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a todos la idea de la fraternidad y la solidad
nos hizo hermanos entrañables en los que la sangre 

todos y la sangre de todos pertenece a cada uno de 
------- • es de todos, el luto es de todos, pero la inven

cible y poderosa fuerza de millones de personas es nuestra fuerza. ¡Y nues
tra fuerza no es sólo la fuerza de un pueblo, es la fuerza de todos los 
pueblos que ya se redimieron de la esclavitud y la de todos los que en el 
mundo luchan para erradicar del seno de la sociedad humana la explota
ción, la injusticia y el crimen!

—Nuestra fuerza es, en fin, la fuerza- del patriotismo y la fuerza del inter
nacionalismo. Las ideas por las que luchamos son estandarte de los hom
bres más honestos y dignos del mundo de hoy y el emblema seguro y vic
torioso del mundo de mañana.

—El imperialismo, el capitalismo, el fascismo, el neocolonialismo, el racismo, 
la brutal explotación del hombre por el hombre en todas sus formas y ma
nifestaciones, se acercan al ocaso en la historia de la humanidad, y sus 
enloquecidos servidores lo saben; por eso sus reacciones son cada vez más 
desesperadas, más histéricas, más cínicas, más impotentes. Sólo eso puede 
explicar crímenes tan repugnantes y absurdos como e! de Barbados.

—Podríamos preguntarnos qué se pretende con esfcs crWle^. ¿Des 
la Revolución? Es imposible. La Revolución emerg&Íné®í¿^tU^frep 
cada golpe y cada agresión, se profundiza, se hace W¡s^§5^wáMSVs^ 
más fuerte. ¿Intimidar al pueblo? Es imposible. Frem¡¿_>J la coüardájF 
monstruosidad de crímenes semejantes el pueblo se enaT^^g^\^>aa L„, 
bre y mujer se convierte en un soldado fervoroso y heroico dispuesto 
morir.
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a^ssíi ■mente, sobre todo el ñau «nríSví estabIec,ese su control, práctica- 
tropas portuguesa*. ^mediatamente después de retirada Us

,ue de la uite-

rectamente a sus protectores occidentales.
Se prestaba especial atención a adquirir el material de guerra que 

pudiese utilizarse contra las guerrillas.
Por último, factor más que indujo a los EE. UU. a manifestarse abler- / 

tamente en Sudáfrica fue la agravación de la vieja crisis socio-política I 
en la RSA y Rhodesia.

A mediados de junio, en Soweto, suburbio de Johannesburgo, impor
tantísimo centro industrial de la RSA, los estudiantes secundarios « 
declararon en huelga. De pretexto forma! sirvió la decisión tomada por 
las autoridades de pasar la enseñanza del inglés al afrikaans, idioma de [ 
los Boers descendientes de la parte holandesa de la población blanca 
de la república. Pero los motivos radicales de las manifestaciones estu
diantiles fueron otras, lo cual quedó evidenciado durante las mamfesta- -| 
clones callejeras. La juventud protestaba contra el "apartbeltf, oar- | 
baro engendro del racismo que priva a los africanos de todos tos 
techos políticos, les cierra el acceso a muchos empleos Pm“» “ , 
trimonios mixtos y obliga a los africanos a alojarse en las I
nes especiales o «m "ghettos" urbanos. El sistema del £ f

&^J«íísSí2! 1 territorio del país pertenece exclusivamente a |

_ , ..«cu ae resolver el problema rhodesiano 
en entrevistas con Vorster y lan 
Smith. Esta reunión se acogió con un 
escepticismo del todo lógico.

LOS RACISTAS
«-ry KusLníer —secretario de Estado de lo. EE. UU 

trevmtó con el prirrJ^mi^.'.tl* !? ,lca Sudafricana. donde se en
ministro de Rhodesiac 8 -RSA Ba,tazar Vorster y el primer

senta^esto^r^^J01-0 001038168 afuéraos propagandísticos para pre-
? °ne® no COTno lntent0 de avenirse con los regí- 

Suntamento 331 realjdad—, sino como un gesto que, pre-
r P8f? sanear” el clima político de Sudáfrica en inte- 

pu6blos sudafricanos. Pero en todo el continente afri- 
declaraciones retumbantes se acogieron con un escepticismo

* 14X10 *°gico ¡difieren demasiado de) carácter rea] de la política nor
teamericana en Africa!

Cabe señalar que desde el afio pasado se ha perfilado en la estrategia 
de política exterior de los EE. UU. cierta modificación en el enfoque 
del continente africano. Durante largo tiempo los políticos norteameri
canos venían manteniendo abiertamente lo que consideraban "zona de 
responsabilidad” de las potencias que hasta hace poco habían poseído 
allí colonias.

¿Por qué los EE. UU. abandonaron esta posición inicial y decidieron 
urgentemente inmiscuirse en el curso de los acontecimientos que se 
operan en el sur de Africa?

H. Klssinger contestó a esta pregunta en una de sus recientes con
ferencias de prensa. Según él, antes de que se derrumbase el imperio 
colonia] portugués no hubo condiciones para tal ingerencia. Además. 
Washington "quería proporcionar a Inglaterra, que estaba emprendien
do esfuerzos diplomáticos para arreglar el problema rhodesio, todas 
las posibilidades que le permitiesen lograr buen éxito”. Ahora, dijo ri- 
Kissinger, los EE. UU. se convencieron de que "estos métodos no apor
tan resultados". Desde luego, no se trataba de que antes no hubo con
diciones para la ingerencia norteameriMM Simplemente en Washu^- 
ton se dieron cuenta de que el ascenso del MovimientoÍ sur 
tador está en condiciones de abarcar en fecha próxima todo el sur 
del continente africano y asestar un golpe decisivo a las posiciones 
imperialismo en esta zona del mundo.
su^friS ^X^én^q  ̂W^gten^atóVÍ^X:
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ocT '..en ?* mayor P®”* testaferros pagados por el gobierno de la 
K^A- Al mismo tiempo, los colonialistas rechazan la propia idea de 
las conversaciones con el Movimiento que se ha granjeado el apoyo 
de la mayoría de la población local: la Organización Popular del Afri
ca Sudoccidental (SWAPO).

En este tenso ambiente la diplomacia norteamericana ha elaborado 
y promovido su plan con respecto a Rhodesia. A juzgar por lo que 
informa la prensa inglesa, dicho plan ha obtenido también el visto 
bueno de los gobiernos de la Gran Bretaña, Francia y la RFA Con
templa formar un fondo especial para utilizarlo como garantía de que 
los colonos blancos de Rhodesia mantendrán sus ingresos, incluso n 

1 allí llegan al poder representantes de la población autóctona del país.
I

tot manifestaciones estudiantiles en Africa del Sur 
‘las autoridades racistas recurrieron a un método 
conocido j>or ellas: las represiones policiacas.

y_ promovido su plan con respecto a Rhodesia. A juzgar por lo que 

bueno de los gobiernos de la Gran" Bretaña, Francia y la RFA. Con
templa formar un fondo especial para utilizarlo como garantía de que 
los colonos blancos de Rhodesia mantendrán sus ingresos. Inclino n

Por algo Washington ha empezado su campaña diplomática en Afri
ca Meridional a partir del problema rhodesio: al propio carácter del 
plan elaborado por los EE.UU muestra que éstos, ni en lo mas. rMm-

tenalrrs'’eun-^denU*• ^X^p¿. que neos -u^ 
viene sujeta a la tarea directa influencia de la REA- ó

nor2;„ nais Pe" el de las potencias »in, países árabes,en «te l"’ planes de armas ""tra r «rtud

i j-sSsseS-" “
tíos airlcam®

r»Uizó Cri .Jahñ^ n V —

^!^s=sSfcSi
SI

SmT^hea. u„
En^Sr^z." Rieran 

e^Teontr. otros, a dive^^* auv.^í
Sjlén a un método desde *»■-««

r°?J.cas Centenares de dudada 
PÍw embargo. estas medidas, lln , 

<**™rfíoa bSicoe utilizados contri V' £ortdX r~ultado, apetecido, 

el P***
, o» de Washington la situación 

. A-¿«ta crisis sodo-poUtica q-_-
■ °¡cSn dei *mbientc en Rhodesia

EL 
^me» sudafricano ---------------“*=-------3
r^r lo"s . Í7S°J00 coi°"0’ b^o,

destinos de sets millones de población autóctona.

•POr°° ®Por¿?^ y Por 
en“^

pae a que en Rhodesia el movimiento d * ' Rla'
ídtas°úl'ñmos nx-^r’hT’lo<rmí.'''^otThl2?'M' *>ar'X esu 
Sumes de guerrilleros realizan,n iní?J^npr,''lr—nis,cbili’«'-h>-

gn Namibia, hasta las autoridades sud»tn

pan este P^. P«P se proponen hacer .¿^“ Perspectiva hhlón^ 
esu P— de todo contení conerei.^i^X.£
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la "independencia" el pasado ai. « -“ah??inan ‘fe miUón y'mSí *** ~J
sudafricanos de la tribu Xho¿ ° * 
gobierno . formado por PretnñJ b¡ 

oriundos cipayos, se °*
ministrar al flamante EsUdrTcuyo ~ 
cocimiento rechaza la comunial X nacmnal. parfcularmente los países I

b.aAc5^^^\\- | 
código de apartheid. Según las lev» ; restas el Africa del Sur blanca Z I 
ca el 87 por ciento del territorio del pah | 
incluidas las zonas industriales y mine- ií" ras, las grandes ciudades y puertos y to I 
ñas agrícolas desarrolladas. El 13 por I 
ciento restante, integrado por las peora I 
tierras, es reservado para los negros que I 
constituyen el 80 por ciento de la población de Africa del Sur. Aquí están ubi- í 
cados los nueve bantustanes, a los cua- 1 
les se "otorga la independencia" y se 1 ha comenzado ya por el de Transirá Con I 
ello intentan escindir a la población atn- i 
cana, dividirla en tribus, a fin de tape- J 
dir la organización a escala nacional de ¡j 
un movimiento nativo contra el apar- ! 
theld. Y en el aspecto económico se ase- í 
guran la mano de obra proveniente de I 
los bantustanes, cuyos pobladores tra- I 
bajarán como extranjeros en su propia ! 

tierra.Pero los presurosos pasos de los ra- cistas por afianzarse mediante un férreo j | 
sistema represivo, muestran su propia i 
debilidad- Las brutales acometidas con- í 
tra la población autóctona no han impe- ■ ■ 
dido que el movitniento antiapartheid se 
extienda por todo el país y que su eco se deje escuchar en la comunidad (ínter- J 
nacional. Desde junio se suceden las ma- | 
infestaciones antirracistas. Esta decisión . 
quedaba plasmada hace poco durante el J 
entierro efe un joven negro asesinado por - 
la policía de Vorster. En los funerales se -l 
enarbolaba un carteL- "La sangre y la .1 
lágrimas del hombre negro vivifican » ¡
lucha y abren la-vía a nuestra patria . í

rx-f. I

Asamblea General, constituye una mues
tra del avance que tiene en el mundo loa 
ld'?1“.de justicia y paz. Aunque los im
perialistas se nieguen a admitir este he
cho. y todavía posean resortes para man
tener la ayuda a los racistas sudafrica
nos, no cabe duda que son cada día más 
los que se suman a la lucha contra la in
justicia.Recientemente los Estados Unidos, 
Francia e Inglaterra impusieron su veto 
para impedir que el Consejo de Seguri- 
dad de la ONU adoptara medidas obliga
torias contra Sudáfrica, relativas al em
bargo de las ventas de armas al régimen 
racista. ¿Por qué el triple veto? Es claro 
que intentan sostener a Pretoria, que sir
ve además como punta de lanza impe
rialista contra los países progresistas de 
Africa. No es secreto además que los mo
nopolios norteamericanos, franceses e in
gleses se apresuran a colaborar con los 
racistas sudafricanos en materia militar. 
Junto a los suministros de armas con
vencionales como barcos, aviones, tan
ques, vehículos blindados, etc., esas na
ciones envían diversos equipos nucleares 
a Sudáfrica. Por ejemplo, la compañía 
Framatome, de capitales belgas, france
ses y norteamericanos, ha concertado un 
convenio con la RSA sobre la construc
ción de una central atómica en las cerca
nías de Ciudad del Cabo, en tanto que 
Israel estrecha vínculos militares con

Pretoria.En el marco de esta creciente ayuda 
militar-capitalista a la República Sud
africana, deben tenerse en cuenta tam 
bién los planes de "reformas" al apar
theid que lleva a cabo Vorster, con el 
visto bueno del Imperialismo. No se tra
ta por supuesto de eliminar la esencia 
del sistema racial, sino de ahondarlo y 
mantenerlo, como el caso de la "inde
pendencia" a los bantustanes. o sea a la» 
reservas de negros. El primero de la lista 
es el bantustán de Transkei, territorio 
ubicado en una faja de 41 mil kilómetros 
cuadrados, en la costa este de Africa del 
Sur. que según anuncio oficial obtuvo

52

APARTHEID,
ESE ENGENDRO
JLJIENTRAS que en Africa del Sur las 

manifestaciones de los negros sud
africanos contra el apartheid aumentan 
adquiriendo caracteres de sublevaciones, 
en el seno de la Asamblea General de la 
ONU. por primera vez en la historia, se 
dejaban escuchar las denuncias contra la 
política sudafricana, en esta ocasión de 
boca de dirigentes del Movimiento de 
Liberación Nacional Sudafricano. A pesar 
de la oposición de los Estados Unidos y 
de los principales países capitalistas, la 
Asamblea General decidió invitar a di
chos representantes, por iniciativa del 
presidente del plenario, embalador Ha- 
milton Shirley Amerasighe, al Inaugurar
se el debate sobre el tema del apartheid. 
Intervinieron el presidente en ejercicio 
del Congreso Nacional de Africa del Sur, 
Olíver Tambo; y el representante del Con
greso Panafricanista de Azanla, David 
M. Sibeko, quienes pusieron al desnudo 
el verdadero contenido de la política ra
cista de apartheid, basado en la extrema 
opresión y superexplotaclón de la po

blación negra.

1%25e2%2580%259c.de
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LA JUVENTUD VICTIMA DE LA CRISIS CAPITAUSTA

4

A fines de octubre se produjeron manifestaciones simultáneamente, en Pa
rís y en veinte ciudades francesas, organizadas por los jóvenes para protes
tar contra el desempleo de que son víctimas. Estas demostraciones masivas 
fueron apoyadas por las más importantes organizaciones sindicales del país 

ICGT, CFDT y FEN) y por la Asociación de Maestros. Los carteles decían: “¡Ac
tuemos!" “Los patronos y el gobierno deben satisfacer nuestras reivindicaciones: 
poder de compra, empleo, seguridad social'’.

La desocupación en Frada afecta a cerca del 4.5 por ciento de la población 
activa.

