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Cuando hablamos de vacas flacas es para decir que debemn.
un número de años. |un número de años! Debemos sequir XX”*™ menta"d«i de vacas IV 
mecanismos que hemos creado después del Primer Cano “ con todos los Instrumrm^ > I 
más austeros y mé, eficiente, que nunca. Digo et£ ,a de la“mT7 08 ll

===:==£===££ del área socialista, del área capitalista. Nadie hablaba de expo^r ’ lniportar de aquí, de allá, I 

Estos años más difíciles nos han Ido creando una conciencia
otros tenemos necesidad de poseer más una conciencia de exX>S M En 008 Pa,Bbra9. nos- 
todo en lo que se refiere al área de divisas convertibles poro../.. que 08 sobre
falta esto, lo otro, tal materia prima, la otra Nadie hablaba de m a e8‘8bB pl0n’ea^° hace
Iba a pagar cualquiera de esas Importaciones. A veces no se utiliza ‘r exportar Y con qué se 
está pensando. Incluso, en exportar parte de ese papel el aue i que 88 reco«e * 80
tellas. cemento, etcétera. De esa producción de 2 700 000 tnnei^t^9 08 com,té8- en exPonar bo- 
2 350 000; y se exportarán alrededor de 300 000 toneladas de cemn^to consumlm°8 uno> 2 300 000. ó 
cemento cemento, a pesar de que necesitamos

Creo firmemente que nosotros no debemos pensar en inrr»man»n a~
otros es más importante darle solidez a nuesUa economía v t^bírT’T ^ n°8’
nomía. de modo que tengamos menos dependencia de las imoortarinne» * 08 nuestra eco"
producción, y sobre todo que tengamos menos dependencia del área capl5líta° EsTe^fundamentel.

y creo que en los próximos 7 u 8 años debemos dedicarnos fundamentalmente a eso. Mantener núes- 
tros niveles estos niveles que hemos podido mantener en épocas de crisis Incluso. No pensar en 
las satisfacciones que nos proporcionaría el mejorar en algo esos niveles en 1979, en 1980. hasta 
1985; no debemos hablar de niveles de vida, de Incremento de niveles de vida. Creemos que a nues
tro pueblo revolucionario hay que plantearle con claridad mantener los niveles, pero consolidar nues
tra economía, y reducir nuestra dependencia de las Importaciones del área capitalista, para que nuestro 
país, para que nuestra Revolución no tenga que estar expuesta a estas tremendas crisis Interna
cionales. a estas catástrofes, a esas subidas y bajones de precios. Y si viéramos mejorar los precios 
del azúcar, no dejarnos llevar por la tentación de mejorar un poco los consumos, sino de invertir 
esos recursos en el desarrollo; proponemos, en un período de siete u ocho años, trabajar fundamen
talmente no para los incrementos del consumo, sino para la consolidación y el desarrollo de nuestra 
economía
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*w fue una denunct 
a la esclavitud

La literatura antiesclavista
en el siglo XIX produjo obras como 
"La cabaña del tio Tom"
de H arrie Beeeher Stowe. desconocida 
para algunos criticas 
de esa época.

que ésta resultar» la denuncia mayor de la 
esclavitud en la historia del pala, era cc*a de 
hacerse cruces. Que ese mismo esclavo, y» Ubre 
pero bajo otra forma de explotación, la del 
criado, hubiese escrito una obra de teatro ce
lebrada por algunos sebones poetas, era. ya. 
eoaa de espanto. era. desputa de todo, 
aquel esclavo?

Juan Francisco Manzano, hijo del mulato 
Toribio de Castro y de la "China" María del 
Pilar Manzano, esclavos los dos de ka mar
queses Jústiz de Santa Ana. nació en La Ha

« naoro^nto » ™ y otra havún 
“°°óc diferencio. Ahora bien, en el rateo 
bbro 18 de bsutteo. wñolra. en el mi». 
22, loUo H número «Hertnr. el
ras. corresponde ■ la partida de baotteo de 
FrancUco Manuel de Cardona» y Manteo.

Cirilo Villaverde en su 'Cecilia ■ 
Vr.ldés" hace mención del ¡oven poeta 

Manzano.

CN el prólogo o la novela de Ramón Riña 
t'BMnri» de ra> bribón (Bebo» (Madrid de 
1860). el Critico peninsular Francisco Cutanda 
—Ute opiniones tan reprobables como esta: 
- ..¿qué I» Importa al público lo que dicen 
v hacen los esclavos en su degradación" ¿Qué 
Is osiducta de los libertos y de las raras mea 
dadas* r a la verdad que nada de esto es 
para escrito".

La escandalosa Incultura del académico Cu- 
tanda. amén de su evidente racismo, le hada 
desconocer algunas verdades universales v 
otras del propio pueblo español —mosaico ét 
meo en el que no faltabón ancestros bercbe 
re»—, sometido al yugo de los árabes durante 
siglas.

No era posible, pues, exigirle a critico tan 
rettorsnte un conocimiento siquiera somero 
de la literatura más explosiva de su época, la 
anuesclavlsta, con obras de tanta resonancia 
en su haber como los Porra» sobre la corla- 
rite (1842). de Longfeltoa-. la autobiografía 
del ex-esclavo norteamericano Frederick Dou- 
rísss. aparecida en 1845, y La rabada del tio 
Tom (1850-1851), de Harriet Beeeher Stowe.

No obstante, hubiera sido de desear que 
quien prologaba una novela cuya acción trans
curría «i Cuba y habla sido, además, amigo 
de Domingo del Monte y de Anadeto Bermú. 
dar estuviese mejor informado de las reali
dades de la Isla De haberlo estada sobre ta 
do en lo literario, tarde o temprano su estu
pefacta Indignación hubiese topado con el non 
bre y la obra de Juan Francisco Manzano, el 
esclavo, poeta, pintor, invencionero de cuen
te» para niños, actor-relator de estos cuentos, 
titiritero, autobiógralo. dramaturgo. Asimismo, 
cuidador de enfermos, cocinero, reportero, pin
tor de brocha gorda, sastre. Y al cabo, la fi
gura más misteriosa de los letras cubanas

Eadaritad y libertad.

En el barrio de Belén existe un 
negro de la propiedad de un amigo 
nuestro, cuyo oficio es el de car
gador; gana jornal y tiene ciento 
veintiún años. Avisador del comer
cio, jueves 6 de jubo de 1848. p. 2.

En el capitulo decimoséptimo de la segun
da parte de su novela Cecina Valdéu (Nueva 
York, 1882), Cirilo Villaverde hace aparecer 
entre las notabilidades de color asistentes al 
baile en casa de Soto, a "Juan Francisco Man
zano, tierno poeta que acababa de recibir la 
libertad gracias a la filantropía de algunos 
literatos habaneros"

El hecho citado por Villaverde es cierto, mis 
la fecha en que lo sitúa, 23 de diciembre de 
1830, resulta un puro anacronismo pues hasta 
junio o jubo de 1836 no obtuvo Manzano su 
libertad. Es curioso observar que mientras 
Cecilia VaMés se popularizaba a través de los 
años, la alusión al poeta contenida en ella se 
convirtió en letra muerta, dato escueto que 
no consiguió rescatar del olvido el nombre y 
1a obra de Manzano.

El nombre y la obra de Juan Francisco Man
zano habían sido muy populares en Cuba du- 
rente la primera mitad de] siglo XIX. sobre 
todo en sus dos últimas décadas, por varias 
razones. Que un esclavo fuese capaz de com 
poner versos que se hombreaban con los de 
ios señores y a ratos tos dejaban atrás, era 
algo Insólito. Que esc esclavo escribiera con 
pasmosa eficacia literaria su autobiografía, y

hermano de Miguel, nacido el 5 de enero de 
1797 y bautizado en la Catedral de La Ha
bana el 27 de esc mes y año. Se ve claro que 
en la autobiografía «e han contundido los nom
bres de los hermanos nacidos en el mes de 
enero de años consecutivos, 1796 y 1797. Está 
claro también que salvando el lapsus del nom- 
bre, las condiciones apuntadas por Manzano se 
cumplen a la perfección en enero de 1W. 
Por desgracia, el documento que pondría pun
to final a las discusiones con relación a la 
techa de su nacimiento, la partida de bautis
mo del poeta, no hemos podido hallarla, por 
más esfuerzos que hemos hecho.

Los primeros años de la vida del esclavo 
son extraordinarios. Lo acunan d cariño y 
los brazos de la marquesa Jústiz de Santa Ana. 
la marquesa poeta. Se le convierte en el ti-

•-•vi? '.i-'-'-. ..i ’ <-■ ■

baña a finales del siglo XVHL Siguiendo cie
gamente la opinión de Francisco Calcagno. los 
investigadores sitúan su nacimiento en agosto 
de 1797. Nuestras investigaciones, guiadas por 
las palabras de Manzano en su autobiografía, 
arrojan un resultado diferente:

*(...) con diferencia de oras pa uno y 
días pa otro nasi (contemporáneo con el 
Sor. Dn. Miguel de Cárdenas y Manzano y 
con el Sor. Dr. Manuel Orcylli hoy conde de 
Buena Vista y Márquez Jústiz de Sta. Ana 
(..escribe el poeta con su habitual caco- 

grafía.
Miguel de Cárdenas y Manzano, hijo de los 

marqueses de Prado Ameno, nació en la ciu
dad de La Habana el 14 de enero de 1796 
y fue bautizado en la Catedral de ésta el día 
25 del propio mes y año (libro 17 de bautismos

11 ____ ______
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y oídos de ver el terror. Lo hace pasar sed y 
hambre, lo hace azotar, lo hace pelar al rape, 
lo hace encarcelar. Lo entrega a los mayorales. 
Le roba la herencia. Le roba la libertad. Pero 
no puede estar más de 10 dias sin él; lo necesi
ta; no lo pierde de vista ni un momento. Te
niendo hijos propios que educar, no cesa de es
cudriñar el estar de Manzano. Ha hecho —y 
esto es evidente— una fijación con él. Lo hace 
aprender cosas. Le da dinero cuando gana 
en el juego, porque esta marquesa se entrega 
todas las noches a juegos lícitos (el tresillo) 
y a juegos prohibidos (el monte) y su feroz 
hiperestesia convierte a Manzano en guardián 
de su persona para que nadie la roce mien
tras juega. Lo complace en algunos de sus 
gustos: la pesca, los paseos vespertinos, las 
funciones de maroma. Se regocija como una 
enamorada cuando lo ve costurando unos pan-

Manzano fue acusado de ser uno de los conspiradores
de "La Escalera" y como supuesto conspirador fue torturado al igual 
que otros. A pie tuvo que hacer un viaje
de Matanzas a La Habana.

reno intocable de la casa de sus señores; se 
le trata como a un niño blanco; no se le deja 
jugar con los niños negros. Por su memorioso 
sermonear re hace centro de la «ala de sus 
señores los dios de visita. A la muerte de 
la marquesa poeta (junio de 1803), todavía 
re le concede una tregua de libertad en casa 
de los padrinos. Aprende cosas; a leer, a co
ser, a rezar; aprende a vivir la libertad de la 
infancia. De pronto —ya tiene doce años- 
la marquesa de Prado Ameno le recuerda que 
es su esclavo. Se le entregan ropos de lucir, 
re le lleva a paseo; re le permite, aún. yantar 
a los pies de la nueva marquesa. Esta mar
quesa es cruel: tiene furia de humores, se 
encrespa de iras. Encoleriza su mano sobre 
el rostro de Juan Francisco, esto a menudo. 
Lo encierra en lugares oscuros donde la sl- 
nestesia del miedo engendra en él ojos de oír

talones hombre, co- que nadie k . 
enseñado.

Manzano la quiere como una mndr<,. , _

eSiíXe£“ 
Lrerdad pero tal vez haya habido , 
“ JXo secreto de amor que la trevló a pronunciar. Este es el ti¿? 

lavo, que se clausura, en 1B pn » 
- la autobiografía. con la tuga 
-d de La Habana. Pero hay otros tS tuvo 
la vida de Manzano de los que n,,d. Man 

a<!SeI dueño: está el tiempo Ub/-nS' *-d 
del ser que fluye independiente del r don.

¿U el tiempo del poeta dond.- E
quesa no ttene entrada_ 010 tohjYe. ,-u, gu , 
¿sabe. y Por «o a Lo.- —• -^ntanoo. «i cuenta y 

sus progininasn^i- 
lluego creador tje h-q>.

__ ________ . -iras de sombras duna.
Después vendrán k» reproches dtl 

me1 ronocen'" porque"tí tiempo de los' ni 
los señores no es el suyo, pero este si lo es, • 1 
el feérico de poderlo todo frente a lo- niños. no*

Aprendió a leer, de niño, sin que se; - -tos Ma 
cómo. Como Robert Browning antes de saber efe. 
escribir componía '
clón de escribir procede de loa padrinos que | 
no aprenda a escribir para que no ano’..- rJ3 . 
versos. La.segunda, de Nicolás de Cárdt .j 
que no aprenda a escribir porque eso n es 
propio de esclavos. Pero el ser y tí poeta 
no entienden de esas prohibiciones Aprende 
a escribir, solo, es una de sus hazañ. -, de 
vida; aprende retórica; aprende cosas qu ca 
Ua; y a la vuelta de sus lecturas y escritu
ras, es un poeta que se empina hasta su v-z 
Medita- antes de escribir. Está presente y u 
sente; por eso la mano ensimismada arra i 
sin saber una hojita de] geranio donato de la 
marquesa. Ella percibe el olor; ella se erre 
vulnerada en aquella hojita arrancada sin su 
permiso. Ella hace regresar violéntame!, al 
poeta de su mundo de trasmundos al cu< o 
abatido del esclavo. Pero no puede cor el 
poeta. Al final de la primera parte de la u- 
tobiografia se comprueba que éste ha log 
el perfecto autismo: quien no resistía de r ? 
los hedores del lugar común, ahora en tro 
de poesía lo escoge como sitio de meditac 
El mismo joven antes de emprender la f a 
hacia La Habana se le encara con fuerza le 
hombre a la marquesa.

Muy reda virilidad, a pesar de las apan
das, debió tener este finísimo varón para 
haber sucumbido a tantas femeniles depi 
daciones en su vida.

Como el poeta Ramón de Palma extra1, 
la segunda parte de la autobiografía, la cu 
nunra ha sido recobrada, hay a partir del ln 
do de la fuga grandes lagunas en el cono 
miento de la vida de Manzano. La misma b 
cha de ésta tampoco ha sido determlr 

P0?.™20»69 expongo en mi lib.
y*1*11? f’"» Fraoctoco Mmto»
^.Si?aíse allá de 1817. No saberr 

" 7^?^° ta i*™ 31 sabemos ¡u 
TelU^rM??Í“nO pertenecia « un nuevo am 
TeBo Mantilla, capitán de fragata.

nuev° amo le escribe Manzano 
del Monte en carta del 11 de diciembre d.

18M 
amo

el ama:

-ahora son grandes señores , y,

el suyo, pero éste si lo «,
- frente a los niños

a leer, de niño, sin que se- r

'versos. La primer;, pro bi mu

zar
I

le i

X
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En 1841 ó 1842, en los días en que trabajaba 
de cocinero en casa de del Monte, obtiene 
Manzano doscientos cincuenta pesos en un sor
teo de la lotería oficial. En este último año 
publica su tragedia Zafira.

Manzano conoce a domingo .. 
del Monte a finales de 1889 o principios 
de 1830. Ese encuentro 
va a ser decisivo en la inda del poeta.

mo los otros. Esto, en Matanzas, en el pri 
mer juicio, en el que se le absuelve y se le 
manda a poner en libertad el 28 de junio de 
1844. Al mes alíndente se le vuelve a encar
celar y se le traslada a La Habana, ¿No ha- 
bía creído el Manzano joven que no era posi
ble hacer a pie el viaje de Matanzas a La 
Habana? Ahora, al cabo de los años, aprende- 
ría que si: "asi de carsel en carsel de sepo 
en sepo de bartolina en bartolina, de rain, 
bozo en calabozo, de cordillera en cordillera 
viendo agotarse mis fuerzas, cuanto de opro 
vios por ese camino a pie. desde Matanzas a 
La Habana cuanto de burlas dicterios necesl 
dades. sin comer más que un solo día una 
comida en Jaruco. por espaslo de seis días de 
camino, cuanto hasta de inconaso de espue
las para que caminase porque ya no podía, 
cuanto de sopapos en mi cara, pues ya no sé 
que recomen das Iones traía yo para los capí 
tañes de partido, viendo el que mas se ha sin 
gularizado conmigo en seberidad. el de Agua
cate, este después de casi descolluntarme un 
brazo con el amarrado me metió tan fuerte 
sopapo de atrás para adelante que me vio ir 
a dar contra un horcón con la frente, dándo
me memorias para los que me esperaban en 
la eternidad Horrores y horror que
habrán de esperar a que José Martí escriba 
El presidio político en Cubo para encontrar 
páginas que se le acerquen.

Con la prisión en Belén no cesaron los cas
tigos y las amenazas de muerte. Ahora no son 
los castigos de la marquesa que no duraban 
más de diez días. Ahora son los castigos de 
la gobernación española a quien se niega a 
declarar lo que las autoridades quieren.

Ahora son las angustias y los miedos por 
la propia suerte, y por la de la mujer y las 
hijas que están donde él nada puede; ahora 
es el romper en añicos la dignidad y mendigar 
una limosna de doña Rosa Alfonso para ma
tar su hambre y la de toda su familia. Ahora 
es el morir sin muerte.

te hat^

Años antes, en verso y prosa, había mani
festado Manzano su desconfianza expectante 
del Destino. Durante el bienio 1844 1845 —pues 
no es hasta noviembre de este último año que 
le dejan en libertad— la vida le mostraría 
cuanto ee guardaba para él en la urna aciaga.

No hay que barruntar cómo saldría de la 
prisión aquella arpa de hombre que era Man
zano. A Plácido lo fusilaron. A él se le con
cede una sobrevida de silencio

Con relación a la fecha de la muerte de 
Manzano, también discrepamos de los inves
tigadores que nos han precedido. Con una o 
dos excepciones, todos los biógrafos de Man 
zano señalan, sin aportar pruebas, el año de 
1854 como el año de su muerte. Nosotros he
mos hallado una partida en la iglesia del 
Santo Cristo que a pecar de algunos anoma
lías parece ser la del enterramiento del poe
ta (Libro dieciséis de entierros de pardas y 
morenos, folio 269, No. 1254). El Juan Fran
cisco Manzano de que allí se habla fue en
terrado en el cementerio general el 19 de julio 
de 1853

I* poesía.—Todavía no sabemos hasta dónde 
llegó este hombre en la poesía. Todavía he
mos de conformarnos con un conjunto desigual

13

de «US poemas que no representa. ni con mu
cho. la mayor parte de cuanto, escribió. Dc- 
bCTnoa conjurar, todavía, cuánta origina
lidad de expresión, cuánta carga de futuro, 
cuanta auténtica poesía de sus versos queda
ron cercenadas por la guillotina retórica de loa 
comendadores de sus texto*. Porque ninguno 
di- ellos, llamárase Domingo del Monte o 11a- 
márase Ignacio Valdés Machuca, era más poe
ta que H, ni más Inteligente criatura. Cierto 
que acometían la empresa con el convencí 
miento de estar ayudando a V'-’ai-. y en 
alguno» aspectos, el gramatical sobre todo, 
muchas veces lo ayudaron; mas no es menos 
cierto que en el conjunto de sus textos poé
ticos, junto a algunos del todo desechables. 
es posible encontrar versos, estrofas y hasta 
poemas completos, con una calidad y origina
lidad que en vano buscaremos en los de aqué
llos, prueba de que los aciertos corresponden 
por entero a Manzano.

La Tragedia.—Zafira constituye para la cri
tica el enigma mayor de la producción de 
Manzano. No conocemos su génesis, qué lo 
mueve a escribirla; nos falta ei manuscrito 
de la obra, desconocemos la fecha de creación. 
Todo lo que podemos aventurar al respecto 
son hipótesis, conjeturas. Lo más probable es 
que Manzano la escribiera después de obte
nida su libertad, entre 1836 y 1842, año en 
que la publica. Sin duda no es obra de horas 
veinticuatro ni su autor estaba ayuno de lo» 
imprescindibles conocimiento» histórico».

Durante el mes de enero de 1827 aparecie
ron en el Otario de La Habana, distintos anun
cias del Teatro Mecánico y Pintoresco, ins
talado en el número 96 de la calle de San 
Ignacio. Entre las obras anunciadas figuraba 
"el hermoso drama titulado Aradla Bortxrro

' ooj- " Después del Sor Dr Tello Mantilla 
1S3* que lloraré toda una vida con el mal 
“í^vrehado tiempo que ful suyo, mi vida no 

más que un conjunto de calamidades 
“aTibrimientas. tale» son lo» versos que me 
>' “fir-bfl mi triste situación. Al fin vine a 
ln*Erar mis Uoros bajo la sombra de la bené- 
S.V nunca bien loada Señora Da M de la

- —■«> Tello Mantilla falleció en La Habana el
edemj, 1S4e abril de 1821. Uno de sus hijo» Eran 
arquea- “ . Mantilla, estaba casado con María de 
ftempo ¿Asunción Montalvo y Zayas. hija de doña 

Primera tj.rf. de la Luz de Zayaa. la última ama que 
“ h“~- Manzano. Sin embargo, no se sabe si 

----- Manzano tuvo otro» amos después de la muer- 
* que nadie ¿aTdon Tello, antes de pasar al poder de 
□o libére...-----------------------de la Luz.

En qse mismo año de 1821 publica Manzano 
primer cuaderno de versos. Poealaa Uricas.

2 — dos últimos poemas del libro, un soneto 
_______ „ . un epitafio, están consagrados a la memo 
M»a¿con | ri» de don Tello

H cuaderno está dedicado a Lesbia, nom
bre literario que encubre el de la amada de 
Manzano, con quien anhelaba casarse El poe
ma El Juramento, de 1828, dedicado también

Lesbia, prueba que todavía en esta fecha 
> hablan conseguido hacerlo. De ser Lesbia 
Marcelina Campos, una de las esposas de 

Manzano, la misma persona la boda debió 
efectuarse después de escrito el poema, y la 
muerte de ella ocurrió a más tardar en 1831, 
pues ya en esta fecha es posible encontrar 
el nombre de Delia en los poemas de Man
zano.

Delia es el nombre literario que el poeta 
le asigna a María del Rosario Díaz o de Rojas, 
con quien contrae nupcias en la Iglesia del 
Santo Angel Custodio el 2 de marzo de 1835 
(libro cuarto de matrimonios de pardos y mo
reno». folio 181, número 496).

De 1821 a 1829 ae extiende uno de los pe
riodos más sombrío» de la vida de Manzano, 
del que apenas nada sabemos. A finales de 
ese último año o principio de 1830 conoce 
a Domingo del Monte, recién llegado de un 
viaje a España. Del Monte se iba a convertir 
en figura rectora de la cultura cubana desde 
entonces hasta su salida definitiva del país 
(1844). Este encuentro con del Monte va a 
ser decisivo en la vida del poeta. Del Monte 
va a aer causa de una reforma en la vida 
del poeta (pero no sabemos, insisto, en qué 
consiste esta reforma). Del Monte lo ayuda 
espiritual y culturalmente. Materialmente tam
bién. Por iniciativa de él y de Valdéa Machu
ca, amigo de Manzano por lo menos desde 
1821, se organiza la colecta que culminará 
en 1836 con la libertad del poeta.

