas dominicales de limpieza de cañes, o 
para celebrar masivamente las fechas na ritma le»: como ti (ña de 
la Juventud, de la Mujer Angolana, o más recientemente el Primero 
de Mayo con la presencia del miembro del Buró Politice y Ministro 
de la Administración Interna, Nito AJves.

El restablecimiento de las estructuras del MPLA constituye una 
de las principales tareas de la Comisión Directiva, que ha logrado 
ya la reactivación de grupos de acción en la mayoría de los 210 Tro
tes de Kimbo" como se denominan las organizaciones de aldea. Los 
dirigentes centrales de Huambo se reúnen cada quince días con 
los representantes de esos “tambos" para tomar acuerdos sobre ta 
diversos problemas que se afrontan en la región.

También es notable la colaboración de aldeanos en la delectación 
de elementos de las fuerzas derrotadas que se dedican al bandidaje 
asi como de -rr:: escondidas, de cuyas erisrencías informan rií> 
damente a las FAPLA. No se punte ohádar los tiempos a> ó® 
los jóvenes eran reclutados a la fuerza por las bandas fantoches 
conocidas por Rala y Jura: a veces podrían excusarse si la familia 
entregaba a los ocupantes un sustancial tributo en especie agncobs- 

La actuación del gobierno popular angolano, y su vanguardia « 
MPLA, frente a las tremendas dificultades, abre los ojos e inspiro 
una sólida confianza en el porvenir de Huambo y Bie. Otro aB« 
» respiran hoy en el altiplano central
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el Primero de Mayo.

)

La población colabora activamente 
captura de bandidos y armas 
del enemigo.

1^5.

La población se moviliza con entusiasmo en la limpieza y 
embellecimiento de las ciudades.

de Huambo y Bie se ha asegurado un servicio módico 
gratuito en los hospitales centrales.

futr«u fantoellet

uembros de la policía angolana
cadáveres sólo fueron

-   ‘'^ración

La JMPLA de Huambo,' 
organizada y combativa en O'

/“CTOn ^nado,

con las FAPLA, en la

Por primera vez en toda la historia

los hospitales centrales.