--------------------------uuuznuu por ios países del bloque guerrerista H1 OTAN y otros de origen israelí, surafrlcano y chino, princlpal- 
M mente armas ligeras, morteros, granadas y municiones varias, 

documentan con ejemplar claridad las recientes denuncias de 
las autoridades de Angola, sobre las violaciones de su frontera con 
Namibia, perpetradas por Africa del Sur. Estas armas fueron presen
tadas en Luanda a la prensa local y extranjera, así como a represen
tantes del cuerpo diplomático acreditado en ese país, en el curso de 
una conferencia que tuvo lugar en el Ministerio de Defensa de Angola.

URSS-SOVIET SUPREMO
Nikolal Baibakov, viceprimer ministro y presidente del GOSPLAN presentó 
el informe sobre el plan de desarrollo económico para 1976-1980, ante loa 
1517 delegados al Soviet Supremo. En la presidencia de las sesiones figu- 

—raron: Leonid I. Brezhnev, secretario general del CC del PCUS; Nikolal 
Podgorni, presidente del Soviet Supremo, y Alexei Kosiguin, presidente del Consejo 
de Ministros de la URSS.Después de tres días de debates, los diputados aprobaron las leyes del plan 
para 1976-1980, y el presupuesto para 1977.Este quinquenio se desarrollará bajo la premisa, formulada por el PCUS de 
elevar el nivel de vida de la población.La enorme escala del actual quinquenio y el fuerte ritmo de desarrollo de 
la economía soviética, son los más elevados de toda la historia de la URSS, y 
testimonian las crecientes posibilidades del socialismo.

ÍL
PRISIONEROS CAPTURADOS POR LAS FApu

La foto, reproducida del "Diario de Luanda", muettrs ■ VA cuatro prisionero* capturado* recientemente por las FAPLa
en el aun de Angola. Entre los capturados, a la extrae 
izquierda, figura un soldado del ejército regular de Aíriu ! 

del Sur. La vigilancia del ejército popular revolucionario contlnú» I 
para cerrar el paso a las siniestras provocaciones del régimen de | 
Vorster, empeñado también, en su propio territorio, en estorbar li l 
unidad nacional del pueblo de Zimbabwe. En ese sentido, uno de | 
los puntos claves del régimen racista encabezado por Vorster a ‘ 
la "formación" de una pequeña burguesía negra, ficticia, para utili. | 
zarla contra el resto de las poblaciones de Africa del Sur que ludan | 
por erradicar el "apartheid" y por la independencia.
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f -¿Qué hemos hecho? Cnnv I el es fuerzo. ¿Qué 

I hecho? Continuar la lucha 
[ cumplir el programa de la P.x .fe 

cumplir los destinos 
da la Nación. Y nos sentimos 
optimistas, nos sentimos 
seguros nos sentimos confiados 
nos sentimos 
satisfechos de esa 
formidable perspectiva que tiene 
la Patria, ¡buena! No importan 
los riesgos, porque los 
riesgos no nos importan, sabemos 
que correr esos riesgos 
es el precio que tenemos 
que pagar por esto y, 
además, porque 
sabemos aquello que 
decía Martí:
"Más vale morir de pie que 
vivir de rodillas".
Mientras vivamos de pie. 
¡Bien! Y si morimos de 
pie, ¡bien! Pero de 
rodillas, ¡no viviremos nunca!
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somos soñadores
nuestros pueblos 

siquiera nuestra
...io. Tampoco somos 
elemental es preparar a

—cuando 
mos, cuandi 
samos no sól 
tro de 10, 

pensamos cuáles pued> 
Latina que u,, 
nosotros, técni, 
e*-'o pueblo en 

pueblo en una 
a nuestn 
.en a un 

,n que |

nosotros trabajamos.
lo nosotros formamos
lo en cuáles puedan

15, 20 6 30 años de ...„
'■en ser las necesidadr-

un día puedan necesitar t
•icos y personal preparado. I ...

una conciencia intemacionalista 
conciencia latinoamericanista.

os niños y a nuestros jóver-. .
gran conjunto de pueblos latinoamericanos, 

pertenecer un día a esa «r-- comunidad de

I sino |-----
de América 

| necesitamos

camos a nuestro 
mos a nuestro | 
queremos educar 
que ellos pertenecí 
de que ellos tendrá, 

pueblos latinoamericanos. 

—No somos utopistas, no 

na, que pasado mañana, 
ver esa realidad. Tal vez ni 
posibilidad de contemplar ese Fiech, 

entendemos que nuestro deber 
blos para ese futuro...

-^-¡Cuánta riqueza se encierra en la inteligencia, en la sensibilidad de 

nuestros pueblos! ¡Cuántas maravillas de la inteligencia, del cerebro, 
de la cultura, del arte, pueden salir de nuestros pueblos, de modo 

tal que nosotros no seamos colonizados, no seamos ideológicamente 

convertidos en satélites culturales de los imperialistas como un ins

trumento más de dominación!

—No nos cabe la menor duda de que algún día nuestros pueblos, 

Con SU. historia común, su idioma común, tendrán las ventajas de for

mar parte de una gran comunidad, que en el mundo de manana po
drán no sólo sobrevivir sino vivir; y no sólo vivir, sino desarrollarse 

y ocupar un lugar decoroso en el mundo.

♦6cnT¿n°sotr« '“cha- 

Sef necXOf? Pen- nu®stro prori 065 d6n’ 
-Jes de X Puebl°- 

-• tamkl S pueb|os 
com0 lo 

Nosotros edu- 

y educa- 
Nosotros 

7f.en la de
esa gran
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La represa de Caluequc.

Í’UNENE, una de las tres provincias de Angola fronterizas con Sud- 
áfrica, representó ayer y tiene hoy aún, una creciente im|K>rtancia 

para los planes político-económicos del gobierno de Pretoria.
Ondjiva. ex Pereira de Eca, fue uno de los primeros pueblos ango

leños a donde llegaron los sudafricanos y mercenarios durante la 
invasión a este país. Sólo 34 kilómetros separan esta localidad, capital 
provincial, del punto fronterizo de Santa Clara y Namibia, territorio 
ocupado por el régimen de Baltliazar Vorster.

El ejército sudafricano y los grupos de la UNITA y FNLA destru
yeron en su huida, en marzo pasado, todo lo que no pudieron llevarse: 
casi todas las viviendas estén marcadas por impactos de balas de 
diferentes calibres; cristales, ventanas y puertas arrancados; los mue
bles partidos como fréglles juguetes, la pista del aeropuerto bombar
deada; la planta del acueducto y de la electricidad también inutiliza
das; los archivos quemados al igual que todo lo que pudiera ofrecer 
datos, cifras, u otra información.

Pero hay más aún, el hospital fue también saqueado, y destruido 
el laboratorio y la sala de rayos X, así como el banco, casas comer
ciales y otras instalaciones de servicio público.

La vida comienza ahora a resurgir en todos los pueblos de la pro
vincia de Cunene, aunque aún es común pasar por las localidades en 
que vivían los colonos y ver puertas que se mecen al compás de la 
brisa, enredadoras que crecen anárquicamente por las paredes y ani
males que deambulan solitarios.

En Pereira de Eca, ya fue restituido el fluido eléctrico y de agua 
y reparada la pista del aeropuerto, se reabren comercios y se acondi-

CUNENE AYER Y HOv
Por IRMA CACÍRÍS PÍRÍZ Fotos: JOAQUIN VIÑAS Servirlo Especial Pl

clonan locales para las escuelas, al mismo tiempo que se hace una 
distribución adecuada de las viviendas abandonadas

También se trabaja en el hospital, el único que tiene esta provincia 
de 89 mil kilómetros cuadrados y 150 mil habitantes. Un solo médico 
tenía ese establecimiento hospitalario. Actualmente, un médico cute-1 
no, de diez que llegarán próximamente, trabaja en el rearond-oona- 
miento de la instalación. Sólo contaba con 57 camas y ahora el número 
aumentó a 78, además de prepararse una «ala infantil > otra de ma
ternidad. La población, con trabajo voluntario, pinta y limpia « 
edificio.Los portugueses desarrollaron más otras regiones del país, que la 
provincia de Cunene, pero en los últimos años, las continuas preten
siones sudafricanas sobre ese territorio, llevó al gobierno colonial 
a organizar un Plan de desarrollo socio-económico con la ubicación 
de grandes fazendas (fincas) a manera de cordón sanitario para pre
textar que los colonos no aceptarían cambios en la zona.

El Plan contemplaba la participación de la población nativa. » 
cuanhamas, aunque en lo práctica lia quedado demostrado que i» 
nacionales han permanecido de fonna estacionaria sin evolución eco
nómica y social desde la etapa de invasión colonial en el pasado sqi

Según señalan documentos oficiales de ese Plan las poblsa . 
locales Iban a ser perjudicadas" y tenían que ser traslada-as r 
Orias regiones. Las tierras fueron cedidas a los colonos en mil» 
h$cfír<-.is desde 1943 a lo largo de la margen derecha del rio - 
i'íaÍJiropletarios como Venancio Guimares que tenían concesi

mil hectáreas: Oskar Kisher 17 mil y otros much-u
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Un soldado angolano en el limite fronterizo
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cuanhamas, 
derecho c
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u» de ovamboi-‘ndia««-*•

forma muy Una K,Ueva etapa- Asisten de
organizan lo mismo m pLSIT /~asambleas Populares— que se 
Chitado Evale CuwUi 111 dj Eca’ que en Rocadas. Cuamato, con Namibia ' ' Namacunde « Santa Clara, en la frontera
cántk'ncnr™nSa.-P0*,'aC’dn escucha silenciosa o Irrumpe en hermosos 
Político im trnhesp“esta 51 nuevo lenguaje que les lleva el comisario 
político, un trabajador, el maestro. Poco a poco van descubriendo un 
mundo immaginado para ellos que sólo conocieron hasta ahora la 
soledad y la arrogancia del conquistador.

Algunas de estas poblaciones han sido victimas de ataques por gru
pos de la escisionista UNITA que quedaron dispersos en la selva y 
se dedican ahora al robo y saqueo de los humildes quimbos. También 
algunos de esos elementos penetran por la extensa frontera con Na
mibia, según han revelado las autoridades locales, para hacer su labor 
de división entre la población.

Las antiguas fincas de los colonos se organizan ahora en coopera, 
tivas, las cuales se hacen cada vez más numerosas y se crean condi
ciones para el censo y cuidado del ganado, que se multiplica sin seguir 
ningún programa genético y sanitario. Según cifras de 1973, la pro
vincia contaba con 900 mil cabezas de ganado y 100 mil de caprino 
y ovinoLa principal producción agrícola la constituye el millo, aunque se 
cosechan otros frutos menores: patatas, tabaco, cítricos, algodón, gira
sol, fundamentalmente en las cercanías del Cunene.

tosl^ric^e^és de s^roú- 
radar°lodquéar^^ütuy^e una^ria difúiultad^para^cl^™3'^^^^0^ 

tos vSosey derClas P“sandequ^ Vda?™ T^resaron a 
laSd%a“ e^ lo Que .a medida n^P—a

de Ayer.

También establecía el derecho del estado a alterar i.. .
^etótS^^MwnS^drtían^^ga^^asa^^'apt^nUmtiarto^y °abrevF

nes de Jos autóctonos y me incluían los perros, de gran utilidad para 
el pastoreo del ganado y actividad básica de los cuanhamas

Los extensos territorios selváticos de Cunene, donde conviven el 
ganado vacuno, el venado, el conejo, la inofensiva ardilla y la peligrosa 
serpiente venenosa, sirvió de refugio a los cuanhamas descendientes 
de los ovambos, al ocupar los portugueses las tierras más fértiles y 
propicias para la cria del ganado.

Los cuanhamas viven de la cria del ganado y la caza. Habitan en 
grupos de viviendas llamados quimbos, construidos de forma rústica 
y sin que conozcan los adelantos que la ciencia y la técnica ofrecen 
al hombre de hoy.

Mandumbe, último rey de los cuanhamas. dirigió una cruenta lucha 
contra los portugueses a mediados del siglo pasado y prefirió morir 
por su propia mano a sucumbir al poder del colonizador. El recuerdo 
del indoblegable rey constituye aún para ellos un símbolo de heroísmo, 
cuyas hazañas han sido trasladadas a través de los años de padres a 
hijos.

Altos, prietos y con el torso desnudo son dados a la conversación 
y la barrera que pudiera constituir el idioma se rompe cuando por 
todos los medios tratan de hacerse entender utilizando la mímica y 
hablando rítmicamente en su lengua, cuanhama, o cuando alguno que 
sabe portugués les sirve de intérprete.

Un quimbo cuanhama está formado por cinco o más viviendas cir
culares de ramas de árboles de aproximadamente un metro de altura y 
uno de diámetro. El techo de paja, en forma de cono, sirve para pro
tegerse de la lluvia o las fieras. También guarda allí algunas reservas 
de alimentos, una masa de harina de millo cocinada con sal y m - 
teca (mazango). También con el millo y azúcar hacen una 
refrescante muy codiciada y que tiene distinto nombre en las 
tes regiones del país. „~.flprpnLos cuanhamas comen también pescado y carne aunque pretiere 
aumentar la cría del ganado, que constituye un sir"b° „qnneda de 
bienestar, además de haber representado una importante rno 
cambio, que el colono utilizaba para venderle rnerca™d e pagaban 
y el azúcar. Vendían el ganado a los colonos y con ese «iinero y 
los numerosos impuestos que el estado cobraba por e i 
otras necesidades. , „ , „ ei nomadismo

En algunas épocas del año se ve obligado aj>rac toda
en busca de mejores pastos y de agua. Entonces
la familia compuesta generalmente por seis u caprichosa del

Esta población fue víctima también de la ^X^nte situado 
colonizador que los convirtió en un Este aspecto
en el extremo sur del país y en el norte de - ' Namibia para 
es utilizado actualmente por sudafricanos q los cuanhamas,
crear contradicciones entre el gobierno ang derecho a la
tratando de hacer creer que ellos (ovambos) tiene
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QUE lejos de la realidad hlstórtcrT^^W 
" pensamiento malvado de aquellos ■

.revolucionarlos, subvencionado, o ta ■
oes por el imperialismo yanqui, recluta S 
alentados por agentes mercenarios —tota, ■ 
la peor rale»— que pretendieron, sm log^ ■ 
atemorizar a los jovenes bngadinx. y ■ 
fracasar o detener la Campana Nacional J, | 
fabetlzndón.

El analfabetismo en Cuba era un n»| „ I 
üco que padeció la sociedad cubana dan? ■ 
ranas centurias. En enero de 1959 cerra dT* ■ 
millón de adultos, hombres y mujeres J" ■ 
analfabetos. La erradicación de esa lacra ■ 
tosa fue un compromiso de Fidel con cu^? ■ 
pueblo y de nuestro pueblo con el mundo I 
empezó a ser realidad con la preseno. J. I 
Ejército Rebelde en la Sierra Maestra y .* I 
tinuó exitosamente en 1961. durante el 1 
de la Alfabetización".