Después de obtener ésta, Manzano deberá 
trabajar de criado en distintas casas de La 
Habana y de Matanzas

En 1838 conoce Manzano a Richard Madden, 
árbitro Inglés en el tribunal mixto de Justicia 
Para asuntos de la trata. Madden traduce al 
inglés la autobiografía y unos cuantos poemas 
de^Manzano y lo» publica en Londres, en
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ia Catedral de La Habana fue

en enero de 1797. Sobre eeta^e^^Francisco Manzano 
—inve8tioadorm han sostenido dúcre^S,

“n Personaje Barbarroja. Tal vez, 
^^*FtÁCUl0 01 mismo Diark.,

1833' .'T pubUcó un

isriS^ns virria publicaba su segundo articulo sobre 
“■‘•ortaasre» de Odia. En el rniamo hada una 
Presentación y juicio del poema Espejo de n». 
cfeBc*», de Silvestre de Balboa. Entre las oc 
tavas tranacriptarse incluían aquellas en que 
se introduce el esclavo Salvador Golomón y 
je describe la muerte en duelo de Gilberto 
Girón a manos del etíope. Adelantamos que. a 
nuestro entender, Noemí, el esclavo negro de 
Zarina le debe más al Salvador Golomón de 
Balboa que a la biografía de Manzano. Por 
supuesto que basándose únicamente en estos 
datos, no hubiera podido el autor escribir su 
obra. Detrás de Zafira existe una realidad 
histórica conocida por Manzano, modificada 
en parte por él, según las necesidades de su 
tragedia. Por ejemplo, de los tres hermanos 
Barbarroja. Arug u Horuk, Kairedin o Khaird- 
ben, Eddin e Isaac, sólo aparecen en la obra 
el primero y el último. No sabemos por qué 
le interesó a Manzano la historia de estos pi
ratas berberiscos de los siglos XVIXVTI, ni 
cuándo se puso en contacto con ella. Teniendo 
en cuenta la fascinación del exotismo para 
la escuela romántica, puede darse una expli
cación general para la elección del tema. Sin 
llegar a ser como las ruinas una constante 
del romanticismo, el exotismo es una fuerza 
a tener en cuenta dentro de la producción ro
mántica. Manzano era un romántico de los pies 
a la cabeza. Recordado esto, ya no resulta tan 
extraña su elección. La presencia del fatam en 
toda tragedia pudo llevarlo a escribir su Za
fira, pero tal vez lo decisivo de la elección 
fuera el sentido del fatalismo islámico, tan 
naturalmente afin al de Manzano. En sus poe
mas y cartas, el Destino, la Fortuna y el 
Hado aparecen infinidad de veces como ver
dad de vida, no como resortes de su escrltu-

Sgina a vuelta de

Ma¿fe los rS? ^J^.^aeara‘ °™ <’ue

^vÚKente la afirmación hecha por algún cri-
M^fZan° 1)06613 un "ab“luto des- 

^nogimiento del arte escénico". Zafira prueba 
lo contrario. Por lo pronto, el hijo vengador 
uei padre asesinado por un usurpador que pre- 
twde casarse con la reina viuda, el espectro 
aei rey difunto que aparece en el duermevela 
de la reina y le ordena qué hacer, llevan a 
pensar en Bsmlet; como el suicidio de Zafira, 
motivado por la vista del turbante y el man
to ensangrentado que le arroja Danmey re
cuerda el desenlace de una versión francesa 
de Oteto, traducida y publicada en La Ha
bana en 1833.

Porque Zafira se mata al creer asesinado 
a su hijo Selim por Barbarroja. pero Dunmey 
sabe que las prendas que le muestra son de 
Isaac, muerto por él. Es decir. Danmey tiene 
una función análoga a la de Pésaro, el falso 
amigo de Otelo. También la vuelta bajo in
cógnito de Selim Eutemi, el hijo y sus peri
pecias en el palacio hacen pensar en La odl- 
am. Ya sé que parece un desvario presentar 
a un Manzano conocedor de Shakespeare o de 
Homero; pero se olvida cuánto nos falta por 
conocer de su vida, y algo no menos impor
tante, la realidad teatral de La Habana en 
la primera mitad del siglo XIX.

Refiere Manzano en su autobiografía que 
de niño asistía al teatro con sus señores, y 
de joven, solo, a las funciones de maroma.

El mismo cuando narraba cuentos a la gen
te menuda se transformaba en un rancte"^ 
do autor-actor. Tampoco deben olvidarse las 
fundones de títeres y sombras chinescas que 
daba a los niños. Había en M“° drede

. .. I
----- -«fe-.:

dramaturgo. De no
muu manzano no numera podido n i f 

adelante esta tragedia en cinco setos Es 8 
i de recasos méritos, pero toen planeada *

c

Zárrai» I

y tanto® ihabaneros no tuviera fe para Tufe 1

las pieza.-, de a*UI* J

7*Bn re la obra de un dramaturgo. De no 
haberlo sido Manzano no hubiera podido - " 
car r-' - 
obra de _____
y ejecutada. Manzano se atiene a la’doctriral 
de las tres unidades (unidad de tiempo, uni
dad de espacio y unidad de acción) y también 
tiene en cuenta la doctrina del cuarto inter
locutor. Toda la acción transcurre en el pala- 
do de Barbarroja. El primero y segundo actcs, 
en el gabinete de Zafira, el tercero y el quin
to en la gran sala del palacio; el cuarto, en 
ima prisión dentro del mismo palacio. El tiem
po y la acción fluyen sin desviaciones desde 
el ¡nido al desenlace. Con relación al cuarto 
interlocutor, Manzano lo elude en casi toda 
la obra. Cuando surge en el segundo acto (es
cena cuarta) lo hace dialogar con otro de los 
personajes con quien se retira de inmediato 
En las otras fugaces ocasiones en que apa
rece, el diálogo está construido de manera tal 
que no se producen confusiones.

En cuanto a los personajes, los hay mejor

tira, lánguida, no hace vibrar al apee 
con sus infortunios.

Los hechos de Selim y » 
asi como las de su madre, no ,
Zafira en una tragedia eJemtfe . , d 
la obra hondura y apertura, le faltó¿P 
universal y el ceñimiento « la» ritiere 

hombre.
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T™ ocurría en una fragorosa y soleada aldea del Boe oriental.
Decenas de diputados —120 exactamente, elegidos libremente en 

todo el pala— se reunían en aquel escenario natural para proclamar, en 
las narices del colonialiwno portugués, el establecimiento de las Repú
blicas de Guinea Bissau y Cabo Verde. "Hay solamente una tristeza en 
este momento en nuestro espíritu: la ausencia de nuestro camarada 
Amflcar Cabra!, militante número uno, fundador de nuestro Partido, 
que fue el obrero fundamental de todas nuestras realizaciones y victorias 
en el pasado y que concibió y preparó personalmente esta reunión tras
cendente en la vida de nuestro pueblo, que abrirá todavía nuevas y 
mayores victorias al pueblo de Guinea y Cabo Verde”, dijo Arístides 
Pereira, secretario general del Partido Africano de la Independencia de 
Guinea y Cabo Verde (PAIGC) A su lado, en aquel momento histórico, 
estaban Luis Cabra! —hermano de Amflcar, asesinado 8 meses antes 
en Conakry— y otros veteranos combatientes que ocuparon las más 
altas investiduras de los órganos de poder del nuevo Estado, Era el 
24 de septiembre de 1973. La selva, amorosa hermana de las guerrillas, 
servía de marco imponente y adecuado.

Y es que para los presentes africanos —como había dicho Amflcar— 
“La onserte no «a d fta de la vida. Los muertos continúan la tueha. Los 
plantamos en nuestros corazones, como tachadores más consecuentes 
y vigilantes, como preceptores de todos nosotros”.

/

3*

, , , Obrero 
de la Libertad

X

el Quinto Aniversario del asesinato de uno de los dirigentes más claros y brillantes 
de Africa, las ideas por las que entregó la propia vida se consolidan en los 

territorios, ya libres de colonialismo, de Guinea Bissau y Cabo Verde.

EL CRIMEN

Fue hace cinco años. Sábado 20 de enero de 1973. Sobre Conakry 
ya es de noche. Son las diez y treinta. En las afueras, un gru[» 
de hombres se mueven y se esfuman como fantasmas a cierta distancii 
de una pequeña casa rosada, sede de la secretaría del PAIGC, Luego 
de una visita a amigos diplomáticos, Amflcar Cabra I regresa a la casi 
Un tableteo de ametralladora hilvana hilos de muerte sobre las sombras. 
Una de las cabezas más lucidas del pensamiento y la acción revolucio
narias en el continente africano caía fulminada. Las balas asesinas bablu 
sido puestas por el colonialismo portugués en las armas sucias de aqu» 
pequeño grupo de renegados y traidores. Una vez cometido el Crimea 
un grupo intentó huir en una lancha con destino a Bissau, llevando 
prisionero. a Arístides Pereira, secretario adjunto del Partido. Otros 
participantes del complot permanecieron en Conakry con la misión « 
tratar de persuadir a las autoridades guiñearías de que los combatiente* 
del PAIGC aprobaban la "eliminación" de Amflcar, así como la de otro» 
dirigentes caboverdianos. , , ....La maniobra falló y todos los completados fueron arrestados. Incluía 
loa fugitivos, capturados eo alta mar y conducidos inmrdjtame^e 
Conakry. Los culpables no pudieron escapar al peso de U 
revolucionaria. Trasladados precisamente a los territorios liberados
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las guerrillas —que sumaban ya más de dos tercios del total— fueron 
condenados a muerte y ejecutados.

Después del odioso crimen el propio Luis Cabra!, presidente del Con
sejo de Estado de Guinea-Bissau, reveló a la prensa cómo se desataron 
los mecanismos del crimen. Dijo que el general Antonio Spinola, a la 
sazón gobernador de Guinea Bissau, y uno de los más Integrales repre
sentantes del colonalismo portugués, logró infiltrar poco antes en las 
filas del movimiento revolucionario a varios agentes que se hacían 
pasar siempre por desertores del ejército colonial y patriotas conven
cidos, pero cuyo encargo verdadero fue el de trabajar y mular a algunos 
elementos flojos y rezagados por la evolución de la lucha. El propósito 
envenenado consistía en hacer valer la posibilidad de un progresivo 
acceso de Guinea Bissau a la autonomía interna y después a la "inrie- 
pendencia" si se eliminaba al PAIGC y muy especialmente a su dirigente, 
Amllcar Cabral.

El PAIGC, fundado en 1956 por Amílcar y un grupo de compañeros, 
habla movilizado al pueblo, organizado las guerrillas y desencadenado 
la lucha armada.
EL REVOLUCIONARIO

Amllcar Cabral. guerrillero valeroso y uno de los teóricos más bri
llantes no sólo de las luchas de liberación de su pueblo, sino de Africa, 
habla nacido en 1925 en Bafatá. la segunda ciudad en importancia de 
la entonces llamada Guinea "portuguesa”. Desde muy ¡oven entregó sus 
mejores esfuerzos a la lucha por la liberación. En Lisboa, la capital 
metropolitana, tuvo que realizar los más variados trabajos para poder 
costearse los estudios de ingeniería agronómica. Regresó a la patria 
—"provincia de ultramar”— en 1952 y continuó la lucha. Organizó el 
Movimiento por la Independencia de Guinea (MING). Cuatro años des
pués, también a su impulso, nació el PAIGC. para liquidar la domina
ción colonial portuguesa y crear las bases indispensables para la cons
trucción de una vida nueva a los pueblos de Guinea y Cabo Verde. 
En 1959, a raíz de la masacre de los obreros portuarios de Pidjiguiti. 
Amllcar y sus compañeros escogieron la vía de la insurrección armada 
general para luchar contra el colonialismo portugués.

Justamente el 3 de agosto de 1961 en recordación de los caldos 
durante la salvaje represión de Pidjiguiti, el PAIGC comenzó la actividad 
guerrillera en pequeña escala, pero las acciones fueron incrementándose 
hasta alcanzar la liberación de la mayor parte del territorio, lo que 
permitió la creación de un nuevo ámbito cultural y social en el país. 
En las regiones liberadas, un esfuerzo cotidiano, tenaz, organizado, 
detrás del cual estuvo siempre en primer plano el propio Amílcar. volaba 
en pedazos sistemáticamente las estructuras coloniales. Y eran creadas 
escuelas, hospitales, mercados populares, cooperativas, etc. En abril 
de 1972 una delegación del Comité Especial de Naciones Unidas sobre 
Descolonización, visitó las zonas liberadas por el PAIGC al sur de Guinea 
Bissau. Un delegado latinoamericano —de Ecuador—. dijo: "Que el 
PAIGC haya sido capaz de liberar vastos territorios eliminando a los 
agresores portugueses es, en realidad, admirable y digno de encomio.

mterews de 1¡u masajl VJh»» etatetas que. desvinculados de los 
para el neocolomulísmo Su pura" Proprcm
«dsur, un Estado independiente '"lo H imperialismo
un movimiento de liberará ■■■ 2» 00 ¡«ede ser otra cosa queleñado al fracaso;^ ® 0 contrario. «U X
d^u^conAmo“ó ddhX^M1re^o“<Je!"'<?,,br' de 1971 ■ F" 
"El justo orgullo que debemos ;undac’6n del pAIGC:
Por nuestro Partido no debe hJ™ÜL.P° 'odoi lo* 3ucesos alcanzados des: con los pie, bie^?£££C'™ '' «""d° de las manda
dla con más coraje y detereúnarirm ten?nos 9“ luchar cada
presencia colonial portuguesa ct “”Pl«amenle la
esfuerzos y sacrificios ar.n lwn”' "memos que realizar

norottm^X^ y^eoSS?

SnllLr CO,nO “ el pol‘^°" puao e" ' ™

LAS OSCURAS MOTIVACIONES
de?de cometido el asesinato de Amllcar. el presi

dente S.kou Touré denunció la monstruosa naturaleza del hecho y las 
oscuras motivaciones. Dijo que estaba claro que " el imperialismo ha 
refinado su método operativo en los crímenes, después de haber apren
dido la lección de la nueva derrota que obtuvo en los momentos de la 
invasión directa que perpetraron cínicamente contra la República de 
Guinea el 22 de noviembre de 1970". (En aquella oportunidad, la resi
dencia de Amílcar Cabral fue brutalmente atacada por los mercenarios 
invasores). El mandatario guineano expresó concretamente que con la 
abominable acción se pretendía crear, como primer objetivo, "un con- 
flicto profundo en el seno del PAIGC". En segundo lugar, “y de forma 
odiosa se deseaba hacer creer que el gran combatiente Amílcar Cabral 
era impopular en el seno del Partido, con el fin de liquidar de un mismo 
golpe el gran prestigio que había conquistado en la lucha y por la lucha”. 
Y concluyó entonces Sekou Touré: "Como el 22 de noviembre de 1970 
el asesinato de Cabral no hará más que fortalecer el ardor combativo 
de los militantes del PAIGC. en particular, y de toda Africa consecuente 
y antimpenalista. en general" Ciertamente. El PAIGC. por su parte, 
en un comunicado afirmó que la dolorosa desaparición de su máximo 
dirigente no lograrla los objetivos planeados por el enemigo de debilitar 
la lucha, sino que serviría para incrementarla. "Para nosotros, africanos, 
la muerte no es el fin de la vida. Los muertos continúan la tacha", 
había dicho Amllcar.
LA SOLIDARIDAD CUBANA

El 23 de enero de 1973 el Gobierno Revolucionarlo de Cuba declaró 
en nota oficial que la muerte de Amílcar Cabral 'ha conmovido profun
damente al pueblo de Cuba, que veta enélaunodelosmás presa
giosos líderes del movimiento revolucionario africano y admiraba su 
tenaz y consecuente lucha como dirigente político y militar, a frente 
de la guerra liberadora ." También recordó la nota que t>“«™ 
pueblo tuvo oportunidad de conocer directamente al destacado líder 
revolucionario, en ocasión de su presencia en laConferencia. Tnconu- su

deTe.ñd^nd^c.7USca “

Secretariado del Comité Central quien.saludó . ta “ Aristides 
El PAIGC reeligió como secretario general .subsecre Verde

Pereira y Luis Cabral. presidtmtes de las d CentIal)
y Guinea-Bissau. El Consejo Supremo de Ficcutiv¿ (Buró Político) 
ouedó integrado por 90 miembros: el Comité E)«uffro ro 
pír 26 y taComirión Permanente (Secretariado) por 8._______________
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Tal ha sido el tema dominante en 
los círculos oficiales de Washing
ton al regreso del Presidente viaje
ro que deja tras de si, la turbia 
estela del dólar.

bolivia
entre LA ESPADA Y la

para

PATRICIO LUMUMBA: 
XVII ANIVERSARIO 
DE SU MUERTE

Agitando el fantasma del encare
cimiento de las importaciones mo
tivado por la depreciación de! dó
lar. los grandes carteles sin fronte
ras, que controlan los dividendos 
de las ramas internacionales de to
das las empresas explotadoras, han 
provocado una rápida subida en los 
precios al consumidor de muchos 
artículos.

Presidente la 
iad Económica 
de insistió en 
.onomla norte- 
lo la necesidad 
tercambios co
es grandes po- 

capitalistas: 
el Japón, as! 

ento seguro y 
las centrales

Así, mientras el dólar, el marco 
y el yen suben y bajan más o me
nos espectacularmente dentro de 
las cómodas alboreas de los pro
pietarios internacionales de las em
presas bajo todas las banderas, el 
pueblo paga las oscilaciones.

Cárter y Schlesinger: 
la despedida 
bajo el signo de la energía.

valecencia". Pero, lo cierto es que 
su inestabllldud se ba convertido 
en una franca crisis de confianza.
ta de las penurias del yen Japonés, 
el marco alemán y algunas otras 
monedas, en medida menor.

No nos vamos a meter en un aná
lisis más complejo y prolongado 
de los matices de esto crisis; pero, 
no podemos dejar de mencionar el 
más significativo en cuanto a los 
estratos afectados por la misma.

Esta algarabía de los mercados 
cambiarlos, so ha reflejado negati
vamente. como de costumbre, en la 
economía de las masas trabajado
ras norteamericanas.

la OTAN”, pro.
K>. dispuesto a 
ca "basada en 
os quince alia-

iCVO no soy un hombre, soy una idea. No tengo derecho a ce-
1 der mientras el pueblo no sea dueño de su destino. Repre

sento al Congo, el Congo me ha hecho y estoy haciéndolo"

Potricio Lumumba

SlADos" 
'NIDOS

o florecido de 
nesas del Pri- 
zamericano se 
ermanente y 

una palabra 
icado ha ve- 
tabiques eco- 
capitalista. y 
je fondo "non 
. del reciente 
dólar.

goclaclón.
Las presiones se acentuaban: 

mientras el poderoso sindicato de 
la fábrica de calzado Manato de 
Cochabamba. con mil trabajadores, 
emitía un comunicado de solidari
dad y ponía a sus obreros en esta
do de emergencia, la Federación 
Sindical de los Trabajadores Mine
ros de Bolivia (FSTMB), desde la 
clandestinidad, se solidarizaba con 
los huelguistas y declaraba a los 
mineros en estado de alerta. Días 
más tarde se iniciaba un paro mi-

m ? el cur°

,an'e el

«rarse. en W 
r se vio ob“' 
oblema de la 
unericana^ 
te

A í’”?05 clnco meses de la fecha 
fijada por el régimen boliviano

tuación ante la, dimens^V^ 
Ucas alcanzadas por la huelga de 
hambre Iniciada a fines de diciem
bre por un grupo de esposas c hi
jos de trabajadores mineros 
exigir una amnistía irrestricto 
retiro del ejército de los centros 
mineros.

Al movimiento se fueron suman
do en forma creciente esposas de 
exiliados políticos, trabajadores mi
neros despedidos por la empresa 
estatal, dirigentes universitarios re
presentantes de las Asambleas lo
cales de los Derechos Humanos, sa- --»___ . - ___ _ ... mBal.
cerdotes católicos, campesinos de das de fuerza con un intento de ne
ta organización Tupa] Katari,----
opuesta a la oficialista Confedera
ción dirigida por Céspedes; así co
mo 19 presos de la cárcel nacional, 
que después de haber permanecido 
por largo tiempo en las dependen
cias del Ministerio del Interior, fue
ron transferidos a la justicia ordi
naria, desconociéndose su calidad 
de presos políticos.

El 12 de enero llegaban a unas 
612 personas las que se mantenían 
en huelga de hambre en La Paz, 
Cochabamba, Oruro, Potosí y Su

cre. entre ellas dos
avanzado estado de gestadón.’ ~

onten“aa iniciales del gobierno. que señaló que la amplia- 
clón de la huelga respondía a "un 
"moe^T**3"proceso democrático" en qué sa 
encuentra comprometido y contra 
el cual tomarla severas medidas «I- 

pue5? “ estado d'S d.’X 1 S°"'ando de 1“» FE. AA. de las unidades militares v de a policía, preludio de tZ^Jibte 
Implantación del estado de sitio.

Sin embargo, la extensión del 
movimiento y el respaldo que en
contró en organismos y personal i- 
d“de? del, Pato y del exterior, lle
vó al régimen a alternar las medi-

mujeres en

«u persistente "facto non verba"
.demandando la estabilización del

Jo!ar. cuyos veleidosas alternatl--------------------------------  _.ou
han abierto reos^umjeros en las debido a su existir parásito a

ííSSSs '
La abrupto calda del dólar, el 

^¿do martes 3. habla marcado la 
Jijia del oscilante navio de la eco- 
fT-ia norteamericana, sacudido 
^r los oleajes de la crisis general 
5pi“dií“-

Ante las presiones del área inter
nacional. Washington se ha visto 
urgido a tomar algunas previsiones 
«tremas, que sus voceros se han 

? h ííresurado a calificar como "me- tS SfS^ógioto-
do de?"? U Pero- °° pTCe 1

Mn'

-- oo parece muy "slcológl- 
que. por primera 

vez desde raro. Casa Blanca 
a tenido que emplear el Fondo 
Estabilización de la Tesorería

de EE. UU. de controlar sus de
mandas de energía".

Mientras esto manifestaba Powell 
el pasado domingo. Cárter confe
renciaba con James Schlesinger, ti
tular de Energía, antes de la par
tida de éste, el lunes 9, rumbo a 
Arabia Saudita y Marruecos a dis
cutir, según fuentes bien informa
das, problemas energéticos.

Sin embargo, ninguno de ios 
economistas norteamericanos ha 
árilesgado un diagnóstico concreto 
sobre las dolencias que aquejan al 
dólar. En el mejor de los casos, 
algunos le auguran una “larga con-

Nacido en Katakokombc. pequeña aldea de la cuenca diamantí
fera de Kassai, el 2 de julio de 1925. aperas tm cuarto de siglo 
después del asesinato del Jefe de los Bamongo. Congo Luletc. gran 
luchador como él por la libertod de su pueblo.

El 10 de octubre de 1958. fundaba Lumumba el “Movimiento 
Nacional Congolés" ÍMNC1 y establecía, en la Conferencia Pona- 
fricana de Acra, en diciembre de ese mismo ano. el primer con
tacto entre el nacionalismo congolés y el africano.

Luego de numerosos y dramáticos d'.'“Xdintai'd
cuales asumió siempre un nesgóse y brillante rol prolagónico. c 
¡oven patriota derrotaba por 74 votos a Joseph J
donado Primer Ministro por el Serado congolés en jumo de 

1960.
Desde ese cargo. Lumumba hubo di: enfrentar amenaza, di: re 

bellón del ejército ¿“J^ll.io de Moisés

El 6 de setiembre de e« año
vubu y luego de un STlos saldados de Mobutu.
SU baluarte principal, fue detenido por > d dc (ue asesi- 
trasladado a ta cárcel de Xo de 1961. .
nado por los steanos de Tsbombe. e ™5U pntn-

A pesar de ta traición y el _“^,n0'° q pueblo lo que expresa 
ció Lumumba ha dtó: "Em£ri". que luicre decir
el título que ese propio pueblo ic u 
Salvador.

__
■•la fuera* 

«o"*13 ae S ralor de es» 
futuro"- 
aellas f rases, 
ron entonan-

General, para apoyar a su langui
deciente divisa.

Por otra parte, y atajando la in
cidencia del déficit comer cial de 
EE. UU. con Japón en la baja 
del dólar, Robert Strauss, represen
tante de Washington en sus rela
ciones comerciales con Japón, ha 
partido apresuradamente hacia To
kio con la misión, según muchos 
observadores, de hacer nuevas con
cesiones para corregir ese "exce
dente comercial” frente a EE. UU.

Poco después de anunciarse el 
viaje de Strauss, Jody Powell, vo
cero presidencial, manifestaba que 
1a declinación del dólar está "en 
relación directa con ta incapacidad
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Por todo ello proclamamos con fuerza que el mandato de Bolívar forma par
te de la identidad cultural de la América nuestra.
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se levanta un haz de pueblos unidos por 
__ i contra los mismos explotadores. Un 

. _.jron dividir, fraccionar y con- 
estos pueblos de blancos,

’ J__ i español, fran-
nues-

Dos días antes de que se librara la Batalla óp a
Bolívar cursó una Invitación a los gobiernos de y de*d* Urna,
de Chile y de Guatemala, a formar el Congreso de P ’ R¡° de ,a p,ata-
el Libertador a la unión de todos nuestros pueblos 303010 UWn6 entonces 
la liberación de Cuba. Aquella empresa quedó ¡ncnZ»8* P'anteó ayudar a 
gobierno de Estados Unidos. La unión de los puebl d ’ U acción del 
gran patria, constituye un mandato histórico oue a Ja* Arnérlca como una 
de Bolívar está por cumplir. por ejecutar. El llamado

Desde Río Grande a la Patagonia i 
la historia y, sobre todo, por la lucha 
haz de pueblos, cuyos enemigos siempre quisie, 
ducir al aislamiento del resto del mundo. Pero 
negros, indios y asiáticos; estos pueblos mestizos que hablan . *
cés, inglés, portugués y que utilizan, muchos de ellos, la lengua de 
tros abuelos, los aborígenes de América, algún día se unirán para cumplir 
el mandato de Bolívar. Y para entonces, la cultura de nuestra América ofre
cerá, dentro de su unidad, la diversidad de un genio creador.

La historia de nuestros pueblos, la historia universal y las leyes que rigen 
el movimiento histórico nos conducen a la unión necesaria de los pueblos 
de América en una sola gran patria. Nadie puede hoy pretender lo imposible. 
Sin embargo, ningún latinoamericano y caribeño puede olvidar que estamos 
en deuda con nuestros fundadores. Este compromiso, nuestros pueblos lo 
cumplirán.
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e 'a Economía •; 
muy buenas 1 
nuestra inte- 
• crecerá del

J pena en 
Porque este 

un gran

R Je van aplicando al ritmo acordado^ el Eterna dp n
§ condiciones a pesar de todas estas dtf rn?do 9ue Vamíecci6n de 
S gración „ Of¡ e- CaToP° socia'¡sta crece'£Ultades mundCa|S Creando 
S fno 1980 al ano 1985. del año 19^ "Uestr° comerc n : Crece ' 
} realidad que hagamos este esfuerzo ’ ° 1"°- De m£COn el,°.
! camino tiene muy buen posibilidades *SÍ9amos eCt^°Ca^e va,e 'a 
i aporte de todos los cuadros del PartiHÁ 5 o ex'ge de ,no- r* } Jn. de las organizaciones de masas ¡u®^ '°s c^Xde la°ad . ™ 
! £ste mismo año 1978. ya con mejores L esfuer*°’ admmistra- ^5
* nara alcanzar ese plan que se amrdA perspectivas, exinp „„ 
i cuando el año próximo, para esta fecha v creo lue’sert m,’ab'e es,ue™ 
I e| plan 78. Y el plan que nos proDon ' podamos discutí comT? '"teresante SS 
I bajar en el plan 81-85 con bBsffií payra 1979 V

ustedes, los cuadros del Partido del Est-^' Y nosotros queremos 1 
Asamblea Nacional, tengan el máximo deinfomacw6 '°d?' 105 diPotados déla 
ción en estas actividades económicas, el máx™de ? máximo de P^pa «O 
de conciencia. Tienen que ser ustedes de?ens?res a„n«r?Pirenstón y el m“™ 
conscientes del esfuerzo que debemos hacer v iP t°i-es conscientes. bien áí 
debemos seguir sobre bases sólidas y sobre !tÍCa inte,i9ente que sKdeber de miembros de esta generación revolucionar ®nt,f,cas- Ese es nuestro SS 
Diputados. revolucionaria, es nuestro deber de Sg
Lo mismo con el presupuesto. Es el primer DrP«im.A.M .. SS
Se supone que el próximo año sea uni presupueste? SS
eficiente en que vayamos midiendo y Calculando hasta el Chimo CentevKo Con ü’ 
una mentalidad de austeridad Austeridad significa muchas cosas, en CalidadI un ü 
espíritu de ahorro, resistir a la tentación de gastar, se trata de eso. Puedo citar 
un ejemplo: nos propusieron la ¡dea de unos caramelos nuevos que habían he- 
cho, de si le ofrecían a la Asamblea. Nosotros dijimos: no. no los repartan; hay SKs 
que ahorrar. Sencillamente. Nada nos habría gustado tanto como repartir unos 
paquetes de caramelos. Nosotros dijimos: ahorrar los caramelos, ahorrar hasta SSK 
el último centavo. Para eso va a servir el Sistema de Dirección de la Econo- 
mía, para eso van a servir los presupuestos, que todo el mundo sepa loque gas- sSg 
ta y en qué lo gasta. — — -

PORTADA: Diseño de Manuel López Allstoy • CONTRA
PORTADA- Pintura cubana. “Gitana tropical”, de Víctor 
Manuel. Foto de José Rivas © REVERSO DE PORTADA 
Hace 20 Afios, Compilación de Núfiez Lemas • REVERSO 
DE CONTRAPOgTADA: Para los nifios. Pasatiempo 
Instructivo. Dibujo de Aurelio Torres Silva.
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Combatientes de la milicia 
popular: obreros y 
campesinos que vistieron 
el uniforme militar 
para defender el proceso 
revolucionario.
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revoluck^ fe____ ’-------------------------------------------------- ~ Por
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quino de Halle ¿ mü estudiantes y Y cómo
salieran bada '‘^.¿‘‘“leTmasos campesinas expresaron
superiores, paro aywtar a las participantes en unm» uberUd 
1 ‘‘SuEtaS’ ¡7lí Eti^ia° revolucionaria y ata caura*’ Unló„
£ del Sur de Africa. m^ntrte ^b%?reofl. ín.erttaco-

^XoX£ re el complot
En esta plaza, el 4 de lebrero ^^?AdminisBativo Militar Pro- 

^be^td.elp^ejn.del^omU* Aton tr, 
visional (CAMP). Mcngistu Halle man . conccntrtiron decenas 
i JSXt^áe U milita 
^en"¿' P^

.^¿.‘fTnX £r 'ta'hiz de los ren'ctor^¿cionaria o 
n¿X-!E&,™VÍ«t^ ranTddegadón ^^"S'tonitó

“^/^en^te  ̂
reaccionarios. Se combate contra los intervencionistas en elEste V 
Sur, en las provincias de Hararga. Bale¡y!Sirtamo. En el °“*® ““J 
el grupo monárquico llamado Unión Democrática Etiope (UPE), al 
que apoya el régimen sudante. En la capital conspiran los contrarreyo- k Le 
ludonarios de toda laya, desde los feudales expropiados hasta los I 
terroristas "ultralzqulerdistas" del Partido Revolucionario Popular, que ■ 
no es ni lo uno ni lo otro.

Sin embargo, dijo L. Asfau, somos optimistas, pues al lado de < 
la revolución está el 90 por 100 del pueblo.

La visita de la delegación coincidió con el 60 aniversario de la 
.Gran Revoludón Socialista de Octubre, cuya conmemoración en Etio- r 
pia revistió el carácter de una auténtica tiesta nacional. El el mitin 
multitudinario celebrado el 25 de octubre en el Teatro Nacional, tuvi
mos ocasión de conocer a los hombres de quienes depende hoy la 
suerte del país: combatientes de la milicia popular, representantes de . 
los sindicatos y de las asodadones ciudadanas y campesinas, solda
dos y otidales. ¡Con qué interés vieron una película sobre Lenin y 
escucharon La Internadonal y una canción dedicada al "acorazado 
Aurora", cantadas en lengua amharica! ¡Cómo aplaudía toda la sala al 
presidente del Comité de amistad etiope soviética y ministro de Trans
porte y“Comunicaciones, Youssouf Ahmed, cuando dijo que "la revo
ludón etiope, parte integrante del movimiento revolucionario mundial 
aprendió mucho de la Revolución de Octubre y aspira a seguir poí 
el camino trazado por ella, tanto en la teoría como en la práctira"!

*J*bl*“do con nosotros, nuestros amigos nos aseguraban que el 
romrt?, etlope ' decidido a romper el cerco enemigo cono lo 
rompió en su tiempo el joven País de los Soviets".

EN LA ESCUELA YKATTT-de I

«tóones^g^^ iTSXuVy XrS
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s,^pía a quenado se están las

I

r» tos alumno», en la escuela recibieron preparación polí- 
daco mil activistas: obreros, campesinos y militares de

i de Marx: "Una
ión sólo tiene valor cuando es capa: de defenderse".

i

Ua a cuy» * baten “ calidad de dirigentes políticos, los 
arras duefios del palacio. los graduados de la Escuela Política

E capitán Aide Ahmad. Jefe interino de la escuela (el director esta
la a d frente), nos recibió en un modesto despacho, sobre una de 
mvw paredes un artista etiope pintó un gran cuadro de Lenin. Nos 
Ajo que en los dos afios transcurridas desde que las habitaciones del 
■bao fueron transformadas en aulas y en el patio se habilitaron 
nainau 
tea cera

pabbcos y de la labor organizativa la historia de las revoluciones, 
tas todo la de Octubre, las tareas que se plantean ante Etiopía En 
lastra encuentros con loe actuales alumnos —unos 500. de diferentes 
prorada»—, pudimos comprobar su afán de instruirse, de servir al 
¡sabio, de llevar a las masas la verdad de la revolución.

Esta verdad es lo que más temen loa contrarrevolucionarios. Mu
dos graduados cayeron víctima de ellos. En octubre del afio pasado 
■a explosión destruyó d edificio principal y entre las llamas desapa 
tomo decenas de miles de libros

CAMPQ.N06 

esjm pata «grano K» k ,
eren aere»

-S treatn, tu,,, 1. J""™ * tprovto-la cerrmon,, d, rnlrr,. g, 

c*mbto» «»«aa a to rtsta. Sóto 

¿rz 
-¿ür“^:r^ > - -1 
mayon. £ ” “"-P-voeodo l« exptosadea. En i.

ddJX,^“en--0SS“ *™- * upamos. m 

el tdXfiíStC1°? F1Khe no " • la entrega de los diplomas,
todííIC-^.'1'Ur y !“ dUcuraO5 felicitación. 1^* rente, llegada de

büsnuM. H í ““ ,fudil “ escondía en el monte, la
l??^,L?L Un ^XUl* que h*hta asesmado a un rrvoluocnano.. 
LfaeoMlgna. que coreaban los combatientes denotaban una alta 

con’Prrn»'-'“ * la complejidad de 1. etapa que atreviera 
U revolución ¡ Armad al pueblo"- ^Venceremos a los enemigos del 
extenor pero nos preocupa lo que pasa en el interior-' Los 30 millo
nes de etiopes están decididos a salvaguardar las conquistas de la revo
lución y la integridad territorial de su Estado.

En el viaje, «demás del capitán Kassye Aragau y el sargento Gireu 
"oldemanam ambos miembros del C.AMP. nos icompaftaba el admi
nistrador Jefe de la provincia de Shoa. el joven y enérgico Makonnen 
Jote En Moscú se le recuerda como uno de los mejores estudiantes 
de la Academia de Veterinaria y presidente de la comunidad de estu
diantes etiopes. Con gran conocimiento de la materia y un profundo 
sentido de responsabilidad personal por todo lo que pasa en esta vasta 

    provincia de casi cinco millones de habitantes, nos habló ds los éxitos
dMM*s iwWi.iiA.rtes Estudiaron ¡os principios de los'conocimientos > dificultades de la revolución, de loe crímenes de la banda del feudal 

TL ¿ ” u. Mamo Wosaena, se la región de Fitche del aúno que experimentaron-U»—. A- la 1.1 U Mrew.. A. rexnl-^re-. dírrouds y .)u3tia«do w caudillo,
culpable de la muerte de muchos miembros de las asociaciones.

Makonnen recordaba con emoción su primer encuentro con los sovié
ticos en Krasnodar. donde estudió en la facultad preparatoria, y tos 
cinco aftas que pasó en la capital soviética Nos decía que aftorat» 
Moscú y pensaba volver a verlo después de la derrota definitiva déla 
contrarrevolución. Pero recientemente nos llegó la noticia de su muerte 
a manos de un asesino a sueldo-. .

En Etiopia a menudo ae citan las palabra» ^J**?*- ’JT 
revolución sólo tiene valor cuando es capar de defender*^Al terror 
de I» derecha y de la ultraisgiuerd. ambas en igual m.Mtoa Iqradas 
con la CIA. las masas populares "spooderi b> jubda M'u’*'
v l— comités de defensa de la revolución en las ciudades, bn cas 
todos los distritos de Addis Abeba han aparecido destacamentos arma-

todavía roenpen ■ veces el silencio

el más alto nivel 
re desarrolla en 
¡_a revolución, de 
I. dirección del CAMP 
formado en una enorme

d, AMÜ U -S«U S-
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PAIS ne
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listas y los reaccionarios árabes, a 
la vez que buscan consolidar un 
esquema estratégico neocolonial en 
la zona del Océano Indico.

CUERNO AFRICANO 
a DIRECTOR DE LA ESCENA

El 12 de enero, J. Cárter, en una 
conferencia de prensa, se refirió a 
lo que calificó de "intervención 
injustificada de la URSS en el Cuer
no de Africa”, y expuso que los 
EE. UU. mantienen su política de 
no suministrar armas a nadie, y que 
el problema debe resolverse en la 
mesa de negociaciones.

i. íXpJoUCiÓD

¿Quién acercó la mecha a la 
pólvora? El periódico neoyorquino 
‘Trib", publicó una información 
según la cual, en la primavera de 
1977, el presidente Cárter anunció 
a un grupo de periodistas que EE. 
UU. proyectaba "lanzar el reto a 
los rusos”, en Somalia. Los líderes 
del país, seducidos, al parecer, por

• • a-aa i vJuwsai IV
las promesas, de Washington, adop- que tratan de aplastar los imperia- 
taron la línea de acercamiento a 
Occidente, Siad Barré planteó sus 
pretensiones territoriales a Etiopía, 
y no tardó en desplegar las accio
nes militares. Si el agresor ha sido 
Somalia, el impulso es norteame
ricano. Y, sigue...

,____ I era trabajar para el de
sarrollo del continente, sin enco
nar las rencillas. Este es el esquema 
general del problema, del cual el 
conflicto somalí-etíope es sólo un 
aspecto. Su desarrollo muestra de
talles que confirman lo planteado. 
y descubren la causa de conductas 
y actitudes de los diversos actores. 
Por ejemplo. Somalia, con el propó
sito de crear una cortina de humo, 
habla de la preparación de una su-

En este caso, es un conflicto 
fronterizo, dentro de los que 
la OUA decidió —como medida de 
prudencia y para evitar un meen- 
dio general—, que debe permanecer 
intocable. Efectivamente, en Africa, 
los imperialismos-colonialistas, fran
cés, inglés, belga y portugués crea
ron, en su reparto del botín, un 
caos de fronteras, partiendo en mu
chos casos, las etnias con lineas ar
tificialmente creadas, para comodi
dad de la explotación de Africa por 
los colonialistas. Eso dejó como he
rencia una multitud de problemas 
fronterizos, que. al comenzar en la 
década de 1960, la Independencia 
en masa de los países africanos, la 
OUA creyó sensato no iniciar la 
rectificación, pues podría resultar

Mengistu Haile Mariam 
presidente del Consejo 
Militar ,
Provisional de Etiopia.

imperialistas . ____ _ m
agenda soviet^ TASS ”e5es >' surntatatr, 
!o que "todas ta. - ------------

carecen por completo de 
“• y que es evidente la 

. - 2=3 “úamas: al intentar
í?8Ur*r " ~1 de tas
cosas, encubrir con ello los planes 
que algunos traman, en Occidente, 
de su propia intervención en el con
flicto somalí-etiope" “En lo que 
respecta a la Unión Soviética, abo
ga por la regulación pacifica del 
conflicto entre Somalia y Etiopia 
mediante negociaciones, sobre la 
base del respeto reciproco por las 
dos partes, de la soberanía, inte
gridad territorial, inviolabilidad de 
las fronteras y no ingerencia de un 
país en los asuntos internos de 
otro".

muestra las ma-

„Mo las oficinas de Na- 
'^1 "íSSasT demandando del or- 

mundial la integración de 
SíS^ldón que Investigara la 

situación que vivía el 
xr^TÍHendo que se dieran cur- 

urias de asesinatos del 
icularmente a la bar
de la Guardia Nado- 
llenares de campesi

na! -“Tiarte y Otras zonas. A este 
Frente Sandinlsta de 

Nacional al tiempo que
I ubera ha haber incrementado su» 
' ¡“f'^^íuerrilleras en el frente 

Pérez” del occi- 
-Kigoae'. denunciaba en un 

^difundido en «tan Jo^ 
Rica- que la aviación so

lí' bombardeaba indisenmi- 
; vastas áreas rurales en

e invitaba a los campesi- 
, I d incorporarse al proceso insu- 

ri* “-nal para derrocar al tirano
<1 "'Sntantar un régimen democrá- 
8 e V popular. Según dicho cornu- 
N L algunos de cuyos párrafos

£¡£¡ba Prtns» Latina, el FSLN , 
f a conocer también un pro- , 

I de gobierno para sustituir , 
^Xoza en el que se establecía, |

,\Sr y re familia; fórmulas para mada hasta 
indicar el latifundio y la desocu- de la capital
S,ón en el campo; garantía para moza, que no detaha 
jfpléna soberanía nacional y para ahora en el ocaso de 
“ explotación de los recursc» na- ñas tía. se hallaba

> cán.

d ,lno

““í* ,ombr* *

día nacional “““'c de la trage-
que^e.^^-. Por otra 

re asuntos tatíS,!0 P«- 
Washington hubiera de
visita al pata apla2ado ’u 
"viaje Programo «
^Ljetrence Todman 
entrevistarse con el nrtra “aba de 
tarto guatemalteca v ^' manda- 
cuando se disponte \ al Parecer 
vuelo a Managua^ a ""Prender 
noticia de lahuelga sorprcndid la 

ta£e^V^'U£i<’narto 
dreulos de >nfonra?rf2 ** alguno» 
>a Preocupación diM,aCenluaba cob^SS^X^^.y 
cienda de Montelú^^LTJ® *}?- 

febriles órdMeSC°déta¿7re“ d,ct?r 
Guardia Nacional q‘^XSe‘¿

y otras ciudades. So- 
*' "t de pensar 

su larga dí- 
sobre un vol-

O. MI cuno

Cárter pretende situarse como 
factor de arreglos, pero elude el 
lógico planteamiento de que las 
negociaciones vayan precedidas de 
la retirada de los agresores, de ios 
terrenos ocupados por la fuerza. 
Es decir. Cárter convalida la inva
sión de Etiopía por el ejército so
malí, y propone, por lo tanto, ne
gociar pero partiendo de posiciones 
de fuerza.

; «prraCHEZ la femme” ("Bus- 
cad la mujer") es un dicho 

francés, que expresa cómo, detrás
i de cualquier delito, puede haber un 
i móvil que se origina en la existen

cia de una mujer en el contexto.
' Esa Idea puede aplicarse a la bús

queda de la explicación del con
flicto somalí-etíope, basta cambiar 
mujer por EE. UU. Hay visible un 
problema de rectificación de fron
teras, y, por otra parte, no digamos 
invisible, sino apenas mal disimu
lado, el director de escena del asun
to, los EE. UU., que aprovechan los 
elementos de discordia existentes 
en el “cuerno de Africa, para utili
zarlos en su planificación estraté
gica, para la dominación de la sa
lida del Mar Rojo al Océano Indico. ------------------ ,--- -
ra en éste, los EE. UU., han situado peor el remedio que la enfermedad, 
una base aéro-naval muy importan- ya que el mal era casi general. Lo 
te en la isla Diego García. Les falta, primordial — — 
Para completar el esquema estraté- ' 
?“■ controIar la puerta noroeste 
de dicho océano. El procedimiento

6 emP,?ldo eS el tradicional en el im- 
' ^fteiismo: azuzar la agravación de 
3 Problemas raciales o fronterizos en- 
' “e Pequeños países, hasta llegar a 

,P5PV0Car el conflicto bélico, y, en- 
~n<es hacer pesar su influencia, 
^empre más bien a través de peo-

ete'XtXy SiMr y°dhi’mtüa? Puesta invasión de su territ°ri®’ 
•u ingénita 7 9 lo cual trata, también, de cubrir

contradicción*.
«nt^nF'Opa"''St^:^X™ •■uSíS“”O1mue’‘" m>-

SS*«Sí®
yante la cu_. v¡_i?’.tw’CÍOne8. du- e i~-i—- norteamericana.
jfAn. Iraq. Egipto Sudá^Q<?K^ar- «legando a So-

masiva da 1/ T*1" de dif“ión llenes (unM >2 mi-
rauiíte, “"^'“ta. y clón di^'"h
h. di ?™013 “OViétlca T*SS te ’uminiZtr^ 
M declarado que Í5?amCTl° moderno y “üSS
fundamCTto’T” fOn,p'"° d' c,h,a 1X0 '*‘
finXTl ? qUe “ 'vidente la »ia Saudita le rX’Ti5 que 

lidad de las mismas: al “en de tas comn^dí pr?v'e’
los EE. uuT^ « este pata en

Sel™

gV-JUi» 
altcrando su actual status 

nternacional. Para ello, impulsan 
Sde, rf l™ d' EtÍ°Pte aCÜVi- 
dades de los contrarrevolucionarios 
y resagos feudales, que se oponen 
a las transformaciones socio-econó
micas cardinales que se llevan a 
efecto en el país, en la linea pro
gresista. planteada por la revolu
ción que se Inició el 28 de junio de 
1974, pero que dio un paso defini
tivo el 12 de septiembre del mismo 
año, cuando, después de la destitu
ción y detención del Emperador, 
ordenada por el Comité Coordina
dor del Consejo Administrativo Mi
litar Provisional, el CAMP. La re
volución hacia el desarrollo so
cialista se ponía en marcha.

En resumen de cuentas, eso es lo

millones de
dón de
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CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ

burguesa.
Influyen aún 
que permea 
El modo

° lemas. tenemos'
nombre de |a modernidad

---- en los centros 
trampas ideológicas 
-:a burguesa 
ciencias de la 
sociología

rt'u
,p”*n 
'-'le.

del enemigo, consiste 
marxistas-leninistas. 
El marxismo-leninismo 
cativas. Pero debemos 
principalmente en los libros donde 7" 
'enmista. Si el marxismo, como dijera Le'nin.

S t¿ara|aiaJCtSÍ Ja PráCt,Ca' e' trabai° ClentífÍC°' «I debate poiitoc© las actividades sociales con las masas de estudiantes 
y trabajadores, probarán y consolidarán, ajustándolo a las realida- 

es que nos toca vivir, lo que aprendemos en los clásicos y en 
los textos. Si se aprende el marxismo para recitarlo, como se 
podría aprender la lista de los reyes franceses, se tendrá un mar
xismo a medias, falso e inservible, porque, parodiando a un fa
moso dramaturgo alemán, podríamos decir que no hay marxismo 
más peligroso que aquel que no llega a ser marxismo del todo. 
Pero no es sólo, compañeros estudiantes, como bien lo saben 
ustedes, en el ámbito de los descubrimientos científicos, de la 
conquista de la naturaleza y en el servicio que con ello pueden 
nuestros universitarios prestar a la nación, donde les será dable 
a ustedes realizar esfuerzos y tal vez hazañas, que los emparejen 
con los de las generaciones que combatieron en el 68 y el 95 y 
aquellas otras a quienes les tocó la persecución y la lucha del 
último medio siglo. Hay otros aspectos, asociados con éste, en 
que la Revolución Cubana demanda de ustedes, y les demanda
rá. sacrificios y contribuciones que suponen la más elevada con
ciencia revolucionaria y una disposición generosa que no es in
ferior a la de los héroes cubanos de todas las épocas: nuestras 

tareas Intemacionalistas. .
Aquí también las posiciones de la Revolución se enraízan, a la vez 
en José Martí y en Carlos Marx. Martí dijo que Patria es h£ 
mnnidad" Y Marx y Engels afirmaron y Lemn demostró, que la 

rribar.

repite ? hjndamen»ode dwe’s’ Sahbemos que la ideología tie- 
Kirr“eeS P° lemaS’ 8 el d^BtísX gJe
I q en nombre de la m i ^ue e$tar alertas para

-1» » Po era copia de
duda trampas ideológicas del a d ' quedemos en-
duda. una ciencia burguesa y de' adversari° No hay, sin 
respecta a las ciencias de la . nc,a Proletaria, en lo que 
. -• una sociol^ía y una X“a - f,los°,ia 

en los mas X que
sus obras. 008 a'enos a* marxismo y

tual libre dÍdcXXmo^vVr63'113? de Una apertura ’ntelec- 
-- qmatismo. y a la vez libramos del veneno sutil 

en ser cada día mejores y más completos

se enseña en nuestras instituciones edu- 
estar conscientes de que no es sólo ni 

------ j se aprende a ser marxlsta- 
no es dogma, sino



-1

El vicem 
del DesL 
a los est\ 
Guevara’

Marta Lamas Díaz, muy contenta
de ser educadora intemacionalista, dice: “El Che sera 
nuestro guia en el cumplimiento de la honrosa misión 
que la Revolución nos confía’’. •

"... Y si los revolucionarios tienen mucha I 
Horas hermosas, la ñor de la solidaridad humana 
de la capacidad de sacrificarse por los deuda 
—por los demás en su patria y aún fuera de su 
patria— es la más hermosa de todas"

FIDEL 26 de Julio de 1977

ÜN noviembre pasado en ocasión del acto de presentación de los 900 
estudiantes del primer año de la Licenciatura en Educación pre

seleccionados para integrar el Primer Contingente del Destacamento 
Pedagógico Intemacionalista "CHE GUEVARA', el viceministro de Edu
cación de la República Popular de Angola. Artur Pestaña visitó la uni
dad filial "Dulce María Escalona".