Todas las fuerzas de la nueva sociedad I 
se abría poso incontenible hace quince tía I 
en un mar de dificultades, se conjugaron I 
ratificar en los hechos las palabras de' ór-, I 
Ministro del Gobierno Revolucionario CoS I 
dante en Jefe Fidel Castro, durante su int». I 
vención en la Asamblea General de las Naos I 
nes Unidas planteando la liquidación del I 
fabet'ismo en Cuba.

La Campaña arrancó en enero del 61 cz I 
el mayor entusiasmo y los bríos de c-, 
pueblo heroico. Sólo el imperialismo los _ 
clonarlos, las fuerzas opresora? se pusiera 
frente a la Revolución, La alfabetización, ras 
vez finalizada, serta un timbre de gloria dd 
Gobierno Revolucionario. Eso trató de usp. 
dirio la contrarrevolución y el asesinato id 
maestro popular Conrado Benltez simó te 
aliento a la gusanera del Escambray y a 11 que 
desembarcó por Playa Girón. Pero aqueta 
acontecimientos pusieron a prueba la tenacidad 
de nuestro pueblo, pues lejos de amedrentar- _ 
lo y de frenar la gran Campaña Nacional te ■ 
Alfabetización, sirvió para que oleadas de =i- ■ 
les y miles de jóvenes de todas las proceden ■ 
cías, estudiantes en su mayoría, integraran las fl 
brigadas que se honraban con el nombre del ■ 
maestro mártir asesinado, partieran hacia lu ■ 
montañas, las ciénagas y los montes, hacia k» ■ 
cayos, portando como únicas armas el farol, el | 
Manual “Alfabeticemos" y la Cartilla Troce- ■ 
remos". Todos aquellos adolescentes alíesete ■ 
zadores. inflamados de idenl revduciosano lie- ■ 
varón con valor, abnegación y sacrificios harta ■ 
los más apartados rincones de la nación el men ■ 
saje revolucionarlo de la cultura y el saber que ■ 
convertiría a nuestro país en territorio Ubre * ■ 
analfabetismo. Fidel lo proclamarla ante o ■ 
mundo ti 22 de diciembre, en la Plaza de a ■ 
Revolución, al regreso victorioso a la cap» ■ 
de la República del honroso ejército de si» a 
betlzadores. —
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CRIMEN HORRENDO
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;<w 61 « 
Ide rastre 
i>, los rae- 
f pusiere 
Melón, mi 
gloria tí 

i de tope- 
Pinato tí 

sirvió de I 
y a la que 
o aquello.

temeáW
La justicia revolucionaria fue con ellos im

placable.

"Hoy —decía también el presidente Dorti- 
c6s— rendiremos un tributo de dolor al héroe 
caldo, pero muy pronto podremos y debemos 
rendirle un tributo de júbilo y de triunfo: será 
el día en que nos reunamos de nuevo este afio 
para declarar terminada y con éxito la Cam
pana de Alfabetización..

Eso día llegó. El 22 de diciembre de 1961 
Cuba era un país sin analfabetos. Era el me
jor homenaje, el más digno recuerdo a la me
moria del compañero mártir y de todos los de
más que durante la alfabetización cayeron ase
sinados por los enemigos de la Revolución o 
perdieron sus vidas en el cumplimiento de sus 
deberes revolucionarios.

(“ince ua 
‘garon pe» 
delPíiS 

lo, Coz¿ 
» úto 

la» Nto 
i delsog.

t al

ladonal de 
das de m- 

'pr^S 
S?e tí 
i hacia W 

hacia I» 
fri farol, ¿ 
lia 'Vento | 
U alfil** 
i-ionario tí I 
Líos baJ“ i 
,ón el ¡ 
I saber <1* L 

trio bbn *

Ito de /

fue un estudiante
CtoLíi'"'"'t™ *
Datacamenio Pedagto^Ure' !'

- donde
------ de la educación

fcj% l

ron. en vano, paralizar.

Uo su escuela y hogar, aparecieron sin vida. 
?°™d03- J*"<tCTd° de ““ nusaui maestro y alumno.

EL MEJOR HOMENAJE

Tres días después, la necrópolis de Colón en 
La Habana resultaba pequeña para tanto pue
blo reunido que asistía atribulado en su dolor 
inmenso a rendir homenaje póstumo al joven 
brigadista.

Allí, en presencia de sus inconsolables pa
dres y familiares, el presidente de la República, 
doctor Osvaldo Dorticós Torrado, entre otras 
vigorosas frases expresó:

“Al asesinar a este adolescente se ha que
rido asesinar en él a una nueva generación que 
encama el más lúcido y sano presente, y que 
anuncia para la patria el más esclarecido por
venir. ." “(Los criminales recibirán su mere
cido. . .1”.

,icrj «flj 
<00 cure, I 
l^do, ¿I

7*y» 
l,e tí -AS» No era un secreto que las bandas contrarre

volucionarias continuarían sus planes tenehro- 
~ r1,uTn bamdas ^°ixdoXi^rArmad"

Ca'?pa!’a en su efcpa final cuan 
do- d noviembre, uno de los grupos de 

°*? Rué conreo*ilJBSd?„2.PUeb«- *“ 'detimas pa
ís!?? Iorturas físicas antes de que fueran 
ahorcadas: catorce heridas punzantes en el ab- 

había £
Do- caSSriJfa»? 8?ba “k un árbo1 iun,° al del

zona de Li- 
brigadlsta“» m m-,2, Escambray- "1 maestro 
gui se alfahJLT^?^- por<’Ui' Pedro LanU- q£ apr¿^?~ *8Ual que “ h‘Jo Pedri'o 
el 30 de noviembre escriblr- Pedrito remitió 
ComaXnte ““ carta ol
^Presaba su Caatr0 <"> 13 que le
p«r haterj .ír??íec‘'yienl0 a *“ Revolución 
hilo de P^ro ± !Za'10'Je decía que él era 
voluclonarSTaj^®?^ que l0s «“farre- 
Ascunce. “^ron 000 d '"«estro Manuel

tirito ™ llevaban -dice Pe
yó pienso qu”l?mu^piie3 ”e dejaron pero 
dwo maestro din. to^* de ?pá y 81 comPa- « “» cr^to nía 1»I?Ben al8un P°r quc 
rebelde.™? q luc‘eron. fidel yo sol joben

•‘’^íwTSh quJnce aflos del crimen 
Retórico de fe v (|?V? de 16 afios de edad.

*“>•« de que un df« dejódc ‘a barriada bísica "Amérlca"
campesinos de la J'^n6 cnse"nr a 103 
_ la 5lerra- que tuvo anhelos, que

9RRENDO WM
Pla^^atriot^ó^S'1^ 'raba'0 con ejem 
flonaria es tey 'eced?ra •cb'ud revolu- ^*e"« estudrios^ P*™ ,o*
Deatarj*mp"i - d a 1972 integran el
«• y como « retín

eie^nlí^0' ?eden loí seguidores de su 

“"pebero-. sus conceptos sobre lo que ahora

cer del día 26 cuando unos hombres armados 
golpearon a la puerta de la casa: algunos venían disfrazados de millclaaoa y so^rendleron 

c?,mPeslno Santigua, que trató de proteger 
al alfabeüzador dicléndole a los bandidos que 
aquel joven era su hijo.

Manolo —como llamaban todos al maestro 
alfabetlzador— dándose cuenta de la situación 
y tratando de que aquellos individuos no agre
dieran a Lantigua, caminó hacia ellos dicten- 
dolé:

—¿A quién buscan, al maestro?
—Yo soy el maestro.
—¡Ah! ¿Conque tú eres el brigadista?, pues 

ven con nosotros.
—Y tú también, dijeron al menor Pedro.
Mariana Viña, la esposa del campesino Lan

tigua, anegados los ojos por el llanto. Impasible 
y temerosa presenciaba a escena; pero, sa
cando fuerzas de flaqueza impulsada por el 
instinto maternal, logró trancar a su hijo de 
las garras de sus apresares. Quiso hacer lo 
mismo con Manolo, pero uno de los asaltantes 
de la casa lo impidió ero jándola violentamen
te y llevándose al maestro, mientras los otros 
dos bandidos sacaban a la fuerza al campe
sino.

A la mañana siguiente no lejos de la hu
milde reo» que habla sido para el joven maes-

.... .

ffl Destacamento Pedagógico “M ___
r« «ue. eomo él

°‘dadoa dc forju rdl¡rlHlii
__________________ ._ ^'‘cañón.

boa.^i

que k
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Entrevistó: 
MARTA O. SOJO 

Fotos: 
ÍNHIQUI LLANOS

Entrevista con 
Obreros 

Destacados 
de la 

fábrica 
Textang 

de la 
República 

Popular 
de Angola.

“ /■)

AMISTAD!
a Francisca José Femandea. Com^^zlS la industria textil a lo?^ '"I

U ■ trabajando en las máau*'',\l
W W tejedoras. El 25 de abril V

3| comenzó el periodo de transición ai V

d*1 departamento de mXSí, i 
tejedoras. Actualmente trabaja C(T ■V secretaria de la directaI” - y a la vez es la coordinada-,i '•& del Comité de Acción en la fábry,

I Nació en LnanX,

Alexandre García. Nació en Caxito, de 
origen campesino. Comenzó a trabajar 
en Textang en 1965, como aprendiz 
posteriormente pasó a ser responsable 

de una máquina de tejido.

u 
f

3fVY distantes, por primera vez fuera de su patria, se encuentra este 
del VeSdo nOS ”pera “ U enlrada del Hotel Victoria, en la barriada

¿Quiénes son. ¿qué hacen en Cuba?
En el salón de protocolo del Restaurant Varsovia. ubicado en este 

hotel, se hacen las presentaciones formales
Ellos son la primera representación de obreros más destacados de la 

fábrica textil Textang, y a su vez los primeros en obtener esta distinción 
en la República de Angola, después de la independencia.

Sus nombres: Bráz Yaao Coelho. Alexandre García, Joequim Dumbe. 
Diogo Domingos y Francisca José Fernandez, coordinadora del Comité 
de Acción de la fábrica Textang y jefa del grupo.

Esta industria textil se encuentra en Luanda, capital de la República 
de Angola. Cuenta con 1 100 trabajadores que laboran en la confección 
de tejidos, mantas y otros artículos. La propiedad y la dirección de la 
empresa estaban en manos portuguesas. Al declararse la independencia 
de Angola, los directores abandonaron el pala y el Estado angolano 
confiscó la fábrica. Hoy la dirigen seis compañeros, tres designados por 
el Gobierno y otros tres seleccionados por los trabajadores.

Francisca José Femandes viene al frente del grupo, ella es coordina
dora del Comité de Acción de la fábrica y nos explica:

—Los obreros más destacados electos fueron seis, pero Alexandre 
Congalves Xavier y Yaao Yungo ya retornaron a nuestro pala

Francisca continúa hablándonos de cómo se hizo esta selección:
—El 26 de julio, el comité de acción de la fábrica, por primera vez 

independiente, pensó en conmemorar el grandioso día del Asalto al Cuar

S íís:
¡a. S5M 

q™ceJ„,<SS?rada PreS!dcntc Agostinho Neto dio la palabra *
D,SCIPUNA Y VIGILANCIA Entonces entrt

1 100 trabajadores de la fábrica seis se encontraban al frente con la n» 
yor producción.

Estos trabajadores —agrega Francisca— conmemoraron la fiesta 
nacional cubana con el compañero Embajador de Cuba en Angola y d 
Primer Ministro de Angola. Estos se sintieron muy entusiasmados al 
conocer los primeros Héroes del Trabajo surgidos en la industria y <s | 
el país. Entonces, como premio por el esfuerzo realizado en la producción 
y el sobrecumplimiento de sus metas, fueron invitadas a visitar Cuba.

El origen de estos hombres es campesino. Alexandre nadó en Carito 
y lleva once años laborando en Textang; Diogo y Joaquim son de Mala» 
ge; y Bráz es natural de Ndalatando, zona cafetalera a 350 kilómetros 
de Luanda.Después de estas breves reseñas personales, la conversación recae en 
las condiciones de trabajo antes de la independencia y relatan-

—Sobre cómo estaba organizada la empresa antes y la Pro<1“ícJ“í 
nuestra fábrica nada podemos decir porque no se nos permitía ta- 
a la dirección. Durante el régimen colonial no había posibilidad 
cer la producción, ni nada. |

Francisca, con sus 27 años y una experiencia de trJWjo en la 
textil adquirida desde sus 16 años nos relata algunos acontec 
de la lucha obrera en el período anterior a Ja independencia.
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Diogo Domingos. Es natural 
de ¡falange, y su origen es campesino. 
Tiene i7 años y a los 18 llegó 
a Luanda en busca de mejores 
oportunidades.

—El régimen colonialista utilizaba diversos subterfugios para engañar 
a lo» trabajadores. En una ocasión hicimos una huelga y paralizamos la 
fábrica durante dos días, presentando una serie de reivindicaciones.

—El dueño nunca estaba en Angola, vivía en Portugal, pero los que 
dirigían la fábrica nos dijeron que habían hablado con el patrón 
éste aceptaba las reivindicaciones, que volviéramos a nuestras^

—Nosotros confiamos en su palabra pero cuando finalizó el mes y 
vimos que todo había sido un engaño, ya no aceptamos que nos volvieran 
a mentir e hicimos otro paro permaneciendo en huelga durante 30 días. 
Cuando los directores vieron nuestra actitud llamaron a la policía diciendo 
que había terroristas dispuestos a incendiar la fábrica; todo esto para 
hacemos volver al trabajo por la fuerza. En el incidente Preció una 
mujer embarazada que pasaba casualmente por allí. Después de este 
suceso fuimos al Sindicato y al Ministerio de Justicia y el fallo de estas 
dependencias hizo que la dirección de la fábrica tuviera que aceptar 
nuestras reivindicaciones.

-Además -apuntan Mos obreros destacados angolanos- debemos se
ñalar que durante el régimen colonial siempre hubo trabajadores, que 
comprendían la situación a que estábamos sometidos los obreros y no 
aceptaban los planteamientos de la dirección de la empresa y luc 
contra esta situación en forma clandestina.

La conversación se deriva hacia la actitud de los trabajadores después 
de la partida de los portugueses. Y ellos responden.

7 Lo» portugueses resolvieron sólo irse de áijeU ¿“^h^'^ne'mos 
«dos todo» sus intento» junto a ellos *e fueron <omo come
didos en Angola y que estaban a su «rvcim Esc► tro,° lrtn
cuencia, por 1¿ causas antes señaladas, una baja en la proo

¿Actualmente cómo está la situación?
Es Francisca José quien contesta:

nhTÍX C3t? “°™al“ando Ya usted ve, aquí están representados los 
obreros más destacados, que han sobrecumplido sus metas de producción.

,e"emos "“da una Comisión de Emergencia, la cual 
dirige la fábrica. Funciona también la organización sindical y d Comité 
de Acción para atender los asuntos de carácter político. Este último or 
ganismo vigila los problemas que se puedan presentar, trabaja para 
prevenir los actos de sabotaje y la acción de elementos infiltrados.