En esa escuela y en la ESBEC "Carlos Gutiérrez”, ambas del moni 
cipio GUines, los jóvenes alumnos se capacitan con el objetivo de ofre
cer su ayuda técnica y directa en las aulas de nivel secundario y contri
buir con espíritu solidario intemacionalista a la educación del pueblo 
en la hermana república africana.

El viceministro angolano señalaba a los estudiantes cubanos "las enor
mes responsabilidades que implica ser dignos seguidores del coman
dante Raúl Díaz Arguelles y otros combatientes caldas heroicamente 
en tierras de Angola y. lo esencial, caminar honrosamente balo el nom
bre inmortal que lleva el Destacamento: "Ernesto Che Guevara".

En el propio acto el estudiante Angel Amaga Reyes daba a conoce 
el compromiso de los integrantes del Primer Contingente y, luego de 
leerlo, lo entregaba al prestigioso revolucionario visitante para hacerlo 
llegar a manos del presidente Agostinho Neto, dirigente máximo tó 
MPLA y del Gobierno de la República Popular de Angola
EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

El texto de la carta expresa en uno de sus párrafos que "ante el H» 
mado del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, nuestre 
Comandante en Jefe Fidel Castro, respondemos a la petición hecha P"-'
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|s del munl-
|ivo de ofre- 

■•¡o y contri- 
■ del pueblo

¡ante el «*• 
;-,a. nuestro 

5 hecha por

s "las enor- 
del coman- 
i-rencamente 
ato el noro- 
nn".
i a conocer 

luego de 
ara hacerlo 
-náximo del

ie será

El viceministro de Educación de la República Popular de Angola, Artur 
del Destacamento, acompañado del ministro de Educación de Cuba ,'usé k. í 
a los estudiantes cubanos— es caminar honrosamente bajo el nombre inmortal 
Guevara". __■

oinxivi »v _ Eloides Díaz, nos informa que el per-
docente de la filial lo integran 33 profesores del Instituto Supe-

indidatos al XI Festival figuran en este

"en mucha, 
dad humana, 
,los demai 

afuera de Ju 

' de 1977

1 de los 900 
'cación pre. 
escaramente 
tro de Edu- 
isitó la uni-

«ntusiim^^ra aimpEr^a0^™™^' V '* decimos; nos Preparamos con 
«oíanos a ^ír ^m« niflO5 *
escolar en ¿-Xm. “ abril de 1978, cuando comience el curro
han asi^aS" h cumPhenll<> k responsabilidad que nos

n^o-X^promet^00 do^mento’ futuros Ínter-
"Preparamos en todos los sentidos para defender con las armas en 

la mano cambiando el libro por el fusil si fuera necesario, las conquistas 
alcanzadas por la Revolución angolana, fieles al ejemplo de los caldos 
a lo largo de la lucha revolucionaria de ese pueblo y a la memoria de 
los hermanos cubanos que con su sangre contribuyeron a fraguar el 
hermoso presente".

Y, finalmente, evidenciando el sentimiento solidario de nuestro pue
blo que reafirma el pensamiento martiano "Patria es humanidad", con
dignan.

"Desplegar nuestro esfuerzo en cualquier lugar del mundo donde la 
Revolución y el movimiento revolucionario internacional lo necesiten, 
teniendo como la más alta mira la satisfacción del deber cumplido..."

Este ejército de educadores de Cuba socialista se vinculará a los es
tudiantes y trabajadores de un pueblo abnegado y revolucionario, deci
dido a la construcción del socialismo, única vía que erradicará el sub
desarrollo la miseria, el hambre y la ignorancia en que vivió durante 
todo su triste pasado bajo la imposición del colonialismo inhumano y 
"w'lá en tierras aminas, ellos ensenarán y aprenderán. B esfuerzo dia- 
ri„ de 1T práctica docente contribuirá a la fonnacton cultural y profe- 
moníl A su regreso a Cuba serán más eficientes en el trabajo y con
fuirán satisfactoriamente sus estudios.

CON LOS SELECCIONADOS
? El director de la P^ión.
•onal <-----

Cinco preca

José PRStF^,^6, % novi™bre de 1977 la sede
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rior Pedagógico "Enrique José Varona" y 10 de los demás centra, a. 
ese tipo del pala. "Nuestro trabajo es unido y todos los que hemos 
mido esta responsabilidad estamos muy conscientes de la trascended 
da de nuestro trabajo: preparar a los estudiantes con las armas del 
saber para que ellos eduquen alia, en Angola".

De los 878 preseleccionados solamente formarán parte del Primer 
Contingente unos 732 estudiantes-profesores que irán a Angola. "Hewuv 
sido rigurosos y exigentes —añade el director—. Un educador debe 
estudiar todos los días y reunir determinados requisitos. EUra R 
preparan por especialidades: Química, Física. Geografía. Historia 
—materias que tienen cada una aproximadamente 130 alumrsa 
En Matemática hay 189 y en Biología 174. La mayoría ingresó en la 
carrera de Licenciatura en Educación mediante opción de los escala
fones municipales, confeccionadas para los graduados de los instituto* 
preuniversitarios; otros lo han hecho espontáneamente. Todos han cora- 
prendido la importancia educativa y social de los educadores, del traba
jo que desarrollarán en un país hermano y después en nuestro país. E 
60 por ciento es militante de la Juventud".

Los alumnos, además del estudio de las especialidades, que le inlcü ; 
en noviembre cursaron otras materias complementarias como Filosofa I 
e Historia del Movimiento Obrero, y recibieron la Preparación Comba
tiva, Ha finalizado el periodo de los exámenes ordinarios y extraordi- I 
narios. Ahora loe seleccionados adquieren nociones del idioma portu
gués con profesores angoleños.

Nuestra presencia en la unidad filial nos permitió apreciar la orgam- 
ración de la vida escolar y la alegría estudiantil de los seleccionada 1 • 
"La Unión de Jóvenes Comunistas y la FEU —refiere Ramón Ruiz. del 
secretariado de la FEU— desde el arribo de los estudiantes proceden .i- 
tes de los Institutos Pedagógicos Superiores asumieron el papel que te i
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Aula de Matemática.
Alrededor de 180 estudiantes 
de esta especialidad 
llevará el Contingente.

noticia _ 
' ahora con 'nireí

per- 
meses en el 

—• la misión

par la organi- 
5 ’leccionados 
nón Raíz, del 
tes proceden- 
papel que lo

Que se inició 
Mmo Filosofa 
■tóón Comba- 
> y extraordi- 
Idioma porto-

oor la televi-
i para los de! ' __ V / "MU *

Armando Matos, Anabella Arma»
y Ramón Ruiz. entrevistados para BOHEMIA explican 
con fervoroso entusiasmo la decisión de integrar 
el Destacamento Pedagógico Intemacionalista 
'‘Che Guevara".
Aurelia Alplzar Vázquez y María de los Angeles Alvar» Giner. 
nados precandidatos al evento mundial de la juventud y los estudiantes 
y los demás integrantes del Primer Contingente se hermanarán a la 
juventud angolana. que también ha tomado el Festival como una de 
sus actividades priorizadas en este año.
LA MAS HERMOSA FLOR

La decisión de este grupo de jóvenes estudiantes cubanos de materia
lizar en tierra angolana, con sencillez y modestia, el caro anbeio de 
la juventud revolucionaria: ser trabajadores internacionalistas- llevar el 
esfuerzo educacional hasta donde lo requiera el hermano pueblo de 
Angola, bajo cua'quier condición, es una actitud que loa enaltece 'pue» 
lo que eso» ¡Oven» como decía Fidel— estarían ayudando a Angola y 
estarían ayudando a Cuba "Ellos serán sembradores de la flor de 
la enseñanza y de la más hermosa de todas: «la flor de la solidaridad 
humanaa"— — -

«n»*s de|

HUtorí 
■ «tañían, fe 
ires. del traba- 
u«tro pola, jj

que próximamente partirán 
hacia Angola.

organizaciones de apoyo al trabajo lormador del Destacamento . rmaoor.
vano» estudiantes y algunos profesores de lo.

Nos reuníamos en el Sitial de Angola, un aula dedinrtí 
y maeauoi a Biblioteca y

rid. y 1» historia del pueblo y el gobierno «ngoliíó, ¿ú 
y nOmbra "™b™. del Buró Polaco

A ..... Reyes nos dijo:
Pr hacia Angola reafirmamos el compromiso h~h„ ■“ «¿Vi Pucb'° a?8ol°no el 7 de nov.cmbro dT 79n t ° 

Ítmder-Ul importancia para toda la humanidad porque se 
aniversario de la gloriosa Revolución Socialista de Octu- I ¿uffP™ CJv^«Ruros ác que laJP-'Par»ció'> recibida habremos de 

i E*^Ssm¿nl<: co° °P°rtun,rt»d Que nos dan la Revolución y 
^trabajadores intemacionalistas, bnndando nuestro modestó 

nd¿. ^educación de la Joven generación angolana.
aporte «J* Jnoúícto con la juventud y el pueblo de Angola nos da la 

"tivesiro vivir parte de estos años de lucha de la construcción 
i •oc¡a>ls'* en el v,liente Puebl° africano. Junto a los unk *“ bremos dispuestos a luchar a. fuer, neceserm como le ezpro-
■ tTcárta q«e ding.mo, «1 presidente Agoetinho Neto Cuba v 

dos pueblos hermanos en la lucha por un ideal común. con¿An*olJn^ueva sociedad, la sociedad socialista'.
°A»*brl ¿L X^lñs orvnerss en meomorarme cuando vi 
^^v escuché que decíe. «Hay una buena notl_

■ i «KM » 7 pedagógico, para el nuevo que comienza „„c,' Desacsm^tarro » Luego habló de la perobibdad de
crear un Des- ; Pedagógico Intemacionalista que llevarla el nombre glorioso(pcajnenw Heroico, comandante Ernesto Guevara. Hice mi solicitud 

d«> ?*Xrom,-o Feb» Vareta de Villa Clara, y ful allí selreootuda. 
en el aspirantes escogieron, creo, unos once. Aportaré mi grano 
De «£,f obra en ’avor de un pu-blo hermano v roraidrro un
de moral integrar este Primer Contingente Intemacionalista" 
Pf’Tr^L.od.snte Armando Matos, refiere que también escucho todo 
°°°  del Comandante en Jefe, pronunciado en la escueta vrv.ru>

u! \Jc«é Martí’’, de Holguín, cuando inauguraba el presente curso es- 

mi entusiasmo fue tan grande que participé en una reunión 
. en Santiago de Cuba con dirigentes de la Revolución de la 

a la que asistió el presidente nacional de la FEU compañero 
Lase Del Destacamento Pedagógico de Santiago seleccionaron ro romoírtero.-.. de mi especialidad Física, unos 9'

•Pzrzrnl tiene un hondo contenido revolucionario e histórico la 
.nmeia de un grupo de jóvenes cubanos durante varios m

ZSronno de Angola aparte de la importaran educativa de 
ha confiado tPor qué digo esto-

M "Bien lo digo porque 1a juventud cubana de hoy. nacida con el tnun- 
fa |a Revolución o deanués del triunfo el Primero de Enero de 1959 ° tuvimos la oportunidad de presenciar, en sus primeros años porque 

niños muy pequeftitoe la heroica lucha de nu-stro pueblo Nc 
pudimos ver ¡a hermosa batalla de la alfabetización ni tantas otras im- 
ouBadaz por Fidel. En Angola, que inicia su proceso revolucionario, 
como lo hizo Cuba nara edificar una sociedad distinta, sin explotadores 
Oi explotados tendremos 1a oportunidad entonces de comprender la gran
deza de nuestra Revolución. Será sin duda nara todos nosotros una 
rica experiencia; las luchas del Gobierno y el pueblo de Angola nos ha
rá triunfar en nuestro empeño. Regresaremos más cultos, más felices. 
mil fortalecidos .

Hasta Angola llegará también la alegría cubana del XI Festival por
que Angel Arzuaga. Ramón Ruiz Alvarez. Ricardo Martínez Cepero.

vrv.ru
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Venezuela. Gólfl 
loyecto a suarel 
limase el espeta 
iciase la ansieii 
■n una posible b 
ui--.es subdeszn»

¡ue se proclámela 
reclamaba fin» 

das las formas*

m?5 dí

'■S’versacii^

actlvwX Pr‘m’rO 

médicos c ' 
-? In*ernacioña¡ísta

Bogotá el 17 
arfes periodltS, 

Conferencia ó¡ 
va venezolana ¿I 
de noticias a e

r^mbique. de regreso a su"^*

l)\ Mozambique, al decir 

moa recientemente la visita 
del doctor Helder Martlns. 
ministro de Salud Pública 
que tuvo como objetivo fun
damental —son sus propias 
palabras— “estudiar un sis
tema de salud verdaderamen
te socialista”.

Más que una entrevista for
mal sostuvimos con ei doc
tor Martins, acogedor y cor
dial, varios encuentros en los 
que pudimos conocer la si
tuación sanitaria encontrada 
por el FRELIMO (Frente de 
Liberación de Mozambique) 
al producirse la liberación el 
25 de abril de 1974, y que 
no era sino el reflejo de las 

propias características del sistema político de la administración 
colonial que esclavizó a la nación durante más de cuatro siglos: 
floreciente medicina privada apenas accesible para la burguesía 
urbana y carencia absoluta de los más elementales cuidados médi
cos para la gran masa de la población. .

La discriminación racial se manifestaba sin disfraces en todos 
los sectores de las unidades sanitarias con servicios separados para 
negros y para blancos, as! como en los niveles de remuneración 
d, os técnicos de la salud, que dependía de la raza.

Por otra parte, la desigualdad existente entre la ciudad y el 
campo era evidente. La gran mayoría de los recursos materiales y 
humanos se encontraban en las ciudades en detrimento de las am
plias zonas rurales, donde vive el 90% de la población. Baste decir 
que en abril de 1974 prestaban servicios en el país, con 10 millones 
400 tnil habitantes, unos 250 médicos, de los cuales cerca del 75% 
se encontraba en la capital.

Aun la red de cuidados médicos urbanos era extremadamente 
insuficiente en lo referente a cuidados hospitalarios y medros auxi
liares de diagnóstico, que sólo existían en los tres mayores cen
aos urbanos, obligando de este modo a los enfermos a hacer 
v^Jes largos y costosos hasta estos centros (al alcance de una mb 
“orla rica), contribuyendo así a acentuar el carácter d,’r"nJ' ... 
rfe h asistencia médica. De este modo, las unidades ude

1M Pequeños conglomerados urbanos de 
colonos servían esencialmente como una forma de enviara 
adinerado a los grandes centros hospitalarios en caso 
J^tuación lo exigiera, sin dedicarse a prestar cuidados médicos 

J^X^kticas de la medicina colonial 

total de estadísticas, a más de la poca confianza que 
nban.

'‘f’rma el doctor Martins. la mortalidad lr,,“nl" ^^"n 
£»ba dentro del orden de más de 180 por mi "aeld“ M 
*•» zona* rurales y de cerca de 70 a 80 por mil nac.dos vivos

expectativa de vida *1 nacer 45 artos. ««tamente, pero con seguridad no excedí* loe

nu'nc‘^d^^^’l'^^d"^,ectr«o«>l.glo**. y la da*.

de^TO V** «íS'sibS*

deE¡LlMÍ?£ Martins se refiere ahora a la Ley de la Socialización 
* q h ‘"i* * ” *"««• Popular entró en
ráemr de novtOTbre- Esta Ley establece el ca-

? ,dc todas “ctividades preventivas, de la hos
pitalización, de los medios auxiliares de diagnóstico y de los me
dicamento* básicos, sal como un criterio uniforme en todo el pal* 
con respecto al pago de una suma simbólica para las consultas 
del régimen ambulatorio y un criterio de pago para los restan
tes medicamentos y prótesis de acuerdo con los ingresos de cada 
ciudadano.

Asimismo simplificó los procedimientos administrativos, elimi
nando la pesada burocracia colonial, y definió un nuevo criterio 
de acceso de la población a los cuidado» médicos. Trazó tam
bién las áreas geográficas de influencia de cada unidad sanitaria 
e Institucionalizó el principio de la integración de la medicina pre
ventiva con la curativa. Cada Centro de Salud (equivalente al Po- 
liclinico cubano) será el responsable de velar por la prevención 
y curación de las enfermedades y por ls promoción de la salud 
de la población de una zona dada.

"Esta Ley —afirma el Ministro— da prioridad a la medicina 
preventiva, objetivo de nuestra revolución y de nuestro Partido 
Marxista-Leninista FRELIMO".

El doctor Martlns informa que actualmente se encuentran en 
Mozambique 25 médicos cubanos de varias especialidades, tres 
técnicos do Farmacia y se espera en breve la llegada de un psi- 

qU^aRepúbllca de Mozambique -dice- desea ampliar mucho 

más esta colaboración, no solamente en el campo estrictamente 
médico y farmacéutico, sino también en otros sectores de «WíO 
como son ios trabajadores sociales, los técnicos de.mantenlmien- 
- /i*. AHuirtfM DorQu? tenemos 1* mejor Impresión d -l tretxjo 
de ros7olahor.do.es cubano, que *e encuentran en 
razón fundamental por la que 9ue«m~ u^SSente

“i™ comoafleros cubanos han demostrado tener una exceiem

sssr i-Sí
"Í"XÍ* XS i -

&

r0' *u
'eií, J .~&Presa e' doctor Helder Martins

“do 'ú|>

ri
^lalldedM y tres técnicos de Farmacia Jre^ñ ¿ “ médicos cubSnos ^'teBzaclón
iteremos ampliar la cooperación porque teneX.. 8yud« Intemacionalista^

c-abajo de los colaboradores cubanos" a n,e)or Impresión Mozambique,
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¡Cuánto no hemos adelantado en estos años! Antes, todo el corte IV 

mano, toda el alza a mano, toda la limpia con guataca, todo el embar- 
que sobre los hombros, sin ninguna presa, sin ningún regadío, desar- 
mados ante las sequías Y en estos años no sólo se ha consolidado la 
Revolución, no sólo ha derrotado a sus enemigos Internos y a sus ene
migos externos, no sólo ha desarrollado una amplia política intemacio
nalista y ayudado a otros pueblos, sino que nosotros mismos, con nues
tro trabajo, tenemos ya el 100 por ciento casi del alza en máquina; los 
centros de acopio han elevado la productividad: las combinadas para 
1980 estarán cortando alrededor del 60 por ciento de la cosecha; una 
gran parte de las malas hierbas se liquida con herbicidas, el empleo de 
máquinas y el empleo de aviones. Se utiliza la fertilización en gran 
escala y se amplía a ritmo acelerado la irrigación.

Esas son las nuevas bases que en estos años ha estado creando nues
tro pueblo para tener una economía sólida, sin "tiempos muertos”, sin 
hambre, sin analfabetismo, sin falta de maestros ni escuelas, sin falta 

de médicos y hospitales

Ese es el resultado y es el fruto de nuestro trabajo Y seguiremos avan
zando y seguiremos desarrollando el país. Y aceleraremos las provin

cias menos desarrolladas. Y seguiremos construyendo y seguiremos re
solviendo los problemas Y si esta generación no lo tendrá todo resuelto, 

sabemos que esos niños que crecen vivirán con seguridad en un mun
do mucho mejor que el que conocimos en el pasado, y aún mejor que 

el nuestro. Para eso trabajamos, por eso luchamos.
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MAESTROS 
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ir -i '¿¿JuésIÁrfewíw
Los alumno^ de la Unidad 6 fcrinan
^us"hogares  ̂Pero antes hay que evaluar la emulación de la semana 

escolar que finaliza.

CERCA DE 2 MILLONES DE NIÑOS EN PRIMARIA
TACHANTE el acto < 
17 tacamento Pedagógico "Manuel Ascunce Domenech”. el Coman
dante en Jete, Fidel Castro, Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y de los Consejos de Estado y de 
Ministros, explicaba el esfuerzo que desde los primeros instarles 
realizó la Revolución para dar educación a todos los niños y jóvenes 
del país. Las dificultades mayores estaban en el nivel primario, 
porque —decía Fidel— 'la matrícula erecta por afio, y en un momento 
dado teníamos alrededor de dos millones en la enseñanza primaria, 
de unos 700 000 que habla antes del triunfo de la Revolución . 
Este afio tenemos 1 838 000 niños en la primaria" El número de 
maestros necesarios para adultos y niños creció extraordinariamen
te, y la solución pudo ser sólo ésta: la de los curaos emergentes y 
los maestros no titulados. Así las cosas, en el afio 1969 —curse de 
1969 1970— aproximadamente el 70% de los maestros de enseñanza 
primaria no eran titulados..

I-, . í

Gliceria del PwjH 
Rizo, mortal» ü 

con 53 años de ejercicio en kl l 
docencia, dice: “Seguiré siendo maestnf.®

La titulación de maestros ha seguido avanzando con notable teta ■ 
de graduación del Primer Contingente del Des- y 1X1,8 18 formación del personal docente se han tenido en tverd [ ( 

” > .—— oI rnnian_ los objetivos de la pedagogía revolucionaria y la aplicación del PU» I (
de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, sote, ( 

la base de un pronóstico científico.E] maestro es. sin duda, el factor más importante y directo * <
proceso docente-educativo. “La eficiencia de nuestra educación J 1 
había dicho también el Comandante en Jefe— se medirá por i 
calidad con maestros cada vez más preparados". Y hoy <
el Estado destina cuantiosos recursas materiales en la i
y se afana en dotar a la docencia de una fuerza de trabajo « 
calificación cultural, científica y profesoral, los maestros «L . 
de primaria constituyen la vanguardia de ese movimiento '
La mayoría de los estudiantes matriculados en el sistema W ; 
de educación son niños de este nivel, y en esta etapa de la j, «*» 
cuando los escolares necesitan tal vez con mayor prefereno

los mejores maestros,

Fidel al inaugurar el 
curso escolar pasado, 

señalaba que la eficiencia 
de nuestra educación 

se medirá 
calidad con



Alumnos del cuarto año, que se especializan para enseñar

por una de sus compañeras.
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« «er maestre.
- "■> me retiro.
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Raiza. Emilia, Bárbara, Maritza, Aurica. y las dos Cari
dad, explican por qué estudian magisterio.

5? Propósito se encamina la disposición oficial del Minis- 

a'in'^f*'" *?reviü 00 u capacitación académica de” los aspirantes 
en las escuelas pedagógicas de maestros primarios.

eundaria'hA80 pa5ado graduaron más de 120 000 alumnos en se- 
tidades f™08' E^a cifra será superada este afio en mayores can- 
básica, í"5 estudiantes que egresan de las escuelas secundarias 
cas formad”*" “POrtunidad de ingresar en las escuelas pedagógi- 
la Licen? . de maes,n>s y continuar después, una vez gradr~ 
lucion»ri7Íf,U? universitaria en Pedagogía. Serán educadores revo- 
creadoref8' educad»rre socialistas, forjadores de comunistas. Serán 
Uero Roí P?r?ue “rán maestros como lo fueron Varela, Luz y Caba- 
SarmJZT0*1. Marta de Mendive, Marti, Rafael Morales (Moralitos). 
y A^81 Ponce- José Carlos Mariátegui y tantos hombres

de América y de Cuba, verdaderos creadores.

Pedaoágíca au^

- - ■‘endo*

LOS FVTURoa MAESTROS

de las obi^cto^ re“Bado, en el cu^pU I
»e establecen l| 

“ los triunfadores TÓd« l^f estruendo», aplausos H
de hacia W k» estudiante» K

emulación hogares. se conocen loe resultado* de 1* K

¿ are Itros comunista^ ' hac,eniI° de tus alumnos verdaderos mués- ■ 
durante'eíreceso <£1"™^^^ ~Preguntaron varias alumnos I 

ganíL SSinT JS’JSJT S. '““Ó“ “tudiar > ver quién 1 

de ustedes. “ “ta semana. Queremos conversar con algunas || 

—¡Ay. qué bueno!, -dijeron todas casi a coro. |

Bárbara Carrillo está en el cuarto curso. Nos dice: H
pa?*do los mejores años de mi vida. Se lo digo, since- I 
“"“l .de verdad- inolvidables y son tantos los monten. I 

alegría vividos que voy a sentirme un poco triste cuando | 
tenga que dejar la escuela. Nada nos falta: estudiamos con entuóas- I 
mo. tenemos muy buenos profesores y disfrutamos de actos culto- I 
rales y artísticos y actividades deportivas y recreativas.

r«<í„, aclúddadi. d; e.ludü, orientada. dSS 2,SK.“2 S
y sus padres.

—•—Seguiré estudiando y me haré Licenciada en Pedagogía.
Raiza Aurora Zayas, es lá presidenta de la FEEM de la escuela 

i*-M y miembro del Consejo Nacional. Habla muy despacio, como si me- 
ditara cada frase antes de responder. Define el trabajo del maestro 
como una actividad muy importante. —Tal vez por eso —explica— | 
es que quiero ser maestra. Es muy hermoso educar.

1 jP —Además, debe saberse que sin el maestro no habrían médicos, 
ni ingenieros, ni técnicos. La FEEM tiene prioriznda la tarea de 

J hacer comprender a los compañeros que hoy estudian en las secun- 
S darías básicas, la trascendencia de esta carrera. Por mi parte quiero 

H decir que me gusta ser maestra. El maestro es una especie de artista. 
■K de escultor que trabaja con esa arcilla noble y moldcable que es 
■7 el niño.

Emilia Aguiar interviene, para añadir.
—Como muy bien dijo Raiza, el maestro de nuestra sociedad 

socialista forma las nuevas generaciones de comunistas. ¿Puede 
haber acaso algo más digno y que más enaltezca? Me encuentro 
encantada en esta recuela tan bonita, donde me educo y preparo en 
una profesión que nos honra.

Maritza Brito habla del requisito de noveno grado para ingresar 
en la escuela.

—Eso es muy bueno. Necesitamos que los me>ore’£ 
secundaria básica vengan a este escuela. Porque serán también los 

nacu ese proposito se encamina la disposición uncu» uc. ....— mejores maestros si sienten, claro está, vocación para ensenar, ¿I, 
terio de Educación que eleva del sexto al noveno grado aprobado a quién ¡e gusta enseñar al que no sabe.

--------- -------------------Ctoittad Tirador, asi como su compañera Aurica.
SUS palabras van dirigidas a lo. padre, de los

tX^an^ idea óe U

graduados, ^rcldo y la ejercen personas de mucho prestigio, a quienes quieren 

v respetan.Caridad agrega: -Exhorto a la FEEM a U J^V£Xreci“

darla básica.
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PORTADA: Diseño de Pedro Luis Rodrigue* 
(Peyi). Foto de Tirso Martínez • 
CONTRAPORTADA: De nuestra América. 

Mausoleo de San Martin • 
REVERSO DE PORTADA: Hace 20 Año». 

Compilación de Nuñez Lemus 
• REVERSO DE CONTRAPORTADA: 

Para los niños "Con Eles 
de Eugenio Zamora Martin. 
Dibujo de Abreu.

¿«asarse- 
citos burgueses. Y cuando se produce la aontió16 
la Unión Soviética, se encuentran por prlml™6" a 
con un tipo de ejército diferente, con un t£> de so? 
dado diferente, con un tipo de pueblo rr^|dn 
otras motivaciones, y se encuentran desde el orí™ 
instante una resistencia encarnizada- ¡Los soldado, 
soviéticos morían defendiendo sus posiciones' in 

I soldados soviéticos se negaban a rendirse, los s¿£ 
dos soviéticos no se dieron jamás por vencido” Y 
cuando estaban cercados, upa y otra vez atacaban v 
contraatacaban para tratar de abrirse paso Y a oew 
de los tremendos golpes que propinó la traiciórTdel 
enemigo en los primeros días de la guerra y en los 
primeros meses, en ningún instante aquel pueblo v 
aquel ejército se desmoralizaron.

—¡El ejemplo de la Unión Soviética y la epopeya 
de su Gran Guerra Patria demuestran, en primerísimo 
lugar, la superioridad del sistema socialista, la forta
leza del sistema socialista y la fuerza de las ideas 
marxistas-leninistas!

—Las tropas nazis, acostumbradas a pasearse vic
toriosas por Europa, envanecidas de sus victorias, con
vencidas de la invencibilidad de sus tácticas de gue
rra relámpago, imaginaron también que la Unión So
viética se desplomaría, que Lenlngrado y Moscú se
rían tomados en cuestión de semanas, que la guerra 
relámpago triunfaría también allí. Y sin embargo, en 
todas partes encontraron una feroz resistencia. Se 
acercaron incluso a Lenlngrado, pero no pudieron to
mar a la ciudad de Lenin. ¡Y el pueblo de Lenlngrado 
resistió el cerco fascista durante 900 días!

y®d“hde 900 C()<iasrarMonanll|dad|qUe ^^resistido6^ ¡Fi

?ird«SlVa- cuand°a'l«gOó Ti horaCdn S0vlétiC0 toma la II 
Unitivamente. se Inicia ti , de alustar cuentas de- || 
da los fascistas6 Yí? k8cla el ^rltorío II
g onosas, en que sobTeTalB¿b ? KPá9'nas ‘"mortales y II 
el Patnot.smo del ouehtn ? * herolsmo del soldado. II 
"lea y. sobre tX ?a luJL'W°J,d?d de ,a ,écl I 
revolucionarios. La¿ trolas «ñ¿ a«d de 08 Pr'"c‘P‘oa II 
ron hasta el mismo corazón 2 ^'C?? n0 86 detuvie- II 
¡basta el mismo dfemTÍ Í ?e ? Alemania Fascista. || 
Pusieron la glorióla v vi<tt 3 cu?pid? de' Reichstag II 
soviético!... 9 y vlctor*osa bandera del pueblo I 

bla7ió^c^“víeti¡t^nOmÍ81Sov.,é,'ca T de la po 11

ííS S <feqb. Y es por eso que. a
tem a J a9reslón fascista, a pesar del ataque ar- I 
¡o™ét’ca^Jl°» pérdlda? '"'cíales, la industria 
más fusilé? “d-a ve2 más tanques- aviones. 
nitTros de ¿uSa.Can0ne8- Parque y má8 sum‘- |

- —¡Qué lejos estarían de pensar los generales fas
cistas, cuando sus tropas se acercaban a Lenlngrado 
o a Moscú o a Stalingrado, que algún día 40 000 cá
nones soviéticos estarían asaltando a Berlín! Esta fue 
la inmensa, la gigantesca proeza del pueblo soviéti
co en la Gran Guerra Patria...

—¡Porque cuando los soviéticos luchaban y mo
rían en Leningrado, en Moscú, en Stalingrado, en Kursk. 
en Berlín, estaban luchando y estaban muriendo tam
bién por nosotros! Sus héroes son por tanto tam
bién nuestros héroes. Sus mártires son también nues
tros mártires. ¡Su sangre es también nuestra sangre!

—¿Qué habría sido de los sacrificios inmensos de 
los pueblos sin la solidaridad y el apoyo de la Unión 
Soviética?

Bohemia • CUBA • TERRITORIO 
LIBRE EN AMERICA • REVISTA SEMANAL

• INSCRIPTA COMO IMPRESO 
PERIODICO EN LA DIRECCION NACIONAL

DE CORREOS. TELEGRAFOS Y PRENSA 
• PERMISO 81267/121 • APARTADO 

6000 • TELEX: 051256
• Director: ANGEL GUERRA 

• Teléfonos: Redacción: 70-3465. 79-1355
• Avenida de Independencia y 

San Pedro • Año 70. No. 8 • 24 de



LA PRACTICA DOCENTf PRIN

• grife ; 
atenta,

Ingresar en estas escuelas, los estudios se reducen 
práctica docente se hará en el cuarto curso "

La incorporación del alumno-maestro al colectivo 
escuela primaria le ayuda en la adquisición de 
profesoral, que le será valiosa para vencer las 
que suelen presentarse en el aula.

EN LA ESCUELA PRIMARIA SIBONEY

JOT|

Srfli

LA FORMACION PROFESIONAL
I7N las escuelas pedagógicas, la práctica docente es un componente 

■Cj fundamental de la formación profesional. No habrá profesionaliza- 
clón sin una seria técnica preparatoria.La práctica docente que realizan los estudiantes de estas escuelas 
formadoras de maestros —durante un semestre del cuarto curso de la 
carrera y los dos semestres del quinto— fortalece los conocimientos 
«ricos adquiridos. En las aulas de las escuelas primarias donde llevan 
cabo la práctica, están orientadas por los directores, los inspectores 
metodólocos del Ministerio de Educación, los profesores gulas y los 

maestros responsables de grados.
Desde que un estudiante asume la responsabilidad de un aula pone 

en función sus conocimientos pedagógicos. La preparación de la clase 
requiere de actividades previas como el estudio de los programas, de 
sus materiales complementarios, de la bibliografía de consulta, la ela
boración de los medios utilizados en la enseñanza, el control y eva
luación del rendimiento de sus alumnos y otras que consolidan, amplían 
y sistematizan el trabajo docente. Dentro del aula los futuros maestros 
comprenden mejor el valor de su misión social como educadores de 
las nuevas generaciones de nuestra sociedad socialista.

Además, la práctica docente es la forma de combinar el estudio y 
el trabajo los alumnos de los años cuarto y quinto de las escuelas 
pedagógicas. Ahora, con el requisito del noveno grado aprobado para

’ÍOj Finalizada h
V nuel expresa.

—Soy estud 
Tengo más d 
semestre del , 

—¿Te gustr 
—No míen 

hice cargo di 
que las ens< 
he aplicado 
es que los r 
clases porqu 
Me agrada ,

Presente e 
Matos, apun

—Estos ,

cuatro r- ™

'“ficultad^’uSjH I
Estamos en la escuela primaria "Siboney" del ronu.- 

de la provincia Ciudad de La Habana. Atento a carta'0 ^an 
alumno que desarrolla en el pizarrón una lección de ’»*OVÍ,t,ien<o 
estudiante-maestro Luis Manuel Gómez Pardo de la ' Matrinática , 
ca "Presidente Allende", se desenvuelve en su autaT^u^ 
con dominio de la técnica metodológica. Se evidencia el , qy nto 
tivo con los niños en todo el proceso de la clase sure™ ba’° 
momentos recomendaciones oportunas: ■ n tn diver¡_.

—No borres con la mano, utiliza el borrador. ______
puntuales. I 
Son magníf 
trabajador 
para ayuda 
la semana

J enseñanza

—No borres con la mano, utiliza el borrador.
—Observa bien el número que vas a escribir.
—Calcula mentalmente de la manera más ventajosa posible
El futuro maestro cumple la alta responsabilidad de educar 
Marisela Valdés Rivera hace su práctica docente en el prinier 

En su clase de Lectura vemos cómo los alumnos se mantienen 
y entusiasmados.
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[, sesión escolar conversamos con
maestros. Luis Ma-

Loi

¿UÜ

los

Por OSCAR F. REGO 
Fotos: JUAN LOPEZ GARLON

k cada ¡ 
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Cnu
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PRINCIPIO BASICO DE LA 
UlARXISTA-LENINlSTA

Jví *5**““ 400 4x1,0 *** eoocwiooes mantaras 
-• « ^e^X'“ duda una

HIROSHIMA WONG 
también 

acaba de hacer su 
semestre de práctica docente. 

Ella coincide con Odalys. 
su rompa ftpra de! mismo 

año. que el maestro se forma 
en el aula frente a sus 

alumnos. 
—Todo lo que aprendemos de 

nuestros profesores 
desarrolla nuestro nivel 

ideológico, cultural y pedagógico.
Recibimos una capacitación 

que nos pone en el camino de 
nuestro trabajo futuro, 

pero es en el contacto con los 
niños, 

en la práctica, repito, 
donde empezamos a ser 

maestros. Las clases hay que 
prepararlas bien. No tuve 

dificultad en el sexto grado, 
que era el que yo atendía 

en la escuela Fleming.
Hasta fui felicitada por la 

tnetodóloga que visitaba la 
escuela. Los resultados lograd» 

se deben, según roejP®re^; 
a aue ouse mucho cuidado en 

seguir las orientaciones 
de mis profesores. Traté de que 

lo, nfflos tuvieran en todos 
los momentos hábitos 

correctos.
—Bueno, me compenetre con 

ellos v hasta 1« hice una 
canción en los días de la 

Jomada del Maestro, y

alumnos.
Sinceramente, ahora me 

considero mejor preparada 
y espero ser una 

buena maestra.

*B**£r'glista 1* carrera que has elegido?, inquirimos.

‘ -inito si dieo que siempre quise ser maestro v*un *“** "* !uMÓ más esta profelloí^LqU4. °* 
“rf^isedanzas recibios en la escuela "Presídeme?

ronmagnífico resultado en la práctica. Mi mayor,nl.'^ 
niíos asimilen bien los conocimientos, que les ^rade 
-! si no ocurre asi me parece que no están amSlendí 
que me vean como un padre, aun cuando soy muy

pfejeott a, entrevista el director de la escuela Ramón Hernández 

“’Xtos estudiantes-maestros son cumplidores y. sobre todo muv 
Ustedes han podido apreciar lo distante que está ta Erecta 

5f”^gn.1ic“ *“ relm^one. con lo. alumnos lo. padrea y q^ 
Suídores de este centro. Nosotros estamos atentos de su trabato 
^^darlos en su formación. Ellos tienen iniciativas, como ociSí 
jafat4;,n. pesada cuando Juan Manuel confeccionó los medios de 

que necesitaba para una clase de Geografía. He podido

encuentro de estudios dirigidos

?E^1'ae^SíigtótaÓ^, AU“de" u Profesora de Técni- 
de alumnos del auinm ^°SS M“?a Santa Cruz Pérez, exótica al grupo noa del qumto afio una clase sobre -La Observación Científica- 
diferente, mc'JX.11. ”,Ud“n'** que reabran su práctica docente en 
grupos con un ocurre CJda quince días. Participan 20' ^tXX 852 alumnos- atendidos por 24 profesóte; cutas.

activamente en estos encuentros de estudios 
estudio correspondiente onenta y evalúa para cumplir el plan de 

miento8académica? i'“ est?diantes ae considera tanto el aprovecha- 
de EvaliMri<í^“ de actjvldades quincenales, como el Certificado 
rLi, ,"T^LqU* ren'"en lo. directores de Ira escuetas donde eUo.

■Jfí.CtÍC> docenle- S**" •“ estudiantes de tas escuetas pe- 
ptaV-E. donde se forman los maestros de nuestra sociedad socialista. 
Zírtr?), lnfluencia los directores y subdirectores de las escuelas, los 
metonoiogos. sus profesores y las organizadores políticas y de masas. 
La educación es tarea de todos.
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con 6 millones
. una densidad * 2 h^tantra

ta «a. O»
Argel ei 5-IX1973

69

í

Unidas el 2O-IX-196O.

lo que correspondepor km’.
Las principales etnias son: mossl (más de dos millones y medio), 

pjurounsi. bobo, loni, r—•----- •*------------'
¿í ^^Cc,*?dad mé“ importante

.c.™, uc a .igrupacion Africana. (PRA).

4— Unión Nacional para la Defensa de la Democracia (UNDD).
5— Unión Nacional de los Independientes (UNI).

R~í^^P^)“eP<^'" "
7 —Grupo de Acción Popular (GAP).

Actualmente, después de doce años de gobierno militar (desde ti 3 
de enero de 1966) Alto Volts te prepara para establecer fórmulas cera 
ti tu clónales. F1 genera] Sangoulé Lamizana ha permanecido durante 
todo este tiempo al frente del país, pero el 27 de noviembre de 1977, 
realizó un referencia, para someter a la aprobación popular una nueva 

i “reconoce la existencia de tres partidos políticos 
como máximo".

En efecto, la Constitución aprobada por el pueblo el 27 de noviembre 
de 1977. establece que todo partido político que 1__ -— antes del 10 de noviembre de 1977. está autorizado a presentarse ata 
elecciones legislativas, que se celebrarán en el mes de mayo de 1978. 
Pero, después de esas elecciones, sólo los partktaque queden en ta 
tres primeros lugares, serán legalizados. Los otros, o bien dAnta 
desaparecer, o fusionarse con alguno de los tres que ban obtenido

etnias son: r - - - ; j
■ samo, marta, dagari, gourmantche y ¡^L

«os 200000 habitañtes.” « Ouagadougou, que cuenta con

uros ” 61 franco CFÁ íun franco franjé* equivale a

»n^íÍOXiX e *“ len?Uai africana3’ y *“ rtligionra

1976 *** 21.1 rrfiles de millones de francos CFA, en
tífica ■ áw“awP?r °*prt* "• * 17 000 franco. CFA par año Esto da
,~ 0 Volta entre los 25 países más pobres del mundo

recursos agrícolas son mijo, sorgo o zahina, arroz, algodón, maní.
™* recursos minerales: fosfatos, bauxita. plomo, antimonio, cobre Constitución, que 
■“■njántaM (pero ninguno de estos recursos está todavía explotado), como máximo".
Cueras 750 küómetros de carreteras altada. XSSí

fíÍZn5arni 517 kilómetro, de k» 1 157 kilómetro, de la linea —
de Abidjan a Níger. ,

en^í£?rta: n 0a15 constituyó antiguamente el Imperio Mossl Francia. ]
estableció su protectorado sobre el Reino de Ouagadougou. » i 

« ¿^í?. Volta Pasó a ser colonia de Francia. En 1947. se constituyó daap^r. 
X¿epuJbbca autónoma, dentro de la Comunidad Francesa. El 5 de más voto. 
^O6’0 de 1960 obtuvo la independencia.  ingresó en las Naciones I
l^B^Mciones obreras: Confederación Nacional de  Ingresó en ti Movimiento
‘r*’. Organización Voltease de ka Sindicato. Líbre.. I olor terwio. «•> M Cumbre, en
* Trabajadora, Voltense* 
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de jóvenes^^stuSam e’ lmPerlalismo con que miles 

condena suool tira h Se reúnan una vez mós para S°n ,'e . J** Pol|tica de explotación, saqueo y guerra. 
No podemos esperar que |Os imperialistas dejen de 
recurrir a sus habituales campañas, mentiras y ame
nazas cuando contra la opresión colonial y neocolónial, 
contra el racismo y el fascismo se pronuncian jóvenes 
de distintos credos, concepciones políticas y filosó
ficas y mas cuando lo hacen desde un país que tan 
sólo 17 años atrás fuera presa de su hoy ya carcomi
do imperio.

En cambio, para nuestro pueblo y juventud, constituye 
un gran estímulo y un grao honor el poder ser los an
fitriones de la juventud del mundo.

Todos estamos conscientes de la alta responsabilidad 
que nuestra Patria ha contraído y les reafirmamos com
pañeros delegados, que el pueblo cubano sabrá aco
ger digna y calurosamente a la juventud y al estudian
tado revolucionario, democrático y progresista inter
nacional. »
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“ÜZ_1 se halla situada en la costa atlántica del suroeste de Africa 
y se extiende al sur del rio Congo. Antes de la llegada de los por-
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tugueses, en el siglo XV. la mayor parte de sus pobladores vivían en 
aldeas comunitarias, donde la tierra era propiedad colectiva. En 1482 
llegaron al Congo los primeros portugueses, encabezados por Diego 
Cao. en busca de esclavos para cambiarlos por oro en otros lugares. 
La fundación de Luanda data de 1575, año en que los portugueses dieron 
inicio a la colonización en esa parte del territorio angolano. A partir 
de este momento comienza la guerra de los nativos contra loe portu
gueses, que se prolongará sin cesar durante 500 años.

Los primeros pasos del imperialismo en Africa fueron dados por las 
grandes compañías monopolistas y por las llamadas Asociaciones de 
-exploración" a fines del siglo XIX. Estas se cubrían muchas veces bajo 
el manto de "asociaciones geográficas" que hacían las exploraciones 
para "informar” a los intereses del capital europeo acerca de las rique
zas que había en Africa - Las exploraciones de los portugueses fueron 
fundamentalmente entre Angola y Mozambique y prepararon el camino 
para que se instalasen en estos territorios los monopolios, que abrieron 
la etapa de la explotación directa del capitalismo mundial en Angola. 
Los colonialistas, en esta nueva etapa, precisaban desarrollar la pro
ducción agrícola para la exportación, asi como la explotación de yaci
mientos minerales. Ya nO'era menester el trabajo esclavo, pero el afri
cano supuestamente libre no contaba con medios para trabajar por su 
cuenta y riesgo tuvo que alquilar su fuerza de trabajo en las haciendas 
de azúcar, millo, algodón, café. z

En 1902 estalló una rebellón dirigida por Mutu la Revela, que se 
extendió por el interior de Angola, contra el trabajo forzado. Las accio
nes rebeldes se prolongaron durante un año y sólo fue controlada me
diante la acción combinada de grandes contingentes militares y misio
nes religiosas. Esta revuelta de Morir la Revela es considerada por los 
historiadores de Africa como una de las más importantes contra el domi
nio colonial, junto a la rebelión de los Zulús en Africa del Sur, la de 
Matabele, en Rhodesia (1893); la de Bushili, en 1889; la de los Helelos 
en el sudoeste africano, en 1906, etc.

En 1913 estalló otra rebelión en territorio angolano dirigida por 
Talante Bata, contra la "exportación" de contratados para trabajar en 
los campos de Sao Tomé. Estos alzamientos no cesaban. En 1917 comen
zó la rebelión de Amboin, con los Seles que se levantaron contra la 
expropiación de tierras y contra los "contratos", que no eran otra 
cosa que trabajos forzados. En 1924 los Amboins protaganizaron otra 
importante insurrección. En 1925 estalló una acción popular contra la 
exportación clandestina de angolanos como esclavos. Finalmente, la 
última rebellón que marca el final del período de la resistencia a la 
ocupación colonial fue la de Rnbal en 1940 contra la exportación de 
ganado dispuesta por los portugueses. -.

La historia del período que va de 1896 a 1940 es la historia de las 
luchas finales entre el pueblo angolano y los explotadores colonialistas. 
Es la historia de preparación para el ultra-colonialismo que abarcará el 
período siguiente hasta ta liberación, y que se caracteriza por la total 
apropiación de los medios de producción por parte de los sectores 
capitalistas, por la segregación racial y por la negación más completa 
de los derechos humanos. El ultra-cotanialismo fue consecuencia del 
fascismo instalado en Portugal a partir de 1926. Este periodo se carac
teriza también por la calda, muy precipitada, del sector de la burgue-

Vista de Luanda, la capital.
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m angolana. formada por negros y mestizos —y por algunos blancos- 
restos de la burguesía surgida a finales del siglo XIX en el país.

El periodo entre 1940 y 1961 se va a caracterizar por un aumento 
tremando de la colonización blanca Se calcula que llegaron a Angola 
en ese tiempo más de den mil individuos. La primera fase de este 
Incremento ocurrió a raíz de 1945, al producirse un alza en los precios 
M café. También tipifica a este periodo un aumento de la explotación 
de las masas trabajadoras: impuestos crecientes. más horas de trabajo, 
más discriminación racial y laboral, persecución feroz a las manifesta
ciones de la cultura nacional, etc. Pero, el nacionalismo angolano que 
tiene sus raíces más profundas en las luchas de Ngola Klluanje —que 
trabó los primeros combates contra los portugueses ya en 1575—. comen
zó a desenvolverse bajo una nueva forma, fruto de las experiencias 
pesadas y de las condiciones de nuestra época. Desde 1929 aparecen 
en Angola movimientos importantes de reivindicación popular que die
ron origen a la Liga Nacional Africana y al Gremio Africano, que pos
teriormente se transformó en la Asociación de los Naturales de Angola. 
Estas organizaciones permitieron que los africanos más conscientes de 
las ciudades, principalmente de Luanda, pudiesen desarrollar un trabe, 
jo de organización y politización de las masas angolanas. Mas, ninguna 
constituía aún un verdadero partido para la lucha clandestina. Fue en 
este contexto, en 1953, que nació en Angola el primer partido político 
nacionalista: Partido de la Lucha Unida de los Africanas de Angola 
(FLUA).