Ya llevamos tres horas de conversación, por lo que lanzamos una 
última pregunta: ¿qué pueden decir de la derrota de las bandas del 
FNLA y UNITA?

—La derrota de los enemigos fue una cosa cierta —responden—, que 
tenía que ser porque el pueblo angolano, un pueblo socialista y demo
crático no podía admitir colonias. Esas bandas, el FNLA y UNITA 
lucharon con Intenciones de hacer lo mismo que los colonialistas o aún 
peor, y nosotros no podíamos admitir eso dentro de nuestro país.

Alexandre, Bráz, Joaquim, Diogo y Francisca no quieren terminar sin 
dejar de expresarnos su complacencia durante los días de permanencia 
en Cuba, y fueron tan gratos sus elogio» que sus últimas palabras sirven 
de título a la entrevista:

—Nos han recibido como si estuviéramos en nuestra propia casa 
Los compañeros de la CTC se han preocupado mucho por nosotros y 
nos han llevado a visitar distintas industrias textiles y otros lugares. 
Nos hemos reunido con el secretariado del Sindicato Nacional de la 
Industria Ligera y con otros compañeros que se han preocupado muc^ 
ñor nuestras dificultades y nos han pruebas de los LAZOS Dt 
AMISTAD QUE bXISTEN ENTRE NUESTROS PAISES.
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Sano y legitimo orgullo, en loe constructores intemacionalistas cubanos, tras
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El fraterno pueblo de la República de Guinea los despidió con d I ’¡ 
mismo afectuoso hasta luego que dedicó a otra brigada precedes* ■ 
que a partir de agosto de 1974 emprendiera la construcción de lo que ■ 
será una larga carretera de 192 kilómetros entre Kissid'x.gcc > Radar. H 
en la región agrícola más importante del país. Estas bogadas coatí- ■ 
tuyen expresión de las fraternales relaciones de colaboración mutua I 
entre Cuba y Guinea Democrática que se reforzaron tras la viaU ■ 
de nuestro Comandante en Jefe, al hermano país afneano en ma>» ■ 
de 1972.

Desde Goinea Democrática por HUGO MUS con fotos de CARLOS PILDAIN, enviados especiales de BOHEMIA

AL fin el hombre experimenta siempre la incomparable emoción de
contemplar el acabado de su propia obra. Sobre todo cuando el 

tesón, la voluntad y la constancia moldearon naturalezas abruptas, 
presumiblemente mdomeñables, para abrir caminos rectos y limpios 
que contribuyan al desarrollo de otros pueblos.

Esto fue justamente lo que ocurría, allá en lo más hondo de la 
conciencia, a cada uno de los integrantes de la brigada de constructo
res intemacionalistas cubanos cuyas expresiones de legítimo y sano 
orgullo tras un año de esfuerzos trató el fotógrafo de captar en su 
lente. ' —

■ r un año de tesonero trabajo, hombro a hom
bro. con sus compañeros guineanos.

RUTAS D^’: 
SOLIDARIDAD'»
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ftfc BaWe' « Aita Guinea considera 
que la carretera "será 
de suma importancia para la 
economía del paie u 
de la región".

m^bi ?elV 
movimiento.

Se han concluido 52 kilómetros 
de lo que será una carretera de 
192 kilómetros de largo, de las 
que se conocen en Cuba, como 

de Tipo A, de montaña.

£ Un ve^
’ «* oteervador tendrá que retr™ ' <Uu2>

o de la "avanzada" cuando a la
I >*^ode k» explosivos y los iniciadoA,1/^1® se de ,

[ 5*i.lXe"~’'*’■«'• í
t
k *JL Muella punta delantera se encuentra „„c1,1 
[ —quien ha vuelto a dirigir la cnnc*en ^u|nea \vMuI 7«" “ •>“ ‘«“momoa En a^t";'0" * una rra^1*'

«ISmpa^ros y desPué» de muchas dlf|¿J^ Pernera eta¿ ov'- 
“emprender en el curso de un año el d^L00" tes lhSS.^olw»n 

102 obras de fábrica, la planta de^l”?* dp 52k,^ '^rn- 
1 £. j una rotonda de alrededor de 1 loo molino^“e,ros±o levantamos 6 puentes y se asfalta^ £*

: gran mayoría de loa que iniciamos esteí^” de «rJh?’
„rtore. no teníamos experiencia en <-dn^,„.tr,b*X> aun<¿? "* 
“puerta trabajando 14 y 15 horas dl^Tto^ «■" vohS± 

que teníamos propuesto, en un üemp^^2?.. incluir el p~
H hombre se recuerda también de la infinita aleen

. todos sus compañeros negar al kilómetro 5? OT, Vria Que les cantó 
*u_de tos ardientes días de la emulad un y
£nor. "Ganó te que avanzó ocho küómetr.s rrlá3 " duelo de

«Hamos la emulación" ™ y pudo IX)ner
I nespuís Degaron las merecidas vacaciones „ 

.J^nueva brigada que recogía el reto de la qlL 2 pNso 
-odista que alcanzaba —9 meses después— 1~ oú “ 
de tierra de este otro contingente de constructores ^reLL~1'"'“™,<*

antes de partir tras el deber cumplido. ‘"Nacionalistas,

w balance de un año

He aquí el resumen de agosto de 1975 a julio de 1976 
ei jefe de la brigada compañero Jorge Possiaus:
-A pesar de que este año el personal entró en fechas escalonad», y que en la Prtctica sólo se trabajó 9 meses a causaX hS 

a partir de octubre, logramos pavimentar 40 kilómetros de carretera 
k concluyeron otros 20 kilómetros de terraplén y comenzamos a esta' 
Mecer las condiciones para el desbroce de 42 kilómetros más de cal 
mino natural Durante todo este período se concluyeron 50 obras de 
fábrica de diferentes diámetros, y se levantaron dos nuevos puentes.

Preguntamos sobre las dificultades y cómo el constructor interna- 
donalista las enfrenta. Es el ingeniero Jorge Navarrete quien nos 
responde.

—Tendríamos que referimos otra vez a las lluvias, que humedecen 
el terreno y lo hacen presa de la erosión, obligándonos a acometer los 
terraplenes con material vegetal para antes de que lleguen las aguas. 
También podríamos señalar frecuentes zonas de piedras extremada
mente duras que sólo pueden trabajarse mediante dinamita Otros pro
blemas han consistido en la falta de polvo de arena y su sustitución 
por caolín, que tenemos que traerlo desde Kankan, a 140 kilómetros 
del campamento; y el de la laterita que hay que traerlo en forma 
natural

La conversación con los dos dirigentes de las obras tiene lugar en 
el campamento de Yaradou, un enjambre de acogedores albergues 
madera, en tomo a un agradable parquecito. Sábado en te tarde, ye 
un recodo se improvisa un campo de voleibol. de don?^ . 
el golpe de balón junto a las risotadas plenas de tos hombrea que 
“*ban de trabajar muy duro. Tampoco falta el ru5t‘c'’ts2Ó" qJrada 
y el rincón de la solidaridad con Angola. Y es,que ® „-,n‘„jnistas o “¿da, más del 60 por ciento de susJ,nteg™'¡f“ encaminada fun- 
lóvenes comunistas, con una intensa vida partidista, de otras 
‘‘•mentalmente a impulsar la emulación, y al cumr ' ,iistór1cas, y la 
**"*•» ideológicas como la «leb.r?aón. de..ÍL.,^h Y es q- también 
PrtWica de las escuelas del Partido y la Juventud. x mfrec.eron 
fN estos endurecidos brigadistas. son numeraos ^Héroes Nadó
le medalla XX Aniversario, e incluso dos de ellos fueron 
"•ím del Trabajo.

iP°B QUE VANGUARDIAS T

Sj«»Pre se habla de los ejemplares porque Dima
g^.tosquerobresalen. ¿Por que Manuel R

II 11 prünero ellOS- C^te^^^nE¿“T50'DAl,’Vu’
"***« macheteros en el “nt,nS®nt*X-as "Ayacucho lo» Aflo que 
? 197°- Y participante en las V(UMtw»rdta <*r m„

merecido, galardones, suma rfsdneion
en tierras guiñearías, que m Aploma de d,vl.r»- 

SXhijos. Porque yo siempre 1« c«fc“enta /prefabricados
JÍ?í"-?to como los héroes reales, apeñas frente de p
"•bajos de albaftilería y carpintería en <

y en la preparación de condiciones ambientales" y que en Jas obras 
de fábrica "hubo días en que. sin turbinas, teníamos que sacar el 
agua con cubos, como quiera, lo mismo 12 que 14 horas, hasta que 
terminamos la primera obra, el 5 do diciembre, en saludo al Día 

del Constructor".2) He aquí después a Dlma, así a secas como se le menciona con 
cariño. Sencillo constructor de 47 años que lleva dos en la brigada 
intemacionalista y aspira a volver. Al veterano de Jos puentes que 
■— 'nrrientes arrastraban, se le admira especialmente como inno- 

"Bueno, si. Adaptamos una tecnología a la planta que se 
en la pavimentación y le elevamos la norma de producción 

de 24 a 32 toneladas. Después hicimos un equipo para procesar el 
" en lugar de un cemento que se utiliza en la mezcla y que 

mucho el proceso".
iüINEANOS, HOMBBO CON HOMBRO

de la grúa, es Cámara Arceny, el vanguardia 
indica a gritos el jefe de la obra, entre el 
de los pesadas camiones de volteo. ¿Por qué 

•n años, lleva cuatro de ellos traba

zones «Ííentateryo-

cubos, como quiera, lo 
____ =» 1« P«mera • Constructor

saludo al Día

c”a^«.Ta 
l^s corrientes 
vador. 
utiliza 

caolín encarece

JVNTO A DO» O'



Cañara Arceny. el vanguardia guineano.

CARACTERISTICAS

Manuel Ruiz, 
el vanguardia cubano.

La carretera que se construye es de las que se cataloga en Cuba, -á 
como de montaña, tipo A, o lo que es lo mismo, de dos vías con | 
siete metros de ancho y una corona de once metros. Por sus condlcio- I 
nes permitirá transitar a una velocidad promedio de 65 kilómetros I 
por hora y un máximo de 80 por hora. Ya con los 52 kilómetros del I 
tramo terminado, se han beneficiado un total de 12 aldeas, pero una ■ 
vez concluida la obra, se triplicará el número de localidades favo- ■ 
recidas.

En sus primeros 52 kilómetros, la carretera bordea 12 
aldeas que antes eran de difícil acceso.

Un improvisado campo de voleibol, después de la dura faena

Dima Lorenzo García, el bri- 
gadista de dos años consecuti
vos, a quien se debe diversas 
inventivas con las que sor
tearon dificultades y se obtu
vieron mayores rendimien

tos.

pañeros cubanos”. " ’“s “ra
los jóvenes guineanos, en su conjunto, comenzaron sin nb»un» 

perienda previa en construcciones y al paso del tiempo con taír?’ 
tica y la transmisión de conocimientos por parte de los obreros n k I 
nos más calificados, han aprendido el manejo de múltiples eou,Z~a' • 
adquirido oficios en obras de fábrica, albañlleria y carpintería. I 
cursos de calificación serán impartidos y se espera una sensible I 
nuclón del personal cubano en las próximas brigadas A tal pum' I 
que Guinea contará con sus propias fuerzas para nevar a feliz témim I 
la Importante carretera Kissidougou-Kankan.

De lo que significará esta ruta, nos habló el ministro de la Alta 
Guinea, Abudlaye Balde, en su modesto despacho de Kankan: serf ' 
sumamente importante para la economía nacional y para la economía 1 
de la región, toda vez que Kankan abriga cérea de la mitad de las I 
brigadas de desarrollo agrícola del país, en alrededor de 75 mil hectá. I 
reas. Basta decir que en algunos años, el 75 por ciento de los esfuerza I 
del estado para el desarrollo de la tierra será concentrado en esta I
región. Me parece que la ruta está llamada a jugar un papel detenni- '
nante en el suministro de medios técnicos así como en el transporte I 
de la producción. Se ganará enorme tiempo, ya que antes baria falta J 
fácilmente tres días para comunicarnos con Kissidougou y esto será ‘I 
un grao apoyo a la política comercial de nuestro partido, que busca 11 
la circulación de toda la mercancía, a nivel de aldea”.

jando con brigadas de constructores cubanos, y desde soldad
do por los más diversos trabajos, se ha convertido en un7ÍL£aMn- í 
tado y calificado operador de camión-grúa Durante el r.t,—- I

Que a ?

.“tizne 1

"CUBAN BARABARA”
Cuando se emprende el recorrido desde Kissidougou a Karkar. -as- | 

falto, terraplén y camino— se va presintiendo el futuro Ahora son ■, 
los niños, visión promisoria, los que se detienen sonrientes « salud m 
a los constructores con un “adiós compañero", en español boom t -í 
aquellos de la escuelita construida -y apadrinada por los joven® I 
munistas de la brigada, con horas voluntarias y materiales exceden n
que te obligan a detenerte y a penetrar en el aula, donde los «1 |
han dibujado en las paredes los rostros queridos de Sekou ■
Fidel Castro y Che Guevara, en aquel domingo en que se di>> ■ 
a atender los huertos.

Este cariño mutuo de pueblo a pueblo es, sin duda, lo más 9
que se va forjando mientras se construye hombro a hombro,  a 
no de porvenir. Y los guineanos. con su musicalidad cnrae/' i 
suelen entonar frecuentemente la canción popular que surgió > 
primeros empeños de constructores internacionalistas: J

"Cuban barateara, Fidel Castro Dlanamo ..” En y ■
baños trabajan mucho, ellos son mis amigos, hicieron ei m, ■
la carretera; Fidel Castro se interesa y conoce a Guinea. H 
es nuestro amigo..."
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Los páginas que s,guen ■ f

De aquel grupo de expedidor"» , de/ Pnmer núcleo gue“

dl° °/ trm** conds%°os°de ópS'ó>*° íbe?^'"96"0® de'°

En ocasión del XX Aniversario dei n L 9 Y C°nf¡an°de
Clonarías, dedicamos este nú™ °e Desembarco del Grnnm . .
gesta y a los actuales continuada e^ecial com° un obligado ho^ A,modm Revolu

to historia que aquí se re^t ° ,os aquella

en grado sumo. miento, pora el resto de los expedicionarios, se elevo

guio desde el cual fue onoldad^Los ^monh^oí^iñf^ ST' e‘ án'
conocerlos hechos sólo como experien^S^^

posteriores a esos fechas.
Los campesinos de esta historia guardan de ella un recuerdo imborrable. Nunca antes aconte

cimientos de tal magnitud hablan alterado el ritmo propio de sus pequeños mundos. Pora sus 
compañeras, gue también cooperaron generosa y valientemente al triunfo revolucionario, los su
cesos que siguieron al desembarco dei "Granma" dejaron huellas indelebles.