Después de algunos panfletos llamando a la unidad y a la lacha; 
varios dirigentes del PLUA y de otras organizaciones crearon el tu oe 
diciembre de 1956 el Movimiento Popular para la Liberación de Angola 
(MPLA). Las autoridades portuguesas comenzaron a llevar a

verda- unk. a principé de 1961, sirvió de detonan te a una s ituación ven» 
*rvnente explosiva: al declararse en huelga era eKpiota-
«n demanda de un aumento de prectoa para el alg bombardearon 

por la compañía belga "Cotonang . los colo n„o|anOs. Agota
rá aldeas con napalm y asesinaron amás de » U tolano, bajo la 

todas las formas de acción pac^ca- JX Eso ocurrió el 4 de 
«facción del MPLA. se lanzó a la lucha armada. Eso |(be
f*«ro de INI. fecha del ataque a las prisiones de luu

8 los presos políticos. consolidó su posición
Tras largos aflos de lucha consecuente en q • ,lo angoiano, el 31 

de vanguardia y de verdadero representante de ra )a unidad.
d* enero de 1975 el MPLA, en un nuevo eslu _

------------ - ' aso»

TXi
—i—

de'^lvor"cim^Portugal* ^fHóVtah C°n^encia. de Acuerdos 
de noviembre dew» afto’Éi fnLa 'K.% d\ ,ndíP*nd™«'s Para el 11 
•1 servicio de los ratmnnfli J UNrr,A- organizaciones fantoche» 
militar par “di^lX 't Mm uuc“ron ““ M~ión
se conoce con Trnlíh MPLA del gobierno provisional Esta acción 
org^Só” ^^?^ *1 med.ante la cual 1.

s-nuaaon encabezada por Agoatinho Neto, expulsó de la capital al 
lucionana rimo a? <UU|“ °rx*n'rac>ón coetramvo-
i,.,,H c d' cob*írturn a la invasión que iniciaron tropas regu-

¿ i1
. Pa¿ticlPd inicialmente como observador en las reuniones
uc los Países No Alineados. En la Quinta Conferencia Cumhre de la 
organización, efectuada en agosto de 1976 en Sri Lanka (Colombo), la 
joven RP de Angola participó por primera vez como miembro pleno. 
En su Primer Congreso —diciembre de 1977— el MPLA cumplió su 
misión histórica como movimiento de liberación y se convirtió en Parti
do de la clase obrera angolana.La Unión Nacional de Trabajadores Angolanos —UNTA— es la cen
tral sindical angolana. La Organización de la Mujer Angolana —OMA— 
es la organización de todas las mujeres angolanas. La Organización de 
los Pioneros de Angola —OPA— educa a los nifios en los más elevados 
sentimientos patrióticos y revolucionarios.En octubre de 1976 fue creado el Banco Nacional de Angola con la 
exclusividad de la emisión monetaria.El 11 de noviembre de 1976 fue creada la moneda nacional, el 
Kwanza, hecho que constituyó un duro golpe a las fuerzas imperialistas 
que en el exterior utilizaban la moneda colonial —escudo— para sabo

tear la economía angolana.Durante el periodo 1979-80, de la fase de Reconstrucción Nacional, el 
gobierno se ha propuesto extender y fortalecer el sector socialista de 
la economía de Angola, particularmente el sector estatal y la base mate
rial de la realización de las transformaciones revolucionarias, políticas 
y económicas. En esta fase, la agricultura continuará siendo la base, 
mientras que In industria será el factor decisivo, del desarrollo econó
mico y social. El sector agrícola, dado que el 85 por ciento de la pobla
ción vive en el campo, deberá continuar llevando el peso principal 
para la recuperación del país. Se consideran como sectores de despe- 
gue de la economía a corto plazo: el petróleo, la pesca, la construcción 
y las Industrias conexas. La industria minera es considerada como el 
factor de despegue a mediano plazo. En el campo del comercio exter
no Angola da especial prioridad a los países socialistas y a los no

Alineados..
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LA FIEBRE NO BAJA

l potes» 
s la da 
splegalc

naba subráyando: "Nada hay que 
perder, lino mucho que ganar, de 
la confrontación de ideas. Las de
claraciones y pronunciamiento, 
motivado. por el conflicto del Bea- 
gle muestran la profunda madurez 
de las diferentes corrientes del 
pensamiento argentino, todas ellas 
coincidentes en advertir que éste 
no puede ser un conflicto entre 
loa pueblos. Sacar las consecuen
cias de ese hecho es una setal de 
sabiduría política".

macto a. du curro

 del Buró Poli
' t^r^erPartido se ha crea-

T1 ........................................

evidencia de un fracaso en domi
nar la inflación en toe próximos 
11 meses, ae tomará como eviden-

menté las diferencias que existían
desde hace siglos. —-

La Asamblea del Ününportante paso ae ha dado en

« abriesen los 
un

alimentar la suspicov»

acuciantes. Si esa es^^u’^ddei pinoche

controversia robre to. Unu 
II,* astrales con Chile —que 
I 7.^ba düatarse por varios
I aiin a partir del acuerdo 
ISStoonal Armado por Pinocbet 

el pasado día 20 en la 
Librea * Tepoel. en Puerto 

pared» ser la única 
I *?“" qoe dominaba la atención 
*¿11. pese al aparato propa- 
£Xt.eo que en favor de lo. tn- 
*7 — domé. tiro. venia apoyán- 
¿jTdesde que el Gobierno y sus 
“X,— rechazaron enérglcamen 
ílTvalidez de un feudo británico 
“ otorgaba a Chile derechos de 

Ü ¿berania sobre las áreas acuáti-

% 

le D y

propone la construcción de un país 
completamente libre de la explo
tación del hombre por el hombre. 
El artículo n establece que el 
MPLA-Partido del Trabajo consti
tuye la vanguardia leninista, y la 
dirección política, económica y so
cial del Estado.

El proyecto de Constitución se
ñala que las Fuerzas Armadas Po
pulares de Liberación de Angola 
(FAPLA) son el brazo armado

i
tunamente la publicación Ultima 
Clave, de sustituir a Inglaterra o 
de asociarse a ella en el aprove
chamiento de tales reservas".

Pero rea evidente que junto a 1a 
avalancha de noticias que se de
rramaba sobre el país en torno a 
tos incidentes del litigio austral 
la situación nacional, particular
mente en el ámbito económico, 
constituía también una preocupa
ción fundamental Sólo bastaba 
leer los titulares de los principa
ba diarios y semanarios que se 
editaban ai la capital "El costo 
de la vida aumentó un 13,4%”, 
decía el rotativo “La Opinión”. Y 
el "Buenos Aires Herald” comen
taba: "Es el más alto indice regis
trado en tos precios al consumi
dor; fue peor de lo que se es
peraba. y superior al de cual
quier mes de ¡STT. Tras una re- 
unión recientemente organizada 
por IDEA, entidad creada hace 
más de 15 años y subvencionada 
por importantes empresas, se die

nta asesores e instructores chinos.
Pese a esas amenazas, la RPA 

sigue su desarrollo con firmeza.

d^u¡»
Treinta y una instituciones de ese

toso

tad d. ««clamado mi volun-

«ta coincidencia nacional 
servir como signo indicativo 

la voluntad del país. Rehablli- 
l» — —ai •-»- . . “«tesare.«iii-

------- —te ¡Qg nai-tirVv v tos sindicato, r—- iu*ruao* *
un primer [—- • - 
““aecuenca. positiva.".

a su Presidente.
En el aspecto económico, se in- 

dtoaqueto^Uu*-^.____________________

desarrollo. Se adoptan frontera, para llevar abastocimlen- 
socialistas de pro- ------------

hi|i, .- 19761 renta- L* 1,&jhhca ^Eular ^Angola 
S^toín’^X^'SS Co^tituc^oai. de^”de

de la tregua de precios que gene
ró el espejismo de una reactiva
ción”.

“La estrategia económica del 
gobierno —expresaba el Buenos 
Afres Herald en su edición de fe
brero 9— se enfrenta al fuego 
graneado de los críticos que ya 
se han identificado con otras teo
rías, o bien que tienen un com-

«Te/Jet^ (FAPLA) roo el brazo enn.no 
entorno económico no íes «era tan . *.
propicio como el anterior. Para « pueblo, bajo .Tt
tos críticos, cuyos puntos de vista MPLA-PARTIDO DEL TRABAJO 
son compartidos por muchts. la y tienreiremo comandante en jete

ca del gobierno ha fracasado...".
pjir-i.v-rui.itri al examen critico 

que se hacía en la prensa de la 
recesión —"el enfermo está clíni
camente mejor, pero la fiebre, 
que es la inflación, no baja y cun
de la preocupación", expresaba ai 
nn Cintillo "La Razón- —. el deba 
te

en *¿ «te respecto no era ocioso desta- 
s he=S;.. _r confirmando las sospechas de 
dj??'* i algunos analistas, las declare- o- 

na televisadas en Buenos Aires 
. 4 ao general Alberto Marini. quien 

<! ser interrogado sobre el con-
* ficto del canal de Beagle. subra- 

yó que "en definitiva se trataba 
■ de un problema energético, de un 

,"Uh problema de petróleo, detrás del 
cual se mueven oscuros intere- 

“ afei j ses para perjudicar a la Argenti- 
DVoltssa na...". Si bien Marini se cuidaba 
1 no señalando nombres propios, la 
*48. £5 ‘ revista chilena "Ercilla”, en cam 
“do ffl bio, hada revelaciones muy pred- 
letafc a tasen el sentido de que el régimen 
Teso, de Pinocbet concedió a la Atlantic 

americana, más de 8 millones de 
> s--------» « —- - - — t— ■■ ■■■» sw-infrL.

nentai del Pacífico, y ae negocia 
con ella en relación con los vas
tos yacimientos detectados más 
aHá del estrecho de Magallanes”. 
"Se sabe además —añadía Erd- 
p»  que la posible e-rfrt enría de 

.  petróleo en la zona de las islas 
ida lid Malvinas (bajo dominio inglés, 
i cie<- pero tradicionalmente reclamadas 
y peta por Argentina), venía dificúlten
se otra do las conversaciones bilaterales 
ste es á con la Gran Bretaña; y que los 
reto » Estados Unidos estaban acarician- 
guireM do la idea, según to expresó opor- 
ü-X0"2 ----------------- ■------------------- --------------------
batoi 
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diciembre de 19T7. El

-Juventud"
ü base de la vida y de la activi-

excar
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™ niños. Por otra parte 
" Angola han suscrito un 

------, en el sec- 
£r~¿- ¿s finanzas, por el cuto

de cuadros angolanos.
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cía de que la estrategia económi- y la industria es 
. . ^..-•-------------.-a» ■> vo de su des-vrr

las relaciones 
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El proyecto de ley constitucio
nal determina que todos los ciu
dadanos son iguales y tienen tos

- 5*^y««o de Ley
Visión y aprobadónr-po-r d CC del 
MPLA-Partido del Trabajo.

El documento expresa que la
. —  , R- P- de Angola es un Estado so- 

"la calda de los salario, por ter- berano, independiente y democrá- 
cer año consecutivo; la sustitución üeo- cu>'° Primer objetivo es la to- 
de la demanda de bienes por la liberación del pueblo angolano 
demanda de dinero, y el íncremen- 06 tos vestigios del colonialismo y 
to artificial de la demanda en el 06 la dominación y agresión del 
tercer trimestre del 77 por efecto imperialismo. Simultáneamente, se

frsd'ü Richfield Company. empresa norte- 
■V ■________ —- x- A- Q --------zW

ios i i hectáreas en la plataforma conti- -------------- -
tres fes

cintillo “La Razón’

dieran los pisos para

_, el criterio
G.1 "Diarto

utilizando el pretexto de^s 
bilaterales con du

la querella austral,

CUlt*Le^^a^ o^^to

oo •• ^tivtdad cML di«k» *
aumentar la “ diario Ju

la iKisc- ««- »— --— 
la dad del Partida

Por una decisión

__________________________ ello

‘tostria ?uton»?r^í^S * la to- to. smdlcato. «ría en «te 
último “ PnmCT

^a fin^r-.r“n“cu“Q** 
^LAfin de año el .tock d^.

tabla nuevo, pedidos, aunque fe 
rama operara todavía sobre u base de óróenes de compré de 
dooemrees atrás; 3) el mimo 

tocohóllcas disnunuyó
de 4°^> cualquiera
£«to» ultimo, años; 4) M bien la
tazmía química y petroquímica

íUS1¿£1,aS “ “en relación a 1976. cayó la renta-
y se atrasaron los cobras.

financieros. El resumen to hacía 
el economista Lorenzo Sigaut 
“para quien tos factores condicio
nantes de la crisis actual”, eran

do el Comité Nacional Preparato
rio del XI Festival Mundial de la 
Juventud y de los Estudiantes. Las 
organlzac-cnes juvenil» de Cuba 
y de Angola suscribieron un conve
nio de colaboración, y acordaron 
trabajar conjuntamente por el éxi
to del XI Festival

Las amenazas del imperialismo 
contra Angola persisten. Lo. pal- 
ses capitallitas occidentales han 
hecho una propuesta, últimamen
te, para un arreglo negociado so
bre Namibia, en el que incluyen 
una condición, la de que se per
mita al régimen de Suráfrica que 
mantenga fuerzas militares esta
cionadas en Namibia, y precisa
mente en las proximidades de la 
frontera con Angola.

Angola sigue denunciando que el 
régimen racista de Suráfrica con
tinúa prestando ayuda a grupos 
contrarrevolucionarios. En una vi
sta del Presidente Agostinbo Ne
to a la ciudad de Bic. capital de 
la provincia del mismo nombre, 
que, en diversas ocasiones, ha si
do objeto de ataques por los con
trarrevolucionarios de "UNITA”, 
denunció que 48 horas antes avio
nes suraírlcanos sobrevolaron Ja

■—-—-------- --- . .
tos a esos grupos. Por roedlo oei 
régimen de Suráfrica. los Imperia- 

. listas tratan de desestabilizar d

editorial del 
que u----------
negociaciones 
le en ‘ 
laba
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deb® ”r un mundo cerrado sobre al. No lo ha sido 

J nu«M»r, continente ha de buscar por necesidad 
9ue .g cumpla el hermoso mandato de Mar- 

‘’PúblicaS. poro que el tronco sea de ellas. 
deol6fllco« que deben Inspirar nuestra relación

,undametltOs páticos y sociales que. ante el en- 

culturj r’alld8d <*«' mundO aCtua1, proteí“n d« forma

i es necesario determinar los 
con el resto del mundo. 
Es inexcusable fijar cuáles t 
trecruzamiento cultural 
más eficaz a nuestras 
Nunca antes en la historia 
blemas del mundo una conciencia 
miento político y cultural en un oai. 
escala mundial. Hoy. un cambio 
o Africa adquiere trascendencia
La situación internacional y la que |e 
a analizar el hecho histórico de que el 
(ación entre los diversos países y |as 
a pensar que dentro de tal interrelación 
La interrelación plantea serlos problema. ’—-------------- -- -------re
feras Pero no ha de ser con el a * U <fen«dad de cada una de nuestras cul- 
mantener nuestro propia identidad Sí" * “ü nl8m°; C°m° hen!oa de 
del mundo, no nos es factible Xlre^,^ ’ 'nterre'aCÍ6n

El entrecruzamlento cultural se ve hoy ImpuejTpor el desarrollo técnico’, especial- 
mente por los medios de comunicación de masas. Y en este punto se nos presenta 
un gran problema: el del papel de las técnicas y las tecnologías modernas que están, 
fundamentalmente, en manos de Intereses ajenos a nuestros pueblos, ajenos a nues
tra identidad.

El dominio exclusivo que ejercen las empresas transnacionales sobre los medios téc
nicos constituye una presión contra nuestra identidad cultural e impide su evolución. 
Es indispensable vencer la dominación que ejercen los grandes consorcios tecnológicos 
y los poderosos medios de comunicación de masas en manos de intereses extraños a 
nuestra identidad. A través de éstos, unas cuantas empresas transnaclonales predomi
nan en el sistema de relaciones culturales y se Imponen, estableciendo la tiranía de 
sus propios esquemas y valores en perjuicio de nuestras culturas nacionales.

■ Sin embargo, no debemos desconocer el extraordinario papel que la técnica y la tec
nología pudieran desempeñar en el desarrollo de nuestras culturas, si se fundamentan 
en análisis de realidades nacionales y de sus posibilidades.

ARMANDO HART

L* América Latina y del Caribe no • - 
nunca, ni lo será Jamás. La culto 

su relación con el resto del mund? 
tf de que el mundo se Injerte en 

Prtnclpto^* "

son |OS 
impuesto 
Propias

—- ín hurnanldad se ha tenido acerca de los pro- 

n 9er'era||zada. Hace treinta años un acontecl- 
polín^®1^16^ de Am6r1ca no 10,1(8 ^sopanda a 
unlversa|° Cü'tUral cualquier P018 Amórlca. A«la 

tocará vivir a las generaciones venideras, obliga 
'T’undo marcha hacia una más profunda vlncu- 

dl(erentes culturas. Lo que no puede llevamos 
no se produzcan intensas luchas de todo tipo.

aislamiento
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KUWAIT

ARABIA

la

REP POP.

•«YEMEN 
DEL S>

■
^‘maro^<¿rU^i^a^CUPa 4/5 partes 06 18 PenInsula Arábiga, 
y una longitud de 2 000 km. Tiene en su aspecto topográfico 
dos grandes rasgos: una meseta, con su alto borde occidental 
que domina el Mar Rojo, y una larga y suave pendiente 
hada el Golfo Arábigo o Pérsico. Climáticamente, la 
característica es la sequedad. Comprende tres zonas: 
desiertos, estepas secas, oasis y tierras cultivadas. Bajo 
las arenas de la península existen verdaderos océanos de 
petróleo, lo cual constituye la principal riqueza del pala. La 
superficie es de 2149 690 km’. Tiene 8 500000 habitantes, 
lo que corresponde a unos 3 por km’. La capital es: 
51 Riyadh. El idioma oficial, el árabe. La fecha nacional, 
•1 23 de septiembre. La unidad monetaria, el riyal. que 

se cotiza alrededor de 5 por dólar. El sistema de gobierno 
es la monarquía absoluta hereditaria. El rey: 
Khalled Ben Abdul Aziz Al Savo.
Arabia Saudita Umita al Norte con Irak y Jordania, 
al Este con el Golfo Arábigo o Pérsico, Kuwait, Emiratos Arabes, 
Omán, al Sur con Omán y con la República Democrática Popular 
de Yemen, y al Oeste, con la República de Yemen del Norte 
y con el Mar Rojo.
En la provincia El Hejaz se encuentran las ciudades sagradas 
del Islam: Medina, donde está la mezquita con las reliquias 
y la tumba de Mahoma, quien murió en esa dudad 
el 7 de junio del afio 632. y La Meca, el lugar de su 
nacimiento —se supone, en el año 571— donde está la 
Mezquita con la Kaaba, reliquia sagrada. Más de 300 0W 
musulmanes, procedentes de 60 naciones, visitan La Meca 
anualmente.

lne,“e’ “ 18 luch8 lo» tureca

^cuenta «-n más de 5 000 miembros, y que conS>ta¿si 
"x‘t’ el d*1 t:rtado. I°» Puestos clave del petróleo
y del ejército. En 1953. le sucedió su hijo Feisal 
quien fue asesinado por su sobrino Musaed Bin Adbel Aziz, 
en marzo de 1975. A Feisal le sucedió
el actual rey Khalled.

PRODUCCION

Arabia Saudita posee una de las más grandes reservas 
de petróleo del mundo. La industria petrolera se centra 
alrededor del Golfo Arábigo. Refinerías y puertos 
para los buques-tanque se encuentran en Ras Tanura. 
Un oleoducto se extiende desde Abqaiq hasta Saida, 
en la costa del Líbano. La extracción del petróleo 
está prácticamente controlada por la Arabian American 
Oil Co. (ARAMCO).
Excepto la Industria del petróleo, Arabia Saudita es un país 
agrícola, aunque también cuenta con reservas de oro, plata, 
y mineral de hierro. Produce dátiles, trigo, 
cebada, pieles, lana, y cria camellos, 
caballos, asnos, ovejas. Exporta pieles, lana y goma arábiga. 
Los ingresos anuales exceden de los 30 mil millones 
de dólares, de una producción de unos 12 millones de 
barriles de petróleo. Es el principal proveedor del crudo 
a los EE. UU. El principe heredero Fahd Ibn Abdel Aziz 
ocupa la presidencia del Consejo Supremo del Petróleo. 
Arabia Saudita participó en la Conferencia Preparatoria 
del Movimiento de los Países no Alineados, 
en El Cairo del 5 al 12 de junio de 196L Asistió 
a la Primera Conferencia Cumbre de Países no Alineados, 
en Belgrado, del 1 al 6 de septiembre de 196L

historia

1 Estado independiente y centro de la secta islámica de 
los Wahabitas. cayó bajo la dominación de los turcos 
en el siglo XVIII. En la Primera Guerra Mundial, el sultán
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brecha por donde exteriorizar su 
grito, encerrado por tantos años en 
sus gargantas, sólo la represión más 
brutal podrá acallarlo. Empero, el 
régimen se mueve cauteloso evi
tando un escándalo que tenga re
percusiones negativas en sus rela
ciones con otros países, sobre todo 
con Estados Unidos, empeñado en 
su farsa de los derechos humanos.

En este movimiento creciente del 
pueblo, por lograr el triunfo de al
gunas reivindicaciones democráti
cas, interviene la prensa. Loa dia
rios “Le Petlt Somedi Soir" y 
"Hebdo Jeane Presse”, más la 'Te 
le-Haiti-Inter”, defienden el dere
cho a la libre expresión y la critica 
a los abusos del poder. Los obreros 
han organizado marchas y huelgas 
en la búsqueda de mejoras econó
micas y en un esfuerzo por desha-

I A frecuencia de manifestaciones 
populares en Haití, llevadas a 

cabo desde fecha reciente, no en
gañan a nadie con respecto a que 
se esté operando un cambio pro
fundo del régimen hacia las liber
tades públicas. Jean Claude Duva- 
lier utiliza tácticas políticas con el 
propósito de complacer —con esta 
actitud aparentemente tolerante— 
a sus aliados y protectores extran
jeros, pero conservando el mismo 
poder autocrático.

Decir simplemente que se quie
re libertad de expresión constituye 
pera los haitianos un paso de pro
greso, aunque por ahora no sea más 
que hasta ahí. La hambruna en que 
se hunde la mayoría de la pobla
ción puede conducir a la rebellón 
hasta a los más pasivos, y si esta 
muchedumbre encuentra alguna

Vanee y las de Todman. están ex
presadas generalmswit» en PJ 
guaje sibilino y la semántica anfi
bológica. que impiden al lector co
mún descubrir las verdaderas en
tretelas de la cuestión, lo cual, por 
supuesto, no puede obrar en favor 
de la credibilidad en los formo- 
tantea.

Este condicionamiento. subraya 
el descrédito más evidente de la 
cacareada campaña de los “dere
chos humanos", que Cárter em
prendiera con tanta algarabía en el 
curso de loa primeros meses de su 
gestión.

Mientras, continúa el estanca
miento que desde hace meses blo
quea en el Congreso el Programa 
Energético del Presidente Cárter, el 
pero minero del carbón, huelga que 
ha roto todos los récords de dura
ción en EE. UU.. en medio del in
vierno más severo en muchos años, 
ha recorrido todos los registros dé 
la gestión gubernamental, obligan
do al Presidente a recurrir a ame
nazas y presiones sobre los sindi
catos y propietarios, lo cual no con
tribuye, precisamente, a mejorar su 
imagen ante la óptica popular.

Es probable que para el 6 de mar
zo se haya producido ya una vota
ción de los mineros acerca del nue
vo Convenio propuesto por el go
bierno; pero, hasta el momento del 
cierre de esta nota —marzo 3— 
sólo dos tercios de los 39 miembros 
del Consejo de Negociación de la 
Unión de Mineros del Carbón 
(UMW) apoyaban este convenio, 
arrojando un significativo saldo de 
votos en contra.

El respaldo de Cárter a la mal
parada aventura egipcia del aero
puerto de Larnaca. en Chipre, tien
de a presentarlo en plan aventu
rero de apoyo a su colega El Sadat 
y. por supuesto, le proporciona una 
publicidad obviamente negativa en 
los niveles populares.

Se trata de días tormentosos, a 
que negarlo, y nos imaginamos al 
sumo piloto de la nave norteame
ricana. buscando un difícil azimut 
para la toma de altura del rumbo 
zigzagueante de la misma.

cense de dirigentes vendíaos a lo» 
£'l^dor¿S£ Sm'in^ p'J” 

Villa, la Hosco, Taleco. S. Barter y 
de empresas del cemento y electri
cidad haitianas. A estas protestas 
se han unido los estudiantes, prin
cipalmente de las Escuelas de Me
dicina y Agronomía. Mientras las 
organizaciones patrióticas han le
vantado como su objetivo el for
talecer este proceso de avance de 
las masas tratando de acentuar las 
divisiones Intestinas del gobierno.

Los observadores indican que 
existe una tendencia al desarrollo______
progresivo del movimiento obrero- del pastor NeréT 
campesino, cuya finalidad, por el - ■ - — - '
momento, es sólo económica, y 
afirman que la situación se agra
vará en los próximos tres meses.

Entretanto el gobierno trata de 
manejar hábilmente la cuestión, de 
manera tal que no se le escape de 
las manos y lograr por otra parte, 
satisfacer a los inversionistas ex
tranjeros y a las naciones que le en un intento porque perezcéL'uFÁ agei 
conceden empréstitos, enmascaran- desaparecidos suman millares, h forma 
do la situación para que pueda ser cientemente el gobierno anunójtenza 
explotada en una campaña publici- nicamente que emitirá ce^r^Zdromo * 
tarta por las agencias noticiosas ca- de defunción de los misma s
pitalistas en el sentido de que ya que sus familiares puedas 1
eo Haití se ha instaurado la "de- seguros de vida, ejecutar testoe "”» 
mocracia" y corren vientos de 11- tos y otros procedimiento lenla ««^en16 
beralización. . . 8rad®P*2

’■1 ve, Héro

CONGO: XI FESTIVAL fionauta Vtedimir
VN un mitin masivo celebrado en Brazzaville con motivo dei 14 “Soyuz-: 

aniversario de la creación de la Unión de la Juventud Soci cunterre 
lista Congoleña, el Presidente del Comité Militar del Partido 
Congolés del Trabajo y presidente de la RP dei Congo. JoacHn w 
Yhomby-Opango exhortó a la juventud a ser fiel a los idéalo |a a 
de la revolución congoleña, vigilar atentamente la soberanía y b |Ku¡bich( 
independencia nacional ante las maniobras del imperialismo y « cosmcnt 
la reacción. Señaló que, ante los jóvenes están planteadas Us» 
reas importantes y responsables, de llevar a la práctica el anpw 
programa de transformaciones socioeconómicas y de , Icalificar 
de la revolución congoleña. Valoró altamente el papel de te 1» primera 
de la Juventud Socialista Congoleña, de ayuda fiel y segura £ tacamer. 
Partido Congolés del Trabajo, en la elevación de la ronc.m» coa tes 
política y en la organización de la joven generación. . ■ más, H. 
los objetivos y las tareas de la revolución congoleña entre - y nuem 
amplias masas populares. , Por s

pañas nacionales, encaminadas al auge de la . (Jule- P°P>¿" 
dente de la RFC planteó, especialmente, te'«*«***; ,^-oWiá £1?*' 
cer los lazos de amistad y solidaridad de la juvent«l lovaqu..
con los jóvenes de los países de la comumdad ácoaldo ^ 
organizaciones progresistas Internacionales. ;x * de 1971
clase de apoyo a los movimientos de ube’?‘¡l0%irtheid en dSur Prepara chan contra los regímenes del racismo y del aparté « PMpaia

J de Africa. ciudad

hingtoo. ante su impotencia de 
controlar el desbarajuste moneta
rio.

El mconatoate dólar ha venido 
experimentando una serie de leves 
recuperaciones y agudas caldas, y 
estas variaciones implican una si
tuación más grave aún. ya que las 
alternativas muestran una incontro
lable inestabilidad que ha venido 
escapando a todos los pronósticos 
V prevenciones de los medios mo
netarios capitalistas.

Otra cuestión que ha devenido en 
boomerang que pega de retorno a 
'os argumentos de Washington, es 
■ de los "derechos humanos".

El pasado martes 28 de febrero, 
el Secretario de Estado norteame
ricano. Cyrus Vanee, hablando en 
la apertura de la Conferencia de 
Jefes de Misiones Diplomáticas nor
teamericanas en América Latina y 
El Caribe, afirmaba: "La promo
ción de los derechos humanos sigue 
siendo el propósito prioritario de la 
política exterior de EE. UU.".

Pero, serta bueno ver hasta qué 
ounto son válidas las afirmaciones 
del señor Vanee, ya que las mis
mas parecen entrar en contradic
ción. al menos en el terreno moral, 
con algunos hechos y manifestacio
nes muy recientes.

Las sanciones que propugna Was
hington eo casos de violaciones de 
estos derechos, están flagrante
mente condicionadas a los intere- 
ses imperialistas norteamericanos. 
Asi. hace varias semanas, en Nueva 
York. Terence Todman, Secretario 
de Estado Adjunto para Asuntos La
tinoamericanos, se pronunció en el 
sentido de que "EE. UU. tienen in
tereses estratégicos globales que 
“ninguna campaña o política puede 
desconocer" y la formulación in
cluía a gobiernos de reconocido 
desprecio por los derechos huma
nos como Indonesia, Irán, Corea 
del Sur y otros.

“Debemos evitar presumir que 
podemos tratar un asunto aislada
mente, sin considerar las conse
cuencias sobre otros aspectos de 
nuestras relaciones" —afirmó Tod
man.

Desde luego que todas estas for
mulaciones: la de Cárter, las de

#5=3^1 déte presidencia 
l»ne al mismo twn. “ * 
recuerdo del conoció 
tan desprestigiado » , 
historia S.n emtary, 
"g"”11» en ti éenT de

Una prolun<uU¿» 
torXS; * *3 
“° “la vieja guarda «■ 
ne rotundamente al camC, *■ 
ya comenzaron su aceité".. ’ *■ 
dJ5i^nb'é pasado, con el

tores del "Hebdo'
Mientras esto ocurre, los — ■ 

políticos que han logrado 
vir a las torturas y que uéjrrB 
ron enjuiciados, permanecen 
de los calabozos en Fon 
che y en las Casenes DeaZi 
dos, Psin asistencia mttha ifc' 

en un intento porque perezcan ¡¿I A 
desapareados suman millares. fe -* 
cientemente el gobierno anunció ó#
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Cervantes ha evidenciado como nadie la riqueza no ¡íl» te 
formal, sino también conceptual de nuestro iátou».

MUY a menudo quedamos asombrados ante 
expresiones contentivas del criterio de 

que no poseemos en nuestro idioma suficien
tes palabras capaces de manifestar conceptos, 
ellas por si mismas. Hemos escuchado tales 
quejas en numerosas ocasiones: inclusive, has
ta nuestros días, cuando autores hispanos 
—lo cual nos ha llamado aún más la aten
ción— se esfuerzan denodadamente por crear 
palabras que suplan la supuesta carencia.

Y hablábamos de asombro y supuesta ca
rencia, porque tras no pocas observaciones y 
reflexiones, hemos llegado a la conclusión de 
que las sobredichas quejas son infundadas.

No nos proponemos con un breve articulo, 
en fin, con unos apuntes, sentar cátedra; pero 
si quisiéramos que se destacara más la ri
queza conceptual de nuestro idioma. No sólo, 
y ni siquiera principalmente, porque España 
haya sido una de nuestras fuentes vitales y 
culturales, sino porque el español es ya desde 
hace mucho la lengua de toda una familia de 
pueblos hermanos.

Constantemente, y sobre todo, cuando se le 
compara con el idioma alemán, se señala una 
falsa inferioridad conceptual a nuestra lengua.

Quien lea con frecuencia textos filosóficos 
en castellano y todavía más: trate asidua
mente a traductores, posiblemente habrá ex
perimentado y sentido lo que nosotras.

que máJ 
mayor le 
lo grieg- 

ge intere 
orificio c 
modo de 
>ntana de! 
or «n^* 

¿e revela e!

No pocas veces se habla de los intraducibies 
y de la necesidad de crear nuevos vocablos 
que nos permitan evitar el tener que escribir 
toda una oración a cambio de una palabra. 
Sin embargo, vamos a probar que se exagera 
al respecto y que por otra parte es, a veces, 
nuestra lengua la que posee la palabra má
gica que debe ser traducida en una frase a 
los otros idiomas, sin excluir el alemán.

Convenimos con Gramsci, puesto que el es
tudio y la meditación constante nos lo ha 
probado, cuando dice: “Si no siempre resulta 
posible aprender más idiomas extranjeros pa
ra ponerse en contacto con vidas culturales 
distintas, es preciso, por lo menos, aprender 
bien el idioma nacional. Una cultura puede 
traducirse al idioma de otra cultura, es de
cir: un gran idioma nacional históricamente 
rico y complejo puede traducir cualquier otra 
gran cultura, en otras palabras, puede ser 
una expresión mundial. Pero con el dialecto 
no se puede hacer lo mismo", p]

O sea, si bien el estudio de la historia, la 
economía, la geografía y la sociología de un 
pueblo nos dice ya lo fundamental de éste, 
es necesario saber lo expresado por sus es
critores —y por sus artistas, además—, in
cluyendo aquí a los calificados de pensadores, 
como si todos los escritores, en mayor o me
nor grado no pensasen, para alcanzar ciertas 
sutilezas, indispensables para llegar a cono

cer la psicología de un pueblo en un mn M 
to histórico determinado. ig

Sabemos que el hombre e-enoaimentt JH 
ano, pero si las naciones son realidades 
cuestionables hoy día. es porque un compi ■ 
proceso de numerosos factores c-ccnónnas, i ■ 
cíales, geográficos, históricos, etc., las i 
hecho pasible; luego, hay que contar, qt H 
rase o no. actualmente, con esa ■ 
dentro de la unicidad. Estas aclaraciones i ■ 
necesarias para evitar una acusación aps 
rada de revisionismo, y con ello, de ideaus ■ 
Por añadidura, ello seria, implícitamente,! ■■ 
tuarnos en una posición sociopolitica opud'W 
a la nuestra: revolucionaria y ma mista. 4

Los puntos de contacto del español coni .■ 
Idiomas vecinos son muy claros en el pen- ■ 
anterior a la invasión y dominación arica ■

Asi, por ejemplo, ventana se dice ® | 
mán- Fenstcr, en francés: fenetre y 
nol antiguo (v. gr., en la época ce. 
todavía) fenestn. de donde proviene 
tración. Se habla, al recordar un te 
tórico concreto, de la defenestración 
ga, pero se olvida que proviene del 
fenestra. Y es que en latín, se.rsn- - ■ I
feicestra. Aquí, como en muer.:tra palabra se encuentra más ■■
lenguas clásicas que los vocab*» s ¿ ¡J* g 
Y esto es muy sorprendente e troni ,
son precisamente los pensadores <-
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Es inaceptable la 
la cultura arábiga en la

¿ Un ffran porcentaje 
?' de vocablos hispánicos

Cayendo en la trampa de nuestra supuesta 
inferioridad conceptual. Garda Mótente, afa
nándose por brindar una palabra que encie
rre el mismo significado que la alemana Eáa- 
fühtang, crea el vocablo intra-afecclón, que 
denota exactamente lo mismo; pero, ¿por qué 
olvidó empatia? Esta última procede directa
mente del griego patitos. Es decir, empatia 
es identificarse plenamente con el sentimien- 
to o la emoción de otro. No se necesitaba, 
pues, crear una palabra. Por otra parte, Ein- 
fühlung es de origen germánico, mientras que 
empatia, como ya hemos dicho, es de origen 
glNo°dejamos de reconocer que como en ale

mán es posible unir dos o más palabras para 
formar una sola, se puede más fácilmente dar

dl" de lo. X o JM.

PeroTúOfrecer ot«* ejemplo 
cierto PaS'b'e h*»“
en alendmü^pl0; Aj** “ “dedo 
P'-o puede sign^X “

español con las simples palabras angm.Ua o 
congoK Igualmente, nremltado esón sen- 
°requiere d “üa- ce de dos. Hits. —formado por Hilí. apócope del ^stantivo mift. y la que a vTeTT 
quiere el genitivo de las palabras compues- 
“s—, y bedürftig (necesitado). O sea. que 
literalmente se dice aquí: necesitado de ayuda.

Además, mientras en español y en francés 
se diferencian claramente amor y cariño 
—amour y affection. en francés—, en alemán 
(como en inglés), no hay tan necesaria dis
tinción.

Solamente existe la palabra Urbe para am
bos grados de sentimiento positivo, pues la 
palabra Zuneigung no pasa de indicar una 
tendencia hacia alguien, una inclinación, en 
fin, simpatía. De ahí, que un alemán debe 
decir, por ejemplo, cuando quiere expresar 
amor: "Meine bebe Edith". y una alemana: 
"Mein beber Dieter". Es decir, los posesivos 
mrino —«ni femenino, en caso Nominativo— 
y meta —«ni masculino, en caso igualmente 
Nominativo—, deben reforzar psicológicamen
te la expresión, para poder ofrecer la idea 
de amor. Débese tener en cuenta que en esa 
sociedad a cualquier amigo o amiga —en una 
carta, por ejemplo— se le dice: beber Heinz 
(querido Heinz) o bebe Helga (querida Bel
ga).En inglés, la presencia de las palabras dar- 
ifng y dear, especialmente la primera, evitan 
la creación de toda una frase, como dijimos 
ocurre en alemán, si bien love encierra ambos 
matices sentimentales-

y como si lo manifestado anteriormente fue
ra poco, encontramos en nuestra lengua la 
palabra quehacer, maraviboaa en su "quera 
conceptual o meramente expresiva. Y derta-

I c, interesante y elocuente que en inglés 
■ orific» que se hace en una pared Interior 8. modo de ventana es fecwtra, asi como la 

Ílien tana del oído Por tanto, en el pnmer caso 
tE-Inor analogía y en el segundo como metáfora.

revela el contacto con les restantes idiomas

■ Incluso la palabra ventana viene del latín 
feí—otam. Es decir, que este vocablo encierra. 
! ■ probablemente, nada menos que toda una me-
■ Stación previa. Se ha considerado que la
■ abertura hecha en la pared, para que entre
■ el aire, comprendido como viento, debe me- 
Rf recer un nombre derivado de éste. Es posible

1 que el hecho se aprehendiera sólo como ima-
■ gen. pero: ¿por qué necesariamente? y en
■ última instancia, las imágenes, las metáforas 
| y tas alegorías están en la base de la forma
■ ción de conceptos de todos los idiomas.
I Camino se dice actualmente en alemán: 
I («f, pero existe asimismo la antigua palabra 
i rod. Asi por ejemplo, hay en la RDA, un pue 
I btadto en Turingia denominado Waffenrod 

(camino de las armas). En inglés, camino no 
es sólo w»y sino también raatL En francés 
calle es rué. Y en español antiguo es rita. 
Luego: rod, toad, roe. rúa. Y no confundi
mos calles con caminos, ya que en los mo
mentos de formación de los pueblos, las ca
ltas no son sino caminos. Todavía hay zonas 
de España, en donde se emplea el vocablo 
rita para nominar la calle de una aldea.

Y, nuevamente, el vínculo no tiene su ori
gen en la familia de pueblos germánicas que 
llegó a habitar esos países y constituir parte 
de sus amiento*. En latín, camino es no sola
mente vía, sino raga.

tienen su raíz en el latín.

angm.Ua
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Los aborígenes indoamericanos enriquecieron gradualmente la lengua hispana.

La E* a, Grec

OtSWAH

Está demostrada
la influencia de la cultura de Africa 
Oriental sobre la cultura griega.

mente que no hallamos otra semejante en los 
idiomas por nosotros conocidos. La palabra 
alemana ItaiuiWl implica sólo el sentido 
de quehacer doméstico, de AiMt: trabajo y 
Uam: casa; pero el quehacer, los quehaceres 
desbordan tal contenido, pues se refieren a la 
ocupación u ocupaciones, en general, que de
bemos llevar a efecto.

Por cierto, que en nuestra niñez y hasta 
adolescencia, la olmos mucho en nuestro ám
bito familiar y vecinal.* boy. en cambio, ya 
apenas la escuchamos fuera del ámbito de la 
esfera intelectual. Se suele hablar de los tra
bajos domésticos, los trabajos de la casa, in
clusive, de las ooes. que tenemos que bacer, 
pero la insólita X. rica quehacer va pasando 
lentamente al olvido. Cierto día, nos dirán 
que no tenemos un vocablo para señalar las 
ocupaciones que debemos efectuar, que como 
"siempre’- debemos recurrir a toda una frase; 
entonces, rememoraremos a nuestra vieja y, 
tal vez, considerada muy humilde a fuer de 
familiar, palabra quehacer, la sacaremos de 
donde se hallaba oculta y deslumbraremos con 
su brillo virtualmente imperecedero a más de 
uno.

Habrá quien diga que nos hemos propuesto 
la tarea de descubrir el Mediterráneo. Sin 
enojarnos ante tal malicia, sólo respondere
mos: "No lo descubrimos, sino que aspiramos 
tan sólo a evitar que aquellos que viven de 
espaldas a él, de tanto no mirarlo, lo ol
viden..
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Caminus de] bosque

Antonio Gramsci manifestó 
genialmente el vinculo esencial 
existente entre todos los grandes 
idiomas nacionales.

Europa reaccionaria convirtió 
„ Grecia en la raíz fundamental de

n cultura.

Otra adenoán cuando hablamos de U 
-ajsr o menor cercanía a lo griego clásico

A »k> baeemoa porque creamos, como k» 
fustas de Occidente, que todo lo prístino de 

j JB procede. Sabemos perfectamente, desde 
■* kw mucho, todo lo que la Grecia antigua le 

debió * los pueblos del Cercano Oriente, a 
AR u India e incluso a loa etiopes. Quizás llegue

, descubrirse que su deuda es aún mayor, in
stamos solamente, con tal actitud, poner de 
relieve que aceptando inclusive el prejuicio 
anhelénico. no es nuestra lengua la que se 
halla, eo ¡o relativo a su léxico, más alejada 
de )■ HéJade.

Batiéndose en retirada, al parecer, Heideg 
ger (1®9) debió decir en Hntawege * (1950): 
fn nuestra terminología, griego no significa 
una modalidad nacional, cultural o antropo 
lógica: griego es la aurora del destino en que 
d Ser mismo re ilumina en lo existente y 
aspira a una esencia del hambre que. en vir
tud del destino, tiene su curso histórico en 
asno la preserva en el Ser y en cómo se 
aparte de él, aunque sin separarse nunca de 
él".

Sin ocuparnos de su Metafísica y de las 
características, en general, de su concepción 
del mundo y de la historia, que no son el 
objeto de estos apuntes, debemos consignar 
únicamente que en el fondo mantiene una 
posición pre juiciosa sobrestimadora de la An
tigüedad griega, ya superada ampliamente por 
la investigación científica, mucho tiempo an
tes de la publicación de su libro mencionado. 
De lo contrario, ¿por qué llamarle griego [] 
al inicio de la cultura y. con ello de acuerdo 

su filosofía a la auténtica historia hu- 
™n». inclusive-

La clave del problema está en que la inte
lectualidad reaccionaria europea, sobre todo 
üttde Nietzsche, no quiere admitir que Eu
ropa le debe mucho culturalmente a las otras 
Psttes del mundo antiguo —sin excluir al 
Africa indivisa__ y como, por otro lado, han
**«*» de la Grecia antigua su antecesora más 
^jtta, no les es posible aceptar que el pa« 
Altaico no sea el foco de toda elevada tna 
“testación de cultura.
. Por otra parte, debe quedar 
«talmente que no aceptamos una Espan 
te» moros. Llegados allí como ínva8ore^_.„^ 
*®tes lo hicieron varios pueblos germ 
te* ocho siglos re convirtieron en upo 
*ten>entoo integrantes de Híspante. Po el 
«t aparte no es realmente algo extenor, >>

NOTAS
PJ El Marírialtano Histórico y U dmBl 

de BenedeCto Crece.

(’J El subrayado es nuestro.

BIBLIOGRAFIA:

Nations negre ( 
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_ et culture *"“t^de U Afnque nome de Endre

»o arábigo i------_
ñti^ *" U *olera “tena ¿ta^adó^

“tertor es

«UMole ma^^VbnS 
T® Otr°* Nuevamente en U 

„ °ní eooquistador resultó también con 
quistado. De tal modo, fuerzas temporalmer. 
te opuestas se tundieron, resultando de ellas 
una de esas formidables síntesis superadlas, 
registradas por Hegel y nutridas de valor 
científico por nuestra filosofía

Y para concluir: ti reconocimiento de que 
las palabras reflejan ti mundo objetivo. di
recta o indirectamente, y que sufren una evo
lución histórica como todo lo humano, no 
significa que desdeñándoae la denotación de 
las palabras existentes ya en nuestro voca
bulario se creen inútilmente otras, se empleen 
barbaríamos y. lo que es peor, se deduzca me- 
diante tan flagrante error, que necesitamos 
frecuentemente traducir las palabras concep
tuales de otros idiomas a través de frases 
del nuestro.

El Materialismo Histórico, además de en
señarnos que existe una base y una super
estructura en toda sociedad humana y de in
dicarnos la interacción mostrada por ambas, 
nos ha elucidado la prereaoa¿'¿XTTt
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Finalizado el acto, Fidel derríta | 
fraternalmente con los jóvenes 
es tu diantes-maestros.

feliz emoción de que sus hijos cumplirán, con 
modestia y sencillez revolucionarias, la im
portante encomienda. Todos vestían el unifor
me del Destacamento con un distintivo del 
rostro del Che en la manga izquierda de la 
camisa. Además, llevaban boinas negras, a se-

.4.^ TIENDAN todos!"
I La voz que llamaba a silencio escucha

da después de las notas del Himno Nacional, 
se expandía en toda la amplitud del teatro 
"Lázaro Peña" de la Central de Trabajadores 
de Cuba y ponía a la expectativa a los 732 jó-

-ALVaBAlATEWT®^ 
SE LE SIME.Y DESWB 9

CARIÑOSA DESPEDIDA DE FIDEL AL PRIMER CONTINGENTE tal 
DESTACAMENTO PEDAGOGICO INTERNACION ALISTA "CHE GUEVar^
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Suscrito por los 732 educadores intemacionalistas,
Olga Lidia entrega al Comandante en Jefe el Juramento prestado.

!

(JOMPA5.-ERO Fidel:

Este grupo de 732 jóvenes nacidos y educados en el primer país socialista de 
América. fieles herederos de las tradiciones de lucha de nuestro pueblo nos hemos 
preparado con profundo entusiasmo revolucionario, llenos de optimismo y confianza 
en el futuro, para cumplir la misión intemacionalista que el Partido y usted nos han 
encomendado, y responder así a la confianza depositada en nosotros en el afio del 
Centenario de la Protesta de Baraguá, del XXV aniversario del Asalto al Cuartel Mon
eada y del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

Para el hermano pueblo de Angola llevamos en el corazón el espíritu solidario de 
nuestro pueblo, el ejemplo de las generaciones que nos precedieron, de nuestros herma
nos caldos en aras del hermoso presente de la patria y de los que, en verdadero gesto 
de solidaridad militante, han regado con su sangre generosa las tierras de otros pueblos 
que luchan por conquistar su independencia y construir un futuro mejor.

Llevamos el ejemplo y las enseñanzas de usted y la Revolución, y el glorioso nom
bre del Guerrillero Heroico Che Guevara, que con su admiración y respeto sabremos 
representar en el cumplimiento de nuestra misión.Los integrantes del primer Contingente del Destacamento Pedagógico Intemaciona
lista "Che Guevara" que tenemos la honrosa oportunidad de encontrarnos en el día 
de hoy con usted, dirigente del Asalto al Cuartel Moneada y gula de los expedicio
nario:/ del Granma, Comandante de la Sierra. líder de la Revolución. Jefe y gula de 

nuestro pueblo.

Juramos:Cumplir, con modestia, sencillez y decisión inquebrantable de revolucionarios, la 
tarea que nos ha sefialado nuestro Partido, realizando el mayor esfuerzo por contribuir 
al desarrollo educacional en el lugnr donde más lo necesite el hermano pueblo de 
Angola, bajo cualquier condición y con el firme propósito de llevar adelante, con orga
nización, entusiasmo y tesón, nuestra labor, teniendo como gula el principio martiano 
de que "Al venir a la tierra, todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y después, 
en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás"

nal en el lugar donde más lo necesite el he, 
mano pueblo de Angola, bajo cualquier 
ción y con el firme compromiso de llevar ade- 
¡ante, con organización, entusiasmo y tesó 
nuestra labor, teniendo como guía el principio 
martiano de que. "Al venir a la tierra todo hom 
bre tiene derecho a que se le eduque y des
pués. en pago, el deber de contribuir a la edu
cación de los demás..."

Los compromisos de honor quedaban rati
ficados con una estruendosa exclamación de 
¡JURAMOS!. y con la firma de todos los miem
bros del Contingente del documento leído que 
le era entregado a Fidel.

Las palabras de despedida del Primer Se
cretario del Partido rezumaban confianza y fe 
en el triunfo de los educadores cubanos, que 
por primera vez integraban un grupo tan nume
roso para cumplir una tarea intemacionalista 
de tan» responsabilidad; confianza en que con
sagrarían sus energías al trabajo creador y de 
calidad y la disciplina seria un factor esencial 
en el desempeño de sus funciones educativas y 
el comportamiento ejemplar durante todo el 
tiempo que permanezcan en Angola.