Cuanto aquí se refiere proviene de testimonios, prensa de la época, causas judiciales, partes 
de la tiranía, correspondencia, artículos, entrevistas grabadas, y de la presencia, en el propio 
lugar de los hechos, de expedicionarios, testigos, activistas de historia, cartógrafos, fotógrafos y

'La historio será más completa cuanto todos relaten todo, independientemente del grado de 

^eZ^
a las generaciones futuras. Sólo asi daremos cumplimento a las palabras

Es,o MIM tacío d, — •' “

y documentada está por escribir.

'■ecoger ei
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Bohemia cuba • territorio libre en america • 
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Especial • Afio 68 No. 49 ® 3 de diciembre de

• Avenida de 
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W —N° debemos olvidar
| aquellos diez años de |ucha N P°d.em°s olvidar 
I aquí aquel gesto de Antonio Macen^*"’0* °lvidar 
I derrotismo cundió en las filas XTu! que Cuando el 
| cuando se habló de corn.ba+¡entes, 
| cuando se realizó el Pacto d«l 7°"®r as armas. Zó¿ 

’ luchando. Y aquel mismo Ma^eo^un^»'í* 

que no haría ¡amás la paz con L 1 d |^& 
de su patria cumplió su palabra: volvió aTa1X

Y un día asombró al mundo con aquella 
proeza, avanzando desde Oriente hasta OcddeSe 

cruzando por estos mismos lugares donde 
están ustedes hoy aquí, llegando hasta Mantua 

combatiendo en esta provincia hasta morir 
srn ver coronada la obra por la que luchó 

toda su vida. Aquel tesón que llevó a los 
combatientes de nuevo a la guerra y a la lucha 

por la independencia, para morir la inmensa 
mayoría sin ver un día culminada la obra 

de toda la vida.Y cayeron a lo largo de estos 70 años incontables 
cubanos antes que nosotros, y cayeron muchos 

compañeros nuestros luchando bravamente en la 
clandestinidad, o en el Moneada, o en el "Granma" 

cuando el desembarco, o en la Sierra Maestra, 
o cayeron después cumpliendo el deber en Girón, 

en el Escambray. Pero nunca jamás cayó el espíritu 
de lucha. Nunca jamás desde que se enarboló por 

primera vez pudo caer en este pueblo el 
patriotismo ni pudo caer la dignidad. Y nuestros 

propios compañeros, muchos de nosotros mismos 
conocimos momentos difíciles, momentos en que a 

muchos les faltaba la fe, excepto al puñado 
de combatientes que mantenía la bandera en 

alto Y con aquella resolución, con aquella firmeza, 

con aquella decisión de vencer o morir, se 
marchó adelante. ¡Y muchos n»™«. '»

victoria fue alcanzada.

RDEL

PORTADA: Diseño de Peyi. Foto de Aronsis 
Ferrero G CONTRAPORTADA: Poemo de Nicolós 
Guillen 0 Diseño de Aurelio Torres Silvo 0 
REVERSO DE PORTADA: Hoce 2C Años 0 
REVERSO DE CONTRAPCRTADA: 
• COMO ELLOS QUIERO SER . 
de Glorio Portilla. 
Dibujo de Aurelio Torres Silva.
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Lopo do Nascimento:
el soludo de la República
Popular de Angola en la Asamblea Nacional.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL COMANDANTE EN 
JEFE FIDEL CASTRO BVZ, PRIMER SECRETARIO DEL 
COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
CUBA, EN LA SESION SOLEMNE DE CONSTITUCION 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODEB POPULAR, 
TEATRO “CARLOS MARX ', 2 DE DICIEMBRE DE 1926, 

“AÑO DEL XX ANIVERSARIO DEL GRANMA".

(DEPARTAMENTO DE VERSIONES TAQUIGRAFICAS 
DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO).
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fu<*za A

^4
heroicamente y sin vacilaciones el mortal riesgo nuclear 
de la Crisis de Octubre; ha defendido al país contra el más 
poderoso Imperialismo del mundo y en Importante misión 
Intemacionalista, junto a los hermanos angolanos, destruyó 
en unos pocos meses la coalición imperialista racista que 
intentó apoderarse de Angola. Nuestros oficiales se han 
estado superando y capacitando incesantemente. Al cabo 
de veinte años de su fundación creemos que nuestras Fuer
zas Armadas Revolucionarias bien merecen ostentar los 
grados apropiados que en todas partes del mundo se utili
zan para organizar y dirigir la defensa de) país.

Conocemos bien a nuestros militares, sabemos cuán pro
fundamente vinculados están al pueblo y a la causa del 
aodalismo, su modestia, su abnegación, su austeridad, su 
disciplina, au patriotismo y su actitud de Incondicional aca
tamiento a nuestro Partido y a nuestro Estado popular. 
Ellos son, como dijo Camilo, el pueblo uniformado. Por 
eso pedimos a la Asamblea Nacional que apoye y ratifique 

jeesidaú esta decisión de nuestro Partido y nuestro Consejo de Mi- 
grato í1 nlstros (APLAUSOS PROLONGADOS).

Sólo nos resta un acto formal: expresar que en este ins
tante el Gobierno Revolucionario transfiere a la Asamblea 
Nacional, el poder que desempeñó hasta hoy. Con ello el 
Consejo de Ministros pone en manos de esta Asamblea las 
fundones constituyentes y legislativas que ejerció durante 
catl dieciocho años, que es el período de más radicales y 
Profundas transformaciones políticas y sociales en la vid 

nuestra Patria. ¡Que la historia juzgue objetivamente 

“ta época!

Por mi parte soy, queridos compañeros, un 
rtiinat,. mamU «kna TVwín nudimos haberlo hecho 

—o nos indica 
cada caso es la 

f experiencia, pero ella desgraciadamente no la J™5®®1^ 
^enes que se inician en el duro y difícil camino de

, uetón. Sirva esta, sin embargo, para aprender que no somos 
1»> Mbloa y que ante cada decisión puede haber tal

superior.

Ustedes con cariño extraordinario, atribuyen a 
gentes grandes méritos. Yo sé que ningún hombre 
méritos excepcionales y que coda día podemos 
los más humildes compañeros grandes lecciones.

Si tuviera el privilegio de vivir otra vez mi propia vida, 
muchas cosas las baria diferente de como las hk* hasta 
hoy, pero puedo a la vez asegurarles, que toda mi vida lu
charía con Idéntica pasión por los mismos objetivos por 
los que he luchado hasta hoy. (APLAUSOS Y EXCLAMA
CIONES DE: “¡FIDEL. FIDEL!”)

¡Patria o Muerte!
iVenceremost
(OVACION).

na L— — 
leten^’ 

en
y

léblo y

rse
s núb»1*

nues^

pero que mientras existiera el Imperialismo lol pul±

C< se aplicara el mismo principio de ln supresión de las 
^-rqulas en todas las demás instituciones, habría que su- 
r m las denominaciones de Secretarlo de Partido. Presi- 

de la República, Jefe de Estado, administrador de 
fábrica, etc.

por otro lado, el hecho de que nuestro país hubiese esta- 
ncupado por un ejército mercenario al servicio del impe- J^lismo durante los años de la República mediatizada, no 

" razón suficiente para dejar de tomar en cuenta a nues- 
heroicos mambises que en las dos guerras de inde. 

pénela, 1868 y 1895, utilizaron los grados de Coronel ^Oneral Máximo Gómez, Antonio Maceo e Ignacio Agra- 
>' eran Generales (APLAUSOS). Al propio José Marti. 
IDOr‘ días del desembarco en Playltas, le fue conferí- 
‘ wr Máximo Gómez el grado de Mayor General del Ejér- 

Libertador y 1° recibió con profunda emoción y orgullo.

Nuestro Ejército Revolucionario, partiendo virtualmente 
1 nada, se enfrentó y derrotó al ejército mercenario de dt„ pulverizó las bandas contrarrevolucionarias, liqul- 

menos de 72 horas en Playa Girón al ejército orga- "X y entrenado por el Pentágono y la CIA; soportó 

jerar^jA----- •------ ”

icnc111""'^ Por mi i,<u ve ouy, que* *vm/b »,«•••» 
pesí41® crítico de nuestra propia obra. Todo pudimos

jn f x/ meJ°r desde el Moneada hasta hoy. La luz que
pudo haber Bido 18 meJor variante ®n “.i 

experiencia, pero ella desgraciadamente 
Jóvenes que se inician en el duro y difícil

w.UTa cava, 3111 VUlua¡l>v, .
“«blos y qUe ante cafo decisión puede haber 
«a superior.
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z ‘r 
,ePitieron I

1 ejército l

-te

Caml ad°S 6r la Sierra M* de di« I 
Lamil° con ciento cul2 ^aestra: Ch® Y I 
aguerridos veteran ? ent.a Y noventa | 
^ca marcha frente XÍ'6'0'’ LaS Vil,as en ' 
de miles de soldado te.naz Persecución | 

m|smo espíritu del C enem'90s' Es aquel

blometros sobre el Atlántico, en 

parOaneanqUe mÁS de veinte años. 
Para apoyar a nuestros hermanos angoleños.
V los que por mar recorrieron la misma 
distancia en viaje de hasta veinte días en 
barcos mercantes que llevaban encima tres 
veces más personal del que se habría 
calculado en cualquier operación logística.

—Sólo unos pocos sobrevivieron 
al Moneada y al Granma y en nuestras 
Fuerzas Armadas se cuentan ya con los 
dedos de la mano los que participaron en 
aquellos hechos, pero jóvenes obreros, , 
campesinos y estudiantes llenaban el vacio 
que la muerte abría en nuestras filas. Todo . 
un pueblo se enroló en la causa 
de la Revolución y nuestra fuerza se 
multiplicó desde entonces infinitamente.
Fue la idea, la convicción de defender una 

causa ¡usi. lo qu. obró «'•

1” Váidas d.l'í-peH^-o yanqui,

heroica las
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f-ste es el contexto histórico en que se presentan las maritata» 
nes nacionalistas angolanas en una época que es a la vez, sin embuto, 
de crisis mundial del capitalismo y de socialismo triunfante. Ai ipa 
recen en las ciudades, con capas sociales autóctona, mis cultmto 
e informadas, movimientos de carácter literario y asociaóooa, 
buscaban movilizar al pueblo contra el ocupante extranjero, ron» los 
denominados "Vamos a Descubrir Angola", en Luanda, el “Centra 
de Estudios Africanos", en Lisboa, y la Liga Nacional Africa». 
más tarde se translormó en la Asociación de Naturales de AnjoU

En 1953 —el año del asalto al cuartel Moneada se crea el Pared: 
de la Lucha Unida de los Africanos de Angola (PLUAI, primer pan* 
nacionalista que lanza un manifiesto invitando a los angolanos a «• 
ganizarse clandestinamente. Y es de su seno que surge el núcleo te
lúrico, que con otras organizaciones afines, y particularmente el 
vimiento para la Independencia Nacional de Angola (MINA). dan na 
al MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION DE AMWU 

IMPLA!. , , ...El 10 de diciembre de 1956, una semana después de que al ou» 
del Atlántico, en las estribaciones orientales de Cuba, de™* ’ 
sabe cuantos descendientes de angolanas derramaran su sangre, i 
siena en marcha el motor revolucionario de! yate Granan, 
en Luanda otra vanguardia incontestable. iwEl MPLA reunía a todas las capas patrióticas e 'n^¿u~Lnial 
ludonarias en el común empeño de liberarse de la opreswn 
Su primer manifiesto expresaba que “los trabajadores . 
campas, que forman más de 2/3 de ka hombres '*•' 
son obl.gados al trabajo forzado por el infame contra»^ (j<rrai 
pesinos, que utilizan instrumentos rudimentarios trauaj w 
que no se reconocen como propiedades suyas. Las caí» 
ven mal Los salarios de funcionarios públicos, de f™'• de u ndL 
ció y de oficina, no siguen el aumento constante del co»

l£L nacimiento del Movimiento Popular de Liberación de Angola 
(MPLA). hace veinte años, fue la plasmadón en su más acabada 

forma —ideología revolucionarla y preparación para la guerra— de 
un largo e ininterrumpido proceso de rebeldía antlcolonialista que se 
remonta desde tan lejos como el siglo XVI. Sus raíces más profundas, 
acaso se afinquen en las luchas libradas por Ngola Kiluanje, en 1575. 
contra el invasor portugués; porque después, casi un centenar de re
bellones estallaron a través de la historia colonial en Angola que, no 
por generalmente ahogadas por la superioridad militar del conquista
dor y las limitaciones tribales de los africanos, dejarían de sedimentar 
un sentimiento de independencia.

La entrada del capitalismo en su fase imperialista repercutiría vio
lentamente en la rica colonia de una metrópoli empobrecida sin otras 
alternativas que ejerce un sistema de explotación brutal, fundamen
talmente por encargo de los monopolios internacionales. No resulta
ba casual que en las primeras décadas del presente siglo los últimos 
reinos independientes de Kubango, Humbi, Njiva y Kuanhama, en las 
regiones meridionales, sucumbieran; la expropiación de tierras se in- 
tens.ficará, borrando cualquier incipiente vestigio de burguesía rural 
y creando en cambio una masa de proletariado rural en condiciones 
de ‘'contratación" forzosa, la modalidad que adquiría la esclavitud.

Tras la Segunda Guerra Mundial se registró la más grande avalan
cha de colonos europeos: 44 mil en 1940; 59 mil en 1950 ; 200 mil en 
1960; un cuarto de millón en 1970. La coyuntura de los altos precios 
del café constituía una oportunidad de enriquecerse, cuando el desem
pleo se enseñoreaba, de antiguo, en Portugal, y Angola ofrecía una 
mano de obra muy barata: el salario de un trabajador europeo cua
druplicaba y hasta quintuplicaba al percibido por cualquier africano.

A! propio tiempo los descubrimientos de diamantes, petróleo, hierro, 
bauxita y otras importantes materias primas estratégicas, provocó 
una segunda gran invasión, esta vez de interesantes monopolistas 
norteamericanos, franceses, británicos, germanooccidentíiles, sudafri
canos, y belgas. Unas tras otras se implantaron las más colosales fir-

GENESIS Y RAZON
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aba"donad“ P°,r ,os colonialistas, donde comienzan a es
tablecerse las bases para la economía colectivista y socialista. No 
mis el - contratado", ni el africano "con miedo de atravesar las ca
lles" que describiera Neto en "Minha Mac".Angola es ya también una "sagrada esperanza" de Africa, porque 
es un bastión revolucionario que alienta con su ejemplo a los pueblos 
todavía oprimidos en el continente. Lo es por la opción y consecuencia del MPLA en edificar una sociedad socialista, sin explotación del 
hombre por el hombre, con un partido marxista-lenlnisU a la cabeza; 
en erigir una patria revolucionaria e intemacionalista. Estas son las 
razones de ser del glorioso MPLA.

—1
Los pequeños comerciantes e industriales, en la mayoría colonos, en
cuentran dificultades cada vez mayores por la falta de crédito, débil 
poder de adquisición de las masas trabajadoras. los pesados impuestos 
y la subida de los precios de las materias primas"...

Auténtica vanguardia del pueblo angolano, el MPLA trazó como el 
único camino frente a la tosudez colonialista, el de "la lucha revolu
cionaria", a través de "un frente unido de las fuerzas antimperialistas 
de Angola, que no tenga en cuenta el color, la situación social, las 
creencias religiosas"...

Sobrevino entonces una nueva ola de represión colonial, caracteri
zada por persecuciones, encarcelamientos y masacres Agostinho Neto 
fue detenido en tres ocasiones por la tenebrosa PIDE (policía polí
tica fascista!; alrededor de 30 angolanos fueron asesinados en icoio. 
Bengo, al calor de una manifestación de protesta, y en enero> de 
se reprimió una huelga de algodoneros explotados por la P 
belga Cotonag, con la destrucción por napalm de 17 aldea y 
de muertos. . . „-T >a

V una vez más, el MPLA, vanguardia consccu®nte/.®e,_<. a°altos a 
senda de la lucha armada revolucionaria, a partir • (¡ieron
cuarteles y prisiones de Luanda,'el 4 de febrero de . • ‘cn ]a que 
«‘Ció a más de 14 años de guerra de liberación mlliIante de 
siempre contó cqji el apoyo «olida no internacionaL > ^«luta 
la Unión Soviética, Cuba, y otros países de la co n recursos P»ra 

Pocas veces potencia colonial alguna *í’‘nLi'a , rn Angola c*n 
sofocar a un pueblo como los que derrocho Fort_ de cipn

de millones de dólares en presupuestos de g e OT\N encabeza- 
efectivos militares, todo bajo el respaldo u i,» ennque-

da Por Estados Unidos Era para cumplir un ro KrupP TnJ*’
C01onos europeos, la Diamang, Gul£.°'' ,L)isino mundial.
M^itO,“aR' y otros muchos condiciones •

El MPLA, no obstante las muy dificjón que llegó a 
^contaba, libró una sostenida lucha de h»*rM ieo. Luanda. 7-■ 
*’* por varios distritos de) país: Cabinda. Mo 7I

guerra en i?' ’ ,u*,mejorra hijos sucumbieron cn !<• frénica campo, a,. 000™?“'°“ t'andesllnidad urbana y en tas cúrenles y 
celta tas tas». u»c><ta Dentro a» tas urnas lita-radas el MPLA
organizaciZm rt«7 que Mrti ,u ««tura acción soctocultural con la 
creación de XmiT'T’""'0' '» mu^- '»"««•»'- tanón de cen^ £>£rt£bor“a'“'

harta"'-14** ’,lrUlT“' f-rlucuH en abril de l?n« M debió <n ’anguordta " í? "•"‘«ente lucha de liberación emprendida por tas 
PAtnc d*; Angola. Guinea-Bissau y Mozambique. MPLA.ta fóSoíl^3-™0' respectivamente De ahí que el .pl~li-no fceae 
„„„ ,d' recambio neocoloniatata adoptada por el Impertaltamota. 8 perpetuar el sistema de explotación y cortarles el paso a tas fucr- 

v’?rrladcramente revolucionarias. X en ningún caso, con tanto em- 
ín Angola, donde se hablan engrasado tres maquinarias el ^NLA, financiado por'la CIA. desde sus orígenes-, ta UN1TA, de creación portuguesa y el FLEC. lubricado para ta seee-■ Slón por los petroleros norteamericanos y franceses de Catatada.■ En estas duras condiciones, el MPLA. y su presidente. Agosllrtao

’ Neto, supieron ganar primero una compleja batalla política y dlpwr
mútica f>or ta descolonización, y librar después una segunda guerra 
de liberación, bien cruenta y llena de saeritictas y 
loda una santa alianza reaccionaria conducida por el imperializnno ™ 
teamericano. Tropas regulares de racistas sudafricana, col<>™s 
' islas mereenanra portugueses y da diras haaonaUd^K E,u.ron 
zairenses y llandas asesinas en su papel de agentes talemos.
1a tierra angolana entre 1914 y 1916-
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-No hay aquí, como en el mundo burq^
viles, blancos y negros, hombres y mujeres, ¡2 >
frutamos de iguales deberes y derechos. > y |
rencias entre neos y pobres, explotadores ^qUe Y tí- |
porque la Revolución liquidó el poder ptííJ^doT^' Por fortuné’ I 
tes para forjar el Estado de los trabajado^ bs Y hu^ I
fados: trabajadores manuales o intelectuales SOn I
nes, soldados y civiles, que consagran su vid» y I
la Revolución, o estudian y se preparan para 9 ''er*icío "*'£? ® Ig'S^I 
nuestros esfuerzos y nuestras luchas. *' ^^rps^b iLj  ̂& fe

—No existe en nuestra Revolución el oficiopotar. Y si
tíficos, desde el pionero hasta el anciano jubila^ t° POr’,ue 'oír
el Estado no aquellos que aspiren a un carg0 ra“aian en el Pa^iér^tn
el pueblo asignen una tarea. En el socialismo |0$ °S ^ue 'os militantes y 
dadanos no se postulan. Ni las riquezas, ni rei^?0*no se asP,ran. los ciu- 
ni la publicidad o la propaganda como ocurre en |a°nes.s°cia'e!¡' 01 'a ^8nr"',a- 
den ni pueden decidir para nada el papel de un hombreenla sociS ÍTl 
mérito, exclusivamente el mérito, la capacidad. la modestia, la entrega totll 
al trabajo, a la revolución y la causa del pueblo lo que determinan la confianza 
que la sociedad otorga a cualquiera de sus hijos. Un solo pasquín electoral 
se exhibe en las elecciones: la vida y el expediente del ciudadano. Y a la hora 
de escoger no son unos pocos sino muchos los que pueden ser acreedores a 
tal confianza. No todos los hombres y mujeres con méritos en nuestro país estén 
y es imposible que estén en esta Asamblea; pero todos los que están son hom- 
bres y mujeres de incuestionable mérito, dignos representantes de todo el 

pueblo.
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« pueblo r — 
coneontrocloo.,'

Primer Congreso, 
de nuestra Patria .

tó’prS’. 
no tfe la 
udo Rev 
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"Mies t, 
y enriqut

En las

<*0 la Re 
tidos pO|

“un minuto culminante en

munista de Cuta
Aquel fue, como señaló Fidel en el Informe 

Central, “un minuto culminante en h v1^ 
revolucionaria de nuestra patria" Era la c® . 
solidación irreversible de la victoria de Cuta 
por la acción y el pensamiento de un pueo» 
resumido en hombres como Céspedes, Mi
mante, GOmez, Maceo, Marti. Mella, Guitens 
Camilo, Che y Fidel. La última colonia de te I 
paña en América Latina se había comen® I 
en el primer país socialista de Aménrs. I 
teniendo, como quiso el Maestro, en su 1 
tera Antillana, al feraz expansionismo dri I 
tado en que se hipertrofian, hasta sus re 1



el seno de

Altarnirano,

CONgrEs

-•> de los 
esta magna 

cubanos, por la
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:ión. acata -' 
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•artido Co

de análisis critico, que señala junto a las vic
torias los errores. El pueblo entero medita su 
historia, repasa la ruta de su revolucionario 
porvenir. A las 12 y 10 minutos del segundo 
día concluye este gran punto inicial del Primer 
Congreso. De esas jomadas queda un docu
mento de inmensurable trascendencia, una lec
ción que se proyecta hacia el luminoso destino 
comunista de la humanidad.

Sermirán días de intenso trabajo, en las a>- m,XTy en I. Plcnaria. P»"* 
de las resoluciones -y la aprobación de los

el infon"' 
•n la 
:r3 la col'

n sUHJ ff 
rro 'Z.nSC

el Pleno ejercicio de la igualdad de la mujer, 
y otras analizadas por sectores, en c. - 
las organizaciones socufies y de masas.

••Las opiniones y criterios expresados, mani
festación de la experiencia y el sahír.™lecrivo 
drri Partido y del pueblo, han contribuido a me-

centenares de modif,ca“° ^nvmlentes de la 
^^“a/pSXTdel^o de las masas

de! y Pmgm-

^^^^od^cione.

“Por 13 demdú'en^
nvrmtos a discutir y ■ ... -

S^¿Xi,mpena,,smo las a,roo‘s 
def’pr^0®^0 convocado baje la rúbrica 
rio d. ^er Secretario el 10 de abnl. amversa- 
tidn d oonst|tución por José Marti del Par 
int” /‘‘7o‘octonario Cubano, tuvo meses de 
Balan™ BbaÍ° preparatorio, en asambleas de 
tos v i Renovación o Ratificación de Manda 
ciniu. de delegados, mientras las prin 
Y enri tfiSU eran sometidas a una amplísima 

quecedora confrontación popular.
subraJt3 Palabras de apertura, Raui Castro 
y de yaba <‘ue ' *os documentos fundamentales 
de 1» ^Or trascendencia para todo el curso 

> tido, Kev°lución" fueron ampliamente discu 
tP°r todo el pueblo: la Plataforma Pro 

tl
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La Constitución 
socialista, proclamada el 2i de febrero.

ESTE DIA FELIZ, 
TAL VEZ EL MAS FELIZ

U) 
de empr 
mo el |" 
cambios

iw: V. i ’

KM
i 'nl f s de Organ

del Estad

Las ins

La Victoria de

los caminos a seguir en las diferentes esferas 
de actividad, para alcanzar lo que es el obje
tivo principal de la actual fase de la Revolu
ción cubana: continuar la construcción socia
lista hasta arribar al Socialismo, primera fase 
de la sociedad comunista. Constituye, en sín
tesis. la base para el trabajo que el CC del 
PCC deberé desarrollar en la elaboración del 
Programa definitivo de la construcción del so 
tialismo, el cual será presentado, discutido y 
aprobado en el Segundo Congreso", y por tanto 
la base de todo el trabajo venidero.

Aprobada por unanimidad esta gula para la 
acción de nuestra vanguardia revolucionaria, 
se pasa a la votación del Proyecto, leído por 
Blas Roca, sobre la Constitución socialista, que 
será sometida a referendum el 15 de febrero. 
Sigue la sanción de las resoluciones sobre los 
Estatutos del Partido la nueva división poli 
tico-administrativa del pala, la cultura artísti
ca y literaria, la lucha por la plena igualdad de 
la mujer, la lucha ideológica, los medios de di
fusión, la política exterior, el sistema de direc- 
tión económico, el cronograma pera las princi
pales tareas del quinquenio... Es un salto de 
gigante en la transformación revolucionaria de 
todos los sectores de la vida nacional.

El lunes 22 va a ser —como dirá Fidel— 
“tal vez el día más feliz de toda la Revolución, 
porque nunca como hoy hemos visto tan segura 
y perdurable la obra de la Revolución". En 
este día inolvidable corresponde a Fabio Gro- 
bnrt, “el militante cubano de más larga trayec
toria en un partido de la clase obrera", “el gran 
privilegio y honor de proponer en la primera 
reunión de nuestro Comité Central", para la 
alta responsabilidad de Primer Secretario del 
Partido, "al fundador, jefe y guía de nuestro 
Partido y del Primer Estado Socialista de Amé
rica. el compañero Fidel Castro".

Todo el pueblo asiste al climax emotivo del 
Congreso, trasmitido por radio y televisión; es 
una explosión de entusiasmo jubiloso, exalta 
ción de triunfo popular, de victoria colectiva, 
que se prolonga cuando el Comandante en Jefe 
anuncia la elección de Raúl Castro como Se 
gundo Secretario, y de loe restantes miembros 
del Buró Político, Almeida, Dorticós, Guillermo 
García, Armando Hart, Ramiro Valdés y Sergio 
del Valle; la promoción de Blas Roca. José R

Machado Ventura r.rt~ »
Miret y Arnaldo

Poco antes del _ 
micrófonos, para otaS? "ft, ,<■ 
Congreso. otra grao lecc.ó0 a-''I 
a los principios más sene ” «ana-u-’B 
nalismo proletario Cuba 
sus deberes __
nos < __
su raigal identificación i

En

S¡Swn'*> d'¡ ¡Liado» l*” fc'c- ^on.1 el

¿rio de la
La Como

XX Aniver 
quedó con 
íligid «1 Co

En el v 
í previsto pe 

órganos lo 
ron a iras

Marcháis . La voz del mundo con que Cuba 
avanza en la batalla decisiva de la Historia

El sábado 20 corresponde a Raúl presentar 
a la plena na d Proyecto de Resolución sobre 
la Plataforma Programática

lidiado y debatido por milíones de cuba- 
nos en sus centros de trabajo y de estudio, y 
en sus Comités de Defensa de la Revolución, 
se trata del documento rector para todo el tra
bajo del Partido en los próximos años, su 
principal instrumento ideológico y su bandera 
de combate. La Plataforma Programática re
sume los temas fundamentales del Congreso; 
en ella —como señala la Resolución del Con 
grao—. "se abordan correctamente los objeti
vos finales e inmediatos de nuestro proceso revo
lucionario; se precisan los criterios de prin
cipio acerca de los fundamentos históricos, eco
nómicos. políticos e ideológicos de la Revolu
ción. de su carácter, sus fines y sus tareas, se 
proyectan los propósitos a lograr, y se trazan

portancia 
Mecida la I 
va. en las 
les. A est 
169 munit 

"»» txucturas

-------O—■ nxcran a» inx-uü-1 a los principios más generosa ^-5 | 
nalismo proletario-. Cuba jamás reS? 
sus deberes Solidarios con los putSuU 

de América Latina, de Mía y fe,J? 
raige! -der.tificaclóü con U feh»' 

independencia de Puerto Rico, a k ^1 
apoyo, respaldado con la propia op, J 
pueblos combatientes agredidos «r t —m
nalismo. como el hennano purtlo fe iw misiones.' , 
La última votación de'. Congrew rafe, «-procesan; 
decisión de seguir ayudando múraten, puesto. , I 
Revolución angolana de Rota;

Unas horas después, ios Mentad*. de emprl 

^0?deX=V^y^

^°de pueblo "en estejbj**’« 

más feliz de toda la Revoto^

del imperialismo

el ÜUi“O,i,<^'para rau,,c“^í'l

pronto RepetcusW ,

Ceer^-°eo^ 1
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QUEDA POR HACER

en pleno proceso de organización, 
irante el año transcurrido las convo- 
j importantes congresos nacionales 

.irme- políticas y de masas, que
Impulso de los acuerdos del

"Este Congreso ssá como estrella luminosa 
que nos guíe por ese camino El Partido, sus 
normas, sus principios, su organización, a 
fuerzas, nos llevarán adelante invendblemen 
No habrá dificultad que no seamos capaces 
vencer, ni error que no pueda evitarse 
puede preverse. ni deje de rectificarse 

tamente si llega a cometerse.
"Lo que ocurre aquí, como ayer 

el corazón del imperio de los zares y 
tos otros pueblos de la tierra, es in

futuro del mundo.

••¡Que la honesti 
dad sin limites r 
la capacidad de 
nana, el espíritu , 
el mérito prevale 

tido!".

CUANTO

Se está . 
libradas dui. 
caloñas, de i . 
de organizaciones 
tratarán sobre el 
Primer Congreso.

Entre ellos, el ingreso de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños, que deba
tirá la materialización de los acuerdas —y de 
los principios y objetives programáticos— so
bre la política agraria. Como señala la Plata
forma Programática "La ANAP juega un papel 
determinante en el esclarecimiento de las ven
tajas de las formas socialistas de producción 
y de la incorporación a éstas, velando por el 
respeto al principio de voluntariedad".

?££ Por en el Informe Centra?. fue cel,br,<Jo «■ rHeréndu¿ 5"

. ¡>ritt,Zconstitución y la Ley de Tránsito Con

.. constitución siguió cumpliéndose, con i- J¿,on« de delegados a los órganos’ d? £

y de í?Utad,°“ \la Ambleo Na- 
en la segunda mitad de octubre y

En el vasto proceso de inaUtucronaltación 
previsto P<>r 61 Congreso, se constituyeron los 
pianos locales del Poder Popular y comenza
do a trasladarse a ellos las correspondientes 
actividades de producción y servicios de im
portancia local. Simultáneamente quedó esta
blecida la nueva división polltico-admuiistrati- 
n en las instancias municipales y provincia 
|B. A esta nueva división de 14 provincias y 
169 municipios, se adecúan las respectivas es
tructuras del Partido, la Unión de Jóvenes 
Comunistas, las organizaciones de masas y los 
organismos estatales. Quedó aprobada la Ley 
de Organización de la Administración Centra!

del Estado.
Las instancias nacionales comenzaron a cum 

plir las tareas relacionadas con todo el conjun
to de la metodología sobre la Planificación, 
sistema de información estadística y contabi 
lidad nacional. Con ese fin trabajan once co
misiones: Planificación, Estadística Económica 
Procesamiento automatizado de datos. Presu
puesto, Contabilidad, Medias básicos, Medios 
de Rotación, Asuntos Jurídicos. Comité Esta 
tal de Precios y los grupos para la definición 
de empresas y para elaborar en cada organis 
mo el proyecto de estructura adecuado a los 

cambios institucionales.

El Primer c I«i el Impulso d. dui)‘ tr“»ndentales I 
"'K.nump ^1» «uenKm dtl mu.mo I

~ «1 re®.- I
entre las erantes. clatton« de cobros y p.EM

d- “ nUeV°

- aplicar -
^nomu en **
"f- representad^

dades de producción y servicios del tari d 

pUntario de manera gradual y creciente en to-
, el pab' con el propósito de concluir su 

aplicación en todas las esferas y actividades 
económicas en los últimos años del próximo 
quinquenio.

Pese a las dificultades económicas señaladas 
por Fidel ei 28 de septiembre, sobre la hosti
lidad mantenida deí imperialismo que tuvo su 
feroz expresión última en ei i tentado ejecutado 
por la CÍA contra un avión de pasajeros cuba
no, la Revolución avanza incontenible en su 
brillante, indeclinable mediodía de victorias, en 
ese cénit alcanzado con el Primer Congreso 
del Partido. No hay mejor modo de terminar 
este recuento a un año de sus victorias que 
reproducir estas palabras de Fidel, en el In-

1 forme Central presentado el 17 de diciembre

de 1975:
"Lo importante, queridos compañeros. es que 

en nuestra marcha política ascendente hemos 
llegado a este punto donde nos encontramos 
ahora. Es imposible dejar de experimentar en 
estos instantes la satisfacción de saber que 
nuestro pueblo ocupa hoy un lugar honorable 
y digno en el movimiento revolucionario m 
dial y que un porvenir hermoso nos «per. <1 
tanta, en la medida que sernos “P*cts 

acreedores a él

Congreso 
guie por ese 
sus principios, 
nos llevarán cd 

dificultad que 
error que > 
- ni deje

Congreso de

"tateríalización de
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- que esVanguaff

iviarri para hacer la Revolución sino organizar Revolución, organizar el Partido de los revoluciona-
. Jo de los revolucionarios! Y los que no 

el Partido de los revolucionarios, estaban en el partido 
- ■ el partido de los anexionistas o
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porque la RevolUc¡6, 
resultado del des.,,^ rSsu| 

a^ada de| ^mi ’ 
mod*rna rn0?

6 e| anOrníd- que^.^

Y no sólo armado de e,A Pdís- xperWia *
blo que ha podido vencer |exp.erienc¡a y de
de grupo, los caud¡l|¡srnos ¿°s factoresYque ^.^enc^T, ,

para ser un solo pueblo revo^^05- P-tsern'?

do, dirigido por un Partido C|1°nario- Ún Idía militante revo,uc¡onar¡o

¿Y qué otra cosa hizo Martí oar* k . 
el Partido de la P * / hacer L *

ríos? ¡Y había un solo Partid 
estaban en < 
de los españoles colonialistas o en 
en el partido de los autonomistas.

Y así también hoy el pueblo, con su Partido que es su vanguardia, 
armado de las más modernas concepciones, armado de la experien
cia de cien años, habiéndose desarrollado al máximo grado la con- 
ciencia revolucionaria, política y patriótica ha logrado vencer so
bre vicios seculares y construir esta unidad y esta fuerza de 

Revolución.

*®voluc¡6

revolucionaria, ,: 
mada de la más 
|a historia y de I 
vino a completar e|

de i

e esa
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A comienzo de los años 70, la lucha armada de Namibia comenzó a 
converger, por una parte, con el creciente movimiento huelguista de 
los obreros africanos, que protestaban contra las infrahumanas con
diciones de trabajo, con salarios míseros y paupérrimas condiciones-------------------------—------------------------ --------------------------- ------------------------------------------------ ------------J x ■ — ---------------------------- —

de vida; y por la otra, con el consciente boicot político de la abruma- . de Ovambolandia dijeron "no", 
dora mayoría de la población indígena contra las formas de supuesta 
autogobemación implantadas por las autoridades sudafricanas. La 
huelga general de los obreros africanos en el deslinde de los años 
1971 y 1972, imprimió un poderoso impulso al ascenso de la lucha de 
liberación nacional La huelga paralizó la economía colonialista, y 
para aplastar a los huelguistas el régimen sudafricano debió utilizar 
todo su arsenal represivo: detenciones en masa, torturas, asesinatos 
sin sumario ni causa.

mantiene el repudiado 
'■ Namibia. Los mineros 
i condiciones terribles.

Ims patriotas namibios protestaron ante la ONU y los habitante 
autogobemación loc¿l. Era k ’ m^rtpíka'Tlas’ aürmtcS de 
Pretoria acerca de Ja “insuficiente madurez política" de los namlbte 
y, al mismo tiempo, quedó demostrada la insuficiencia de un "diálogo" 
entre la ONU y las autoridades sudafricanas en torno al porvenir del 
pueblo de Namibia.

El gobierno de Africa del Sur 
sistema de “apartheid" en 

del cobre viven en

Estos actos punitivos suscitaron una poderosa ola mundial de pro
testa. A demanda de los estados africanos independientes, el Consejo 
de Seguridad de la ONU, celebró una reunión especial en la capital 
de Etiopía en febrero de 1972, y exigió unánimemente el cese de 
la ocupación ilegal de Namibia en un plazo de seis meses. Empero, 
esta importante resolución del Consejo de Seguridad quedó desaten
dida, al igual que todas las adoptadas en relación a Namibia. De 
hecho, el gobierno sudafricano hizo caso omiso de estas resoluciones, 
con el pretexto de que era prematuro conceder a los namibios el 
derecho a la independencia nacional, por cuanto —según los racistas— 
en reren de suficiente experiencia política y administrativa para existir 
como estado independiente. Al mismo tiempo, el gobierno sudafricano 
proclamaba su supuesta disposición a colaborar con la ONU en pro
vecho del desarrollo político del pueblo namibio y proponía, como una 
medida práctica al respecto, establecer un "diálogo": El curso de los 
acontecimientos puso en claro que lo único que se proponía era ganar 
tiempo para forzar la "bantustanización" en Namibia. Con este fin 
instituyó el llamado Consejo Consultivo, integrado por jefes tnbales 
v alcaldes sumisos y montó por su conducto la farsa de Ovambolandia, 
al norte de Namibia para "elegir” a loa órganos títeres de autogo- 
bemación”.

Namibia 
su libertad

■ Namibia (Africa
Por la República Sudafricana

1 por lograr la libertad y la 
a los desesperados intentos de los

----- . para mantenerlo
está decidido a alcanzar la

J£ACE más de diez años, las fuerzas patrióticas de 
sudoccidental, ilegalmente ocupada | 

iniciaron una lucha armada organizada 
independencia para su patria. Pese i ’ 
fascistas sudafricanos, apoyados por el imperialismo 
bajo su dominio, el pueblo de Namibia 
victoria en su lucha de liberación nacional.

En 1960, en medio de las persecuciones policiales de la opresión 
^° O aLf rTClSta' l0S de Namibia crearon la Organización 
del pueblo de Afnca Sudoccidental (SWAPO), organización política 
de masas, que se convirtió en la vanguardia combativa del pueblo 
La SWAPO se propuso combinar la insurrección armada con las for
mas pacíficas de lucha. En su Conferencia, celebrada en 1962, quedó 
definido que la lucha armada y la lucha pacífica no debían excluirse 
sino complementarse. Los participantes de la Conferencia decidieron 
crear destacamentos del Ejército Popular de Liberación Nacional de 
Namibia (PLAN) y poner en marcha un programa de adiestramiento. 
En breve quedó creada la primera base guerrillera en el territorio 
del país, y al cabo de poco tiempo, formadas las primaras unidades 
militares operativas. El 26 de agosto de 1966 marca el Inicio de las 
operaciones militares de los patriotas namibios contra los ocupantes 
sudafricanos; desde entonces, Namibia está integrada al frente común 
de lucha de liberación nacional en el sur del continente africano.

- -•••-, la disposición 
"••diálogo- interno" coa 
, indígena e. mdu“'

los escisionistas y c0"’ „na Na- 
; dividir el territorio y la p0^C1^á!. influyentes * 
características etnográficas Loa m ---------------

Al desmoronarse el imperio colonial portugués, último imperio colo
nial en Africa, y alcanzar la victoria los patriotas de Angola, Mozam
bique y Guinea Bissau, la lucha liberadora del pueblo namibio cobro 
nuevos impulsos. Los racistas se vieron frente a unas realidades bien 
distintas, y fueron a una febril búsqueda de nuevos subterfugios polí
ticos y maniobras diplomáticas, más en consonancia con la actualidad 
y Con mayores posibilidades para despistar una vez más a algunos países 
africanos independientes y a los adversarios del apartheid, y para 
salvaguardar las posiciones de la República Sudafricana en 
El gobierno de Pretoria decidió reparar la fachada de .. poü^ 
opresión colonial y racista, con un supuesto -^"nW 
roen de apartheid en Namibia y en la alcald&por ejemplo, que ios africanos acaudalados, jefes; ñubales y ricas» 
pudieran tomar café o cerveza junto con los blancos.

Al mismo tiempo, proclamaron a bombo y Platillo 
de las autoridades sudafricanas aa 
los "auténticos representantes" de la población 
efectuar una conferencia con ellos para 
constitucional del país, en el marco 
"bantustanización" y sobre I— 
llsmo. Asimismo, concedieron 
realizar actividades políticas, a 
les, partidarios de <-------
mlbia según las características
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Namíbia, el 
una Pompo»

prosiguiendo su <-----------
incondicional integridad territorial ' 
SWAPO instó —en las sesiones del

a 6 de junio de 1975-, a c„;. 
Sudáfrica y examinar la posibilidad 
estado racista. El grupo de los

colonias

Es I 
€n lucha 
« el i 
inte 

de la OTAN aDov‘J" 0D5,ant« dos
Sudafricana. gui^XT *.

— nlaap-¿ J

" ^tó a.^n '•’Tienu’*?'* X.

. e la OM? *>n,n'
_des7°“o.

"•‘cuidar £7?- 
P°r celehr,. _ la ln‘e-

País,

¿ricano. Entretanto, millares de^ on en
^sro de Pertenecer a la SWAX '«mibios a"
£ y centro, industriales e internados^'1 

patriotas fueron arrestados, sometidos las — 
jTpsX de k» n^tóbiÍX'^X^Jn - 

brutalmente aplastado por U fuerz/X

“wcuente lucha por u f

o** excluir d© 
permanentes del Consejo de SeguXX 2" deSarro|Í S? ' 

pación por las francas pretensiones sudaírtc^ 
gndad territorial de Namibia” y * pr^^T ** 
be» control internacional, unas eiecXX? hE en el r 
I de julio de 1976- A¡ reiterar su apoyo a i bres' a ®ás tard F 
por su autodeterminación e indepeXcit Vren *' 
países demandaron que ningún estado permitid ntantes X «t« 
de armas y munioones con desttno a Africa ?. suminlaX 
eO, las principales potencias miembros de la crXL ^' No ^ante 

mente . loa racistas de la República <_ - --------
propios planes imperialistas a largo plazo, 
de esta moción. ___

A1 proseguir a toda prisa la “bantustanlzación" de f 
gobiemo sudafricano celebró, en septiembre de m ,uu,a' « “ “«* reare,óa
-conferencia constitucional” en Windhoek A loR pomP°« los últimos aconta .
conferencia (seleccionados rigurosamente y controlad^ X’X XX XX 
nen racista) se les propuso que aprobaran la "declaracióX h. z X. ■ Mgreso N'8CKm*i * h SWaX LÍL re"v“t« *» 
Sitos" (Declaration of Intent). redactada en Pretoria El riñe,'’™”6’ CoXuV' may° Cdümo en WalfishXX d“te'ln““Tllt

r. amnt. “■* - ^“¿ii Ttí
redactar una constitución" que debía n» sólo tener presentes las 
■particularidades tribales" del país, sino “garantizar a cada grupo r“ones * ** Aumenta. del Congre» y del comire c~ 
étnico la más amplia posibilidad de manifestarse en defensa de sus SWAP0 0ÍrKCT ™ «rgumentado añiláis de h á
interesas propios y los nacionales". El texto de la declaración estaba P° ?JenCro de Namibia'rev,Un «Hondo Impenaluta de lu 
redactado como si toda la población indigsna de Namibia aceptase " ’

por unanimidad los planes de dividir de hecho el territorio de Namibia, 
concebidos hace tiempo por lós racistas de la RSA.

Pero la realidad es que —y eso lo saben bien en Pretoria— que 
hace mucho que no existe la tradicional sociedad africana formada 
por un conglomerado de tribus y grupos tribales, diferentes que vivan 
independientes en sus respectivos territorios, pues los colonialistas y 
bs racistas han acabado con esta sociedad.

Por eso, muy consciente de esta importantísima circunstancia, la 
dirigencia de la SWAPO dio a la publicidad, con anterioridad a la 
"conferencia constitucional" de los títeres locales y sus dueños su 
africanos, sus propias proposiciones en torno a los principios 
de una futura constitución namibia. La SWAPO plan,fa a llasarse 
futura estructura estatal y social de la Namib.a Uberada deb>a ^arse 

en la proclamación de la República por el pueblo |jbcr.
un estado único; en la concesión de iguales deree os eu-
tades civiles a todas las minorías nacionales, inc u autogobernación 
ropeos; el establecimiento de un "racional sistema c¡pi0 raCista 
local", que por su esencia política fuese contrario división del 
de “regionalismo nacional" principio que slgll“! . a„. y por último, 
Pueblo namibio en comunidades tribales anacró 
'a erradicación de todos los males engeriera racj¿ies.
Primer lugar, la intolerancia y la diseminación

iad de Que a
SWAPO recalcaba, en especial, la "ece^‘r'' vefdaderos 

tión democrática del país fuese redacta''a cornjCios f.
tantes del pueblo namibio. libremente e Natnibia

^ío la dirección de la SWAPO, formas no I
han acertada v eficazmente formas

y xx:b,M --xlt0 **Xo’xíxxxxr*

® 105 «wnto. a. , Pnrnn '«Pr

^ricanos indereXT 0CU|>ao'5'' Prnorta- >°X
PU«*lo nanublo PXn!e’ lu« »e nX» Pre5,oniI1 “'•'re 
Zúnbabwe. En’ “"Plantar « <W"’ U ' — 

-p —n XtX xxel
D* los últimos aconten

el Congreso

de Julio e inicios de agosto.

Las resoluciones y los documento, del Con™»
la SWAPO ofrecen un argumentado an41isis de 1. riñ^, 

maniobras políticas de! riginXV^^Tw 

ámbito internacional, condenan la ayuda y el beneplácito que ofrecen 
a los racistas sudafricanos las principales potencias de la OTAN, sub
rayan la firmeza de la SWAPO en su lucha por una Namibia indi
visible e independiente, y su confianza en que la creciente solidaridad 
internacional contribuirá a lograr la victoria definitiva sobre los Inva
sores y los opresores.
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La URSS siempre ha estado y está del lado de lo. pueblos en el 
Sur de Africa, se pronuncia contra cualesquiera tentativa imperialista 
y racista de mantener su dominio en esa región mediante la violencia 
directa y toda clase de ardides políticos. "Estamos firmementcs con
vencidos, declaró L. I. Brezhnev, de que los problemas de Zlmbabwe 
y de Namibia deben resolverlos los pueblos mismos de esos país» 
Los acontecimientos de los últimos años en Africa confirman que solo 
en este caso semejantes problemas pueden ser resueltos de una ma
nera correcta y justa, realmente en beneficio de los propios pueblos

■ Como señala la ó------—aci comité Central, el C
I ter tiene la Intención de mantener cueste lo que cueste 

pación del país. Especialmente peligrosa, subraya el ,
| la cooperación que la racista Sudáfrica amplía con las 

rialistas y sus coloraciones mol'*"— 
dena enérgicamente la política sudafricana 
tanizadón de Namibia, de utilizar el país 
agredir a las naciones vecinas, en primer lugar

Partiendo del deber intemacionalista de r~; _ 
liando las luchas de liberación nacional, el Comité 
a todas las fuerzas pacificas y progresistas del mundo 
sus esfuerzos para denunciar el carácter imperialista 
de cooperación nuclear, asi como de otros que Sudáfrica 
con la RFA, Francia, EE. UU., Gran Bretaña y Japón. Por 
el SWAPO rechaza resueltamente* cuantas maniobras políticas 
cibieron los racistas sudafricanos y sus agentes durante las conversa- 
dones "constitucionales" de Windhoek, con miras a imponerle al pue
blo de Namibia un régimen títere y neocolonialista.

Unicamente la SWAPO —que en su calidad de
que se está gestando en Namibia" y único representante genuino 
pueblo namibio, goza de amplio apoyo en el interior y en el extran
jero— puede realizar los cambios auténticos en el país. En la . parte 
final de su declaración el Comité Central llama a los patriotas nami- 
bios a fortalecer la unidad de sus filas, redoblar su vigilancia e Inten
sificar sus acciones en todos loe frentes de lucha liberadora.

En el programa político adoptado durante la conferencia de Lusaka 
el SWAPO volvió a declarar, con toda responsabilidad, que los patrio
tas de Namibia no niegan en absoluto las formas pacificas de luchar 
para liberar el país y que en cualquier momento están dispuestos 
a iniciar conversaciones bilaterales con el gobierno sudafricano, siem
pre que éste así lo desee y acepte varias condiciones previas: reco
nocer al pueblo de Namibia su derecho a la independencia y a la 
soberanía nacional, reconocer la integridad territorial del país, dar 
libertad a todos los presos políticos, hacer que puedan volver a su 
patria los namibios exilados, asi como retirar de Namibia todas las 
tropas y la policía de ocupación.

Esta proposición pacífica y constructiva del SWAPO sigue en pie. 
Aceptarla seria para el gobierno sudafricano la única salida sensata

problema de Nsmft*.

« AcepU. «u>
a ímkpenOwi, q,

.1 y' miembro, del Ctmtt 
Garovrtb. decía en tí K 

• errad. el pueblo de Kanq. 
jo y satisfacción que nuev. 
> moral, político y diplomé. 
Soviética, también petcM. 
•Mente *■ ' ■

W la

del bochornoso 
“uyo pueblo erra 
opresión colonial 
sición, los 
su país.

ludm de liberamón roenu ^ZyT

^^rXX” WnUm°‘
La posición que la Unión Soviética i------„ _

m. de Namibia contribuye a ronsobdar'u **
patrióticas y a aproximar la hora de su li^er^ ta*

Terminada la Segunda Guerra Mundial la Uní™ c 
ti. con razón y fundamento en que una soluci  ̂7enZ^“ I
blema de ese -erritono antes bay. mandato 
-solución que durará hasta concedérsele al pais el derochí 
determinación nacional y a la lndependenc.a- «oír, non " * U ,Jto- 
dr,r^ de ** “na 18 Amento cuya. eiáu^JT"* ' 
al gobierno sudafricano a incluir impostergablemente a N.mlbU ’ 
nstema de patrocinio internac.onal ^ra ejercer un estncto clS 
de cómo se gobernará dicho país más tarde. Propugnando que^7 
solución del problema de Namibia se aplicarán las cláusulas de i £ 
claración sobre la independencia de los países y pueblo.
La Unión Soviética exhortó reiteradamente a que se dejara de traur 
de "persuadir" a los racistas sudafricanos y sus protectores empeña 
listas, se tomaran medidas prácticas para liberar a Namibia y w 
pasara a materializarlas. Al mismo tiempo subrayaba que las medi
das que se escogieron sólo tendrían efecto si se tomaran directamente 
contra la República Sudafricana, como estado racista y fascista.

En cuanto a la Unión Soviética y otros países de la comunidad 
socialista, ellos no- mantienen relaciones de ningún tipo con el rtgi. 
men colonlal-racista de Sudáfrica. se pronuncian por aislarlo plena
mente en el ámbito internacional, por imponer embargo obligatorio 
para todos los países, sobre los suministros de armas para Pretoria, 
así como mantienen indeclinablemente el rumbo de múltiple ayuda 
al pueblo combatiente de Namibia.

Hace poco estuvo de visita en la URSS una delegación de la SWAPO. 
Sam Nujoma. su presidente y jefe de la delegación, expresó profundo 
agradecimiento a la Unión Soviética por te constante ayuda y apoyo 
que bnnda a lo. patriotas namibios, a todos los luchadores antx»£ 
nialistas y antirracistas de Africa Según San Nujom. informó a re 
presentantes de los medms rodales rov.ética 
las autoridades racistas sudafricana, vienen «forzánd.^.eb.-rn^ 
para componer en Namtbta un Utero "gotueroo 
sifican la poiit.ea de "bantustanizac.ón. lo d
el país en vmu formaciones ‘ u SWAPO. «1
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ANGOLA

Agostinho Neto.

país.

La Internacional cantada a co
ro por todos los asistentes marcó 
la terminación de este trascenden
tal IV Congreso del Partido de los 
comunistas vietnamitas.

Le Van 
, Vo Chi

El acto de masas en el Estadio 
de Hong Day, en la ciudad de Ha
noi resultó brillantísimo. Treinta 
mil jóvenes realizaron diversas ma
nifestaciones artísticas de gran co
lorido, formando pizarras huma
nas, que comenzaron con una en 
la que se leía, "Estamos agrade
cidos al Tío Ho", y que culmina
ron con la figura de un gran mapa 
de Viet Nam. que se transformó 
en la bandera de la República So
cialista de Viet Nam y después en 

lia bandera roja del Partido, con la 

hoz y el.martillo en el centro.

traitwn, 
hbrtas,.

PROCESO DE 
RECONSTRUCCION
O’V™? Cubango, cuyos do6

-
El presidente del Movimiento 

rul^lar 06 Liberación de Angola 
y Agostinho Ne

to viajó recientemente a la apar
tada zona distante más de mil ki
lómetros de Luanda, para presidir 
el acto central por los festejos del

XX aniversario de la organización.
El mandatario recorrió la pro

vincia acompañado de altos diri
gentes del gobierno y el MPLA 
y delegaciones de la Unión Sovié
tica, Congo, Cuba, de los movi
mientos de liberación de Namibia, 
Zimbabwe y Sudáfrica, del Partido 
Comunista Portugués y de la 
Unión Internacional de Estudian
tes, invitadas por la histórica 
fecha.

Neto aprovechó la ocasión y di
rigió una reunión de la comisión 
directiva, que analizó los funda
mentales problemas políticos, eco
nómicos y sociales que afectan a 
esa región.

La visita, en estos momentos, 
reviste características especiales si 
se toma en consideración que cier
tos medios de información de los 
países capitalistas difunden ver
siones en el sentido de que Cuan-

7*

ción nacional que -

ItM* 
i.

■ ‘•«mw cunango pararon^™te varios dias doce^™" 
, - — — -—“"«a en dirección

norte hada Comba y Quibala.

Mayor General de las Fuerzas Ar
madas, artífice de la calda de Sal- 
Són. a los cuales se agregan cua
tro dirigentes del Sur: 
Luong, Nguyen Van Linh.
Cong y Chu Van Man.

Los miembros suplentes son. el 
poeta To Huu. el alcalde de Ciu
dad Ho Chi Minh. Vo Van Kiet, 
y Do Muoi. ministro de la Cons
trucción.

Los miembros del Secretariado 
son: Le Duan, que fue ratificado, 
y que en lugar de primer secreta
rio se llamará, en adelante, secre
tario general; Le Duc Tho, Ngu
yen Duy Trinó, Nguyen Van Linó. 
To Huu, Xuan Thuy, Nguyen Lam, 
Song Hao y Le Quang Hao.

Le Duan, en su discurso en la 
clausura del IV Congreso expresó 
la gratitud del Partido y del pue
blo vietnamita por la presencia 
de las delegaciones invitadas, por 
los mensajes de solidaridad reci
bidos y por la labor de divulga
ción realizada por los elementos 
de los medios de difusión masiva, 
y subrayó que "todo el Partido 
Comunista de Viet Nam es una 
voluntad monolítica. Un Partido 
de más de un millón quinientos 
mil militantes, y un país de más 
de 50 millones de habitantes, uni
dos, derrotarán a cualquier enemi
go y conquistarán el porvenir". 
"Unidos en un bloque monolítico, 
con todo el pueblo, incluido el ejér
cito, lograremos una gran victo
ria para el Socialismo". Concluyó 
el discurso exclamando: "¡Viva el 
Partido Comunista de Viet Nam!, 
¡Viva el heroico pueblo vietnami
ta!, ¡\Jva la gloriosa República So
cialista de Viet Nam! y ¡Viva eter
namente entre nosotros el Presi
dente Ho Chi Minh!"

0130 •Hérc^T-fe 
norteamericana.
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Menongue es aún boy m \ 
dad en que los estragos cí-jih 
por la guerra son palpables a ¡a 
tachadas semidestruidas de la t» 
yor parte de las viviendas, esc» 
las y hospitales. La pista del u- 
ropuerto fue cruzada en toma á •; 
zigzag por pesados tractores, pr \ 
lo que se hizo necesario retas- - 
truirla, al igual que el tecp.tL**

Loa habitantes de Menoogoebn 
regresado paulatinamente de h 
bosques a los que huyeron a ba
ca de refugio durante la pan '• 
y comienzan a habitar las uña
das abandonadas por los otoa

Ya se encuentran en hiato- 
miento las escuelas primara í 1 
preparatoria y « trabaja o a J 
campaña de alfabetización y oí 3 
recoXcetón de 1»

, ,_____ nea telefónica. Una panada» 1
pequeño núcleo de vi- plena producción, es la I 

dustria local -mlwtD,d*s ' Todos los abastectoerto I 
llegar a la ciudad desde tos 
X por carretera o ñM8*

La celebraron « 
acto central del ** wpsS 
del MPLA marca 

a por ei vuevc, para la incorporación
suaves cascadas ofrece un mag- a, proceso d j

■-

J

quienes dieron una 
da con aplausos virote , c°11'

* 1375. para ¿ 
berzas de la UNTTA en el 
wn‘rten'7atrar proceso de inde
pendencia nacional 
, Por Cuando Cubango 

tanques de Preterid

édlL ain embargo, sufrieron""una 3um° la presraeí^’j''**® * I
derrota que influyó de forma decl- ?nos- quienes se 
sivaen el curso posterior de la N“"“>ia miles de cab^?** 
guerra. nado e incalculables

El gobierno angolano estudia de |
ahora la aplicación de planes eco
nómicas que contrarresten la si
tuación de sus 60 mH habitantes 
—ubicados en un extenso territo
rio de más de 200 mil kilómetros 
cuadrados— a causa del poco o 
ningún desarrollo legado por los 
colonos portugueses.

Menongue (ex Serpa Pinto) es 
la capital y principal centro urba
no de esta provincia, limítrofe con 
Zambia por el oeste; Namibia por 
el sur y las provincias de Cune- 
ne, Huila, Bié y Morico por el 
este y el norte.

Esa posición la ha hecho vulne
rable a los ataques armados de 
elementos apoyados por Sudáfri
ca, al igual que sucede en Cune- 
ne, fronteriza con Namibia, (ocu
pada por Pretoria) o en Cabinda 
y Uige. que limitan con Zalee.

Cuando Cubango comenzó o ser 
considerada por los portugueses un 
objetivo político a partir de 1961, 
al iniciar el MPLA la lucha ar
mada. En 1963 había en Menon
gue sólo 110 portugueses y la ciu
dad era un i . 
viendas.

La compañía “O Lar do Nami- 
bie" construyó casi todos los mo
dernos edificios de Menongue, una 
bella ciudad que llegó a tener has
ta unos 20 mil habitantes, atrave
sada por el Cueye, que sinuoso y 

nífico paisaje al visitante.
El suelo de la provincia, arene» 

so como todo el sur ““
cubierto por una vegetaoón q^ 
guarda grandes riquezas madere
ras, su subsuelo cuenta con minas

V entrada T’W|' aStr‘ > I
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