Fidel les recordaba que procedieran siempre 
como revolucionarios, con la modestia y senci- 

I Hez prometidas en el documento de Juramento.
En el emotivo encuentro de despedida al 

Contingente presidian el acto, junto al Coman
dante en Jefe, miembros del Buró Político, el 
Secretariado y del Comité Central del Partido; 
dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas 
y de la Federación Estudiantil Universitaria: 
funcionarios del Ministerio de Educación y re
presentaciones de organizaciones políticas y 
de masas.

Este abnegado grupo de educadores intema
cionalistas, en camino ya hacia Angola, ense
ñará a los jóvenes del heroico pueblo africano, 
en doce provincias. Actuarán con la responsa
bilidad de hombres y mujeres maduros. El tra
bajo educativo —lo había dicho también Fi
del— ha de ser para ellos la máxima y prin
cipal responsabilidad.

Reportó: OSCAR F. REGO
Fotos de: GASPAR SARDINAS
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. „ . El general
Jorge Rafael Videla, jefe de gobierno.
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Independencia, y en 1853 se

1973, durante la reunión
larios

te
•ngreso

julio de 1816 se dictó la Declaración de 
adoptó una Constitución liberal.

Descuella entre los próceras de la gesta emancipadora, José de San 
Martin, uno de los grandes de nuestra América, que emprendió la legen
daria hazaña del cruce de los Andes para liberar a Chile y al Perú. 
Según la Constitución la división político-administrativa consta de 22 
provincias, las que eligen sus propios gobernadores y legislaturas. Cada 
cuatro años ha de elegirse un presidente y un vicepresidente, por vota
ción directa. Componen el Congreso, según la Carta Fundamental pro
clamada en 1956. un Senado y una Cámara de Diputados. País de rica 
historia política, estremecida en ocasiones por convulsos periodos, el 
gobierno argentino está constituido hoy por una Junta militar que 
asumió el poder el 24 de marzo de 1976, presidida por el general Jorge 
Rafael Videla.

En el orden económico Argentina cuenta en el sector agrícola con 
una gran producción de trigo y algodón. Producen también sus tierras, 
azúcar, tabaco y vino. Pero la principal riqueza se encuentra en la 
ganadería, fundamentalmente la vacuna, y en el ganado lanar. En 1975 
existían 58 millones de cabezas, entre toros y vacas, y 39 millones de 
ovinos. La carne de res procesada es su principal industria, aunque 
cuenta con importantes centros donde se fabrican productos textiles, 
maquinarias, azúcar refinada y otros renglones de parejo nivel econó
mico. Las estadísticas mundiales si bien señalan una incontrolable ten
dencia a la inflación, desde hace más de una década, la balanza comer
cial no es desfavorable: en 1972 Argentina importó por valor de mil mi
llones 905 000, y mil millones 941 000 por concepto de exportación; 
en 1973, las cifras fueron, respectivamente. 2 mil millones 235000 y 
tres mil millones 266 000 (dólares).

En sus montañas se encuentran depósitos de carbón, plomo, zinc, 
plata, azufre, cobre y oro. Son también importantes los yacimientos 
de petróleo, que se hallan en la región austral de la Patagonia. donde 
es abundante la presencia del ganado ovino.

Argentina ingresó en los No Alineados en 
en la cumbre efectuada en Argel

cuenta con una población de más de 25 millones de habitantes. Limita 
•1 norte con Bolivia y Paraguay, al noreste con Brasil y Uruguay, y 
al oeste y al sur con Chile. Sus características geográficas principales 

’ r'i*00 U íra”ja andina- fl06 la separa de la larga y estrecha tierra chilena, 
B¡7' t*? donde se levanta el Aconcagua, uno de los más altos picachos del 

'1 mund0’ con 22 S34 Pies de altura. En las regiones del norte y centro 
de los Andes existen zonas áridas y boscosas, interrumpidas por for- 

-¡r mariones lacustres El litoral marino está bañado por las aguas del 
i Océano Atlántico, y el fluvial por grandes corrientes —el Uruguay y 
el Paraná— que al confluir forman el Río de la Plata, cuyo estuario 
es uno de los más grandes sistemas de drenaje. La desembocadura de! 
rio La Plata tiene cerca de 400 kilómetros de largo y más de 250 
kilómetros de ancho, y en sus orillas se asientan tres importantes ciu
dades, dos de días argentinas, Buenos Aires, la capital y La Plata, 
y la otra, Montevideo, la capital del Uruguay. Son áreas muy caracte
rísticas del país las pampas, inmensas llanuras de clima temp a o, y 
particularmente la pampa húmeda oriental, cuyas tierras alcanzan e_ 
ma fertilidad, al punto de concentrarse en ellas una ” 
riqueza agropecuaria que la convierte en grandes pr uc or¿X?. rs 
de la industria, y áreas urbanas donde se concen 
de la población del país.

Argentina fue explorada entre los ato» >5‘^v^ba” 
toles encabezados por Juan Días^de Solíl.*,^1, |«IO El 25 de 
colonial hispana hasta la revolución ‘ P objerno nacional. El 9 
mayo de ese ato se estableció el primer gome___________ .________ .
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sólo conquistó su li- 
los océanos para defen- 

sus hermanos depecho la libertad y la revolución de

JUAN ALMEIDA

Estas montañas d¡er. 
ta años y vieron r- 
Jesús Rabí, Bartolomé 
otros forjadores de 
de una vez y desde 
Baraguá, con un r- 
Oriente, el General Antoni, 
Nosotros nunca podemos , 
res de aquellos hombres, 
pondera siempre a ellos, 
piar nunca la libertad verdaderi 

chosos, cayeron en los r~ 
enfrentar la amargura de 

sus sueños. Nosotros somos los afortunados que, siguiendo sus 
huellas y su ejemplo, gracias en gran medida a la obra que aqué
llos levantaron, hemos tenido el privilegio de ver al fin una Cuba 
realmente libre, digna y soberana; hemos podido llegar a este 
minuto en que nuestro pueblo es dueño de su país y puede le
vantar con sus propias manos un mañana distinto para sus hijos; 
y hemos podido, sobre todo, contemplar el espectáculo maravi

lloso de un pueblo revolucionario que no l_._ 
bertad, sino que ha sido capaz de cruzar 

der con su i 
otros continentes.

on i ‘

cargar al r
■i Masó,

nuestra i
aquí r

grupo de los

10 Maceo.
pasar por alto que somos continuado- 
y Que el mérito principal les corres- 

Que tanto batallaron sin poder contem-
—.a de la Patria. Ellos, los más di

campos de batalla, y otros tuvieron que 
J ver frustrados todas sus esperanzas y

PORTADA: Diseño de Manuel Mpei AJJstoy. 
Foto de Aramb Forrera • CONTRAPORTADA: 
Del Patrimonio Nacional Reja del Museo da S. 
Spiritus. Foto de Serete Silva • REVERSO DE 
PORTADA >Ure 30 Afta CanpUaddn de NUftes 
Urnui • REVERSO DE CONTRAPORTADA. 
Para k» nifioa. Pasatirapó InstrucÜvo. Dibajo

■----u- Tnrres Silva.

a r‘9° a nuestros mambises durante trein- 

machete a las tropas libertadoras de
■ Guiliermón Moneada y muchos 
nación. En este territorio peleó más 

Partió hacia la histórica entrevista de 
leales jefes de la insurrección en
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ATLANTICO SUR 
DISTENSION 

VERSUS ESTRATEGA 
DEL IMPERIALISMO

H Atlántico Sur, llamado que une
Norte por un» línea imaginaria de 3 300 kilórr.etrcsq de ^ R^e. en Brasil, c<¿ ti Cabo
Costa de Marfil; al Oeste por Brasil, Uruguay y 
la Antártida, y al Este, por Africa centeo-mend.onx 
• él por tres vía», la del Norte; te cabo
por el Cabo de las Agujas en Sudáfrica, v^'n° Cab0 de 
Esperanza; y la américo-antártida (900 km) entre janes 9* 
las Shettend del Sur; sin contar con el estrecho de 
el Atlántico con el Pacífico. _ Hmen la _

Como acotan publicaciones argentinas, tres países o Sudífrc*- - 
lidad geográfica de esos accesos: Brasil. Argentina j ■

J A correlación mundial de fuerzas en favor de la paz, te liberación 
nacional y el socialismo enfrentan la acción del imperialismo nor

teamericano que, no obstante obligado por te lucha de los pueblos a 
ceder posiciones en favor de la distensión internacional continúa creando 
focos de fricción, guerras locales, te instauración y mantenimiento de 
dictaduras fascistas en el continente latinoamericano —aunque en ciertos 
casos intente un cambio de fachada que preserve sus intereses— el 
apoyo irrestricto a los regímenes racistas del cono sur africano y la 
desestabilización de gobiernos progresistas en ese continente, utilizando 
sus puntas de lanza en cada región.

Por tilo, y pese al avance de la distensión política, sería ingenuo 
pensar que ti imperialismo ha perdido su esencia agresiva y su peligrosi
dad o dejado de lado su estrategia de dominación mundial. Dentro de la 
misma entran los planes dti Pentágono del dominio de los mares, el 
proyecto de un Tratado dti Atlántico Sur (OTAS), complementario 
de la OTAN y el dominio dti Indico.

Ambos proyectos se encuentran en la palestra internacional con los 
últimos acontecimientos, que adquieren características propias en sus

Ilustraciones; jj

-Juta Shríted

0^4 de wh>peu-

w

d

por PAULA



dique

4

con 2 fragatas

I
que

de octubre de 1977)

(incluyendo
3 mfuterta

NAVALES
TRIANGULO

URUGUAY 
Personal:
3 000 hombres

Buques:
3 destructores
2 escoltas
2 buques patrulla
1 minador costero

^0
FUERZAS 

DEL
Dentina
Personal-
33 «X> hombres C

,vi«ci<5n n-X.'-*™vaj » 
d« marina)

Buques:
' P^t-viones
3 cruceros
4 ÍTnictores 4 submarinos 
4 minadores 
? calaminas

«S¿S^^42(uno *3SXMj- cons.) 2 PaSlSM"“1U*re*

ergo de los países que limitan los espacios marinos, y. haciéndole 
participes de ese pacto agresivo —que ellos denominan “defensivos- 
detener el creciente avance de los pueblos hada su liberación del domial 
colonial, en algunos casos como el africano, impedir el establedmienl 
de regímenes progresistas y facilitar la penetración de los monopolio 
En el caso de América latina, impedir la marea ascendente de la tad 
obrera que más allá de la cuestión económica, toca el ámbito polftú 
y demanda cambios de fondo, propiciando golpes de estado militar 
para derrocar a gobiernos de corte reformista y popular —corno en 
caso de Guatemala en 1954—, o altos más tarde, estableciendo m 
punta de lanza en Brasil para servir a su estrategia continental, dirigí 
contra la Revolución Cubana.Así. una vez asentado "el modelo" en el gigante sudamericano. 1 
cerebros de la Escueta Superior de Guerra brasileña pondrían en prtct! 
¡as teorías del destino manifiesto, del expansionismo brasilefio, con 
política de anexión, presiones y golpes de estado producidos en I 
últimos afios en los países del área. Los casos más flagrantes: Bolir 
Chile y Uruguay, y cuyo ideólogo principal en cuestiones geopolíticas

•3£¿S? 
rciOtiM P^' 
lea LatiMj’ 
JTAS, 

rXi-y 
te une

puede
3 900 k®>¿ 
'abo de

lian» -J1*

Maniobras de la OTAN, histeria belicista.

Occidental, a raíz del cierre del Canal de Suez durante varios afios.
Esa rute es también la salida al Oeste (Atlántico Sur) del Océano 

Indico, por el que transiten el caucho, la madera y el estafio que produce 
el sudeste asiático, y paso obligado para gran parte del tráfico mundial 
de materias primas. El 85% de la Importanción norteamericana de caucho 
y el 80% de la de estafio provienen del sudeste asiático, mientras que 
las inversiones norteamericanas en la reglón alcanzan a 13 mil millones 
de dólares.

Los planes belicistas del Pentágono yanqui lo han llevado a la creación 
o ratificación de una -serie de alianzas con los países del área que le 
garantizan un sistema de bases navales con estaciones de radar y puntos 
de apoyo logístico y suministros desde Sudáfrica hasta Irán, pasando 
por Arabia Saudita, y de Tailandia a Australia, pasando por liulonrrii 
(Cuestionario, no. 37, mayo 1976). Posee por otra parte, una base 
aeronaval estratégica en el atolón de Diego García, en el archipiélago 
de Chagos, posición privilegiada en el Indico, para ampliar cuyas 
instalaciones ante la “amenaza soviética". ai almirante 
solicitó en 1976 al Congreso estadounidense la módica
de dólares, para convertirla en una base para superbomba deros B-52 
y submarinos nucleares. . al'smo nortéame-

y el acceso al Océano Indico, ala ÍJ^^rco M inscribe
afianzamiento dei proceso revolucionario et*op?’mrir*‘*"~ 
la derrotada agresión de Somalia contra ta Etiopia soctallsta.

LA OTAS, ORGANIZACION DEL ATLANTICO SUR

U Organización del Atlántico S£ “/Sí

reforzar las posiciones impértante’ “ ‘ ¿oble objetiva el dominto 
es un viejo proyecto del ^ai costea adyacentes y por
de los mares que implica el dominio de tes «u.

SUDAFBICA
Personal:
3 asmares más 1 200 

KXjinduyrado
Buques:
3 submarinos
2 destructores •
6 fragatas
1 escolta barreminas
5 J”1?*10"555 callones 

Reservas:
9 °°°7 homl>res con 2 fragatas 

y 7 minadores
CHILE 
Personal:
18 000 hombrea 
Buques:
2 submarinos (otros 2 clase 

Oberón en construcción)
3 cruceros
6 destructores
1 fragata clase Leander
3 destructores-escolta
4 torpederas
6 buques patrulla
6 barcos de desembarco

(Fuente: revista "Siete Días Ilustrados", No. 539 dei 13 al 19

DE LOS PAISES 
ATLANTICO

brasil

Personal; 
«500 hombre, r 

de marina)
Buques:

J POriaaviooea
1 crucero 
« <le?tru«ores 
8 submarinos 

>0 corbetas
2 m^U.1Us "o 2 mon.tcro, de rio 
6 caáonera»

2 minadores roJ2_^xi6n) truectó^ <" “«»-
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Reunión de los “hombres” de la OTAN-
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de 
esti 
de 
SU’ 
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de 

1 
Bu

Zona de la
Antártida argentina pretendida por Brasil (en gris).

el general Golbery do Couto e Silva (ex-alumno del geopoiítico nor
teamericano 3 asesor del Pentágono Samuel Spykman).

En su Ubre “Geopolítica del Brasil", publicado en 1955. Golbery expresa 
que su país tiene una posición estratégica y una "vocación natural” que 
le permiten no sólo controlar la América Latina, sino todo el Atlántico 
meridional, América del Sur, Africa atlántlco-meridional, la Antártida, 
ya que “nada de lo que suceda en el amplio triángulo de las masas 
continentales que delimita esta zona nos puede aer en ningún momento, 
indiferente”.

y< 
tú

A^tma.

“resiX <F* U l

Paraguay y Uruguay, por lo menos en lo que se refiere a sus efectivo» 
navales, l “ ............................... _________2_ _ ___________ _ ________
con jefatura rotativa cada dos años entre Argentina y Brasil, los” dos 
países que en realidad cubren con su litoral marítimo el lado occidental 
del Atlántico Sur.

De hecho la OTAN extiende sus operativos al área del Atlántico Sur, 
en la asamblea de ese organismo en 1972 (recomendación no. 22) se 
previene al SACIAN (Comando Supremo Aliado del Atlántico), con 
jurisdicción hasta el Trópico de Cáncer, sobre la protección da sus vías

i,’*— ’ -

U-^cuador Kart, tí Poto Sur. ti

La» Operación» UNITAS. "combinación de . So reportaje, miento» navales en que toman parte las m.woí^pulaciWi. Sítate 
América <M Sur y te. Ert^ X La
ritimas dei Atlántico Sur y et Pacífico Este.Azevedo*?.Fnam ■“ Atlántico s¿ai > 6”’» y -
En te tese final del operativo UMITAS XVH fnorte?"^ te OTAS en setiembre de 1976. llegó esp¿la^£XíJ“ •----
General de la Armada rioptetense tí tefe ite 0 'vire^mirante James Johnson, a la base nava^VpJ^* sufcN 
700 km al sur de Buenos Aires. Pum°

Un mes antes, el almirante norteamericano ‘ ‘ReU^6n Nav* teteramerica^X,*
Janeiro, declaraba en conferencia de prensa en t
páratelo entre tí potencial de la» marinas de r «tarín?1*? **<1^ 
Unión Soviética —donde dijo que “en los soviéticos demostraron una gran cJtoa'2da“d^lJr^.-Velnl* 1*1 
proporcionalmente, «u crecimiento mayor qtTd , 
EEUU.— que tí poder de destrucción bélica ¿n 
mucho en los próximos años, y refiriéndose al AtláX“ires 
que es un importante camino internacional. critico s®. 2* 
dei mundo Ubre”. u

¿De qué se trata en realidad? ¿Quién amenaza ai n. 
libre”? Son bien conocidos los esfuerzos dtí am,., ..UFl?do ’ 
Unión Soviética i ’ ‘. ;
«tesarme general y completo.’ La corretea 6n~de h^°nJ£vSl 
el imperialismo pierde posiciones —pero no capacidad rtt ^*4 “h»^ 
su aplastante derrota en Viet Nam, la caída del rfcrimZ. r?W pubUc 
Portugal, la independencia de las colonias portug(^^Lf*d«i, Ocddi 
camino elegido por Angola y Mozambique (puntos clav« S , seña3j 
tegia imperialista en tí Atlántico Sur y el Indico Junto . ** «» esene
de Sudáfrica y Rhodesia), llevan a 1a modificación de 1« Pot
y a una "revitallzación” del proyecto OTAS, donde adquierZ^??^ 
predominante Brasil, Argentina y el régimen racista de JÍS? 
agregan nuevos nombres Uruguay y Chite, aunque este áltunoZ*‘ 
costa atlántica, pero sí un denominador común con los reginas "A proyi 
dtí Coco Sur latinoamericano. Las palabras dtí £ancrtí arppDHvyn dtí i 
Méndez atadas por ti diario "El Universal" de México N<
publicado el 17 de octubre de 1977 hablan por si mismas- "i.*^ wm 
guerra mundial contra el marxismo subversivo ya puesta én n¿S «F»

en 1 
base 
cent 
con 
Gnu

El primer paso visible —el proyecto de la OTAS "nació” durante la 
Segunda Guerra Mundial— re produce en 1947, durante la etapa de la 
“guerra fría” promovida por ti presidente estadounidense Harry S. Trumao 
para mantener las tensones en ti ámbito mundial, con la firma del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido tam
bién como Tratado de Río de Janeiro. Por ti mismo, cada signatario 
tiene la obligación de intervenir cuando haya agresión contra cualquiei 
«tado americano. Se "refuerza” así el lado Oeste del “triángulo Atlán- 
tico".

En 1957, en la Conferencia de Buenos Aires, el Consejo de Defensa 
Interamericano debatió por indicación del Pentágono la posibilidad 
de organizar un bloque militar en el Atlántico Sur. Allí participaron En el mismo artículo se refiere a un reportajejapan^
representantes de las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, Paraguay argentina “Siete Días” donde "se hacía hincapé ente^
y Uruguay. guerrillas africanas marxistas. asimilando esa
 En 1966 se crea un organismo que nudea a te Argentina. Brasil, el llevado a cabo por loa elencos militares en
-------- 7. P* *<> menO£ en lo que se refiere a sus efectivo» Chile”, y expresaba que te “subversión tenia su 
 _ te Cooi^nadora del Area Marítima dd Atlántico Sur (CAMAS), principal sobre ti sur dti planeta, narte de »

K.» ----- --------- A. A^- .«--------- - ------ - -------------- - £ubra do que 0{ensiva “insurgente
mundial” que no podía ser “retjrfd-? "a

Destacaba seguidamente el articulista de - te 
guaje de delirio conspirativo es ,®-g“2LSJ^bve‘«— 
(ti de "Siete Días”), y agregaba T^JS^maróJU»

^tramos a tr»v«^

en

Uevó a li
Á entrevista 

> Militar y 
I reunió e 
l de te Ai 

George 
\ (Fuerza 

encentra
1 La ¡ni 
•i en reirá 

------ vm„, conjunt 
renovariS^ «<* ' Angota

ssr
CT1OCÍ'^1OS esfucrzos dti'Xp^

2. S
Portugal, te independencia de las colonias portueu^T 

ni <■ ralA Mirara!» — _.V1—- «  _ 'J

y a una "revitallzación” dti proyecto OTAS, donde adquiermi^?^ 
predominante Brasil, Argentina y el régimen racista de S0"14 
agregan nuevos nombres: Uruguay y Chile, aunque este último^ 
r/wtA atlántica, ñero sí un denominador román Irv. 00 tfe¿¡s 

U*™01 
niKit
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Portaaviones 
norteamericano: "el dominio de loe mares”...

men de Pretoria". En noviembre de 1975, es el primer país que reco
noce al gobierno de Agostinho Neto.

En setiembre de 1976 el canciller Azeredo da SUvelra afirmó categó-

reKlrnent3 fascista a

i “• ““*cto*—«* >*-

reportaje, que el proyecto OTAS oi.«a

“eró a ta £Mra Gualdo de

! SrjTpXVi?Mfhtar y con el entonces camn., y d*mA« üjteVr¿2fU' Hemun. m reunió - ta b~e navro d.^^’ “^mira^™« * 
de la Armada argentina, a)min¿¿ g^rano con el^L^^’ y * 
George Elba y Jame. S^rholm jJ? ’to..M«—» W«
(Fuerza del Atlántico Sur de I» r Wf"",X'ntr2?.í,’ta1"”1"

¿ £T '¡rsx srs-aS

^ón^N oposición de otras tierras alrededor coata Patagónica^
vinculación australes y su reivindicación del’tXi?rWer-cU “ vías

dad 2 devenido fuertemente erer.tégfco".*“ ***’>“»■ 
rfc* «¿S “tace to propao en d contante r^gro rj^, Sudáfrie.
¡H0*® publica un editorial sobre la “reivindi3ción <£ s^ds^ abnl “U N,H‘*m" 

Occidente" Después de alertar sobre el oelieroA?\^aa para Ve« P»n^ señala que “el mundo occidental debiera^advertu^ tenista".esraciaJ * Sudtfrica “ ““ luch» qu^S
Pocos meses después, en noviembre de iotb n descuido"

uruguaya. contralmirante Hugo Márquez, dedJaU a « ‘dií™^ 
<fe Montevideo que las fuerzas navales de Arcén tina

á^¡?*ai£* proyecto OTAS: “no puedo decir cuándo re tobará
.íéj^00^ Aüún,‘co Sur> atnx!ue “ indudable que vamos a 1¿
mto£*«2 No es un secreto que el bloque fascista del Cono Sur americano 

'7la« Ti ¿ cuenta con instalaciones militares, ya construidas o en construcción.
A en que se extienden a lo largo de la costa hasta el extremo norte de Brasil 

‘ en Belem do Paré. En Uruguay, en Rocha, en la costa atlántica, y la 
tase aérea de Santa Bernardina, en el departamento de Durazno, en el 
centro de la República. Desde esas bases aeronavales s 
con cohetes de medio alcance, a batir la costa atlántica 
Guinea hasta el Cabo de Buena Esperanza.

AFRICA DEL SUR SE PROYECTA...

Durante la década del 60 el régimen de Pretoria desplegó una política 
de autopropaganda para interesar a la OTAN en sus bases militares 
estratégicamente ubicadas como la de Simonstown y por la instalación  
de equipos militares perfeccionado, en materia de comunicaciones en . “ Vra peta •'cualquier tratado de* defensa colectt-
Silvermine. cerca de Ciudad del Cabo —objetivo que re concretó a Atlántico Sur en que partiapre. el gobierno racista de Sudáfre
principlos de la década del 70. E inició en esa misma época su escalada mieotras el ministro de Marina, Azevedo Henning. desmentía en la 
diplomática y comercial en América Latina, con k» regímenes militares q^jj pogibUidad de una aliaba militar con Pretoria.

En oportunidad de la visita del canciller de Nigeria a
del «ño pasado, éste firmó con " 
en la que expresaron su apoyo y y dignidadAfrica en su legitima lucha por la libertad, independencia y uign

a «o — ____________________________________
Buenos Aires y habla de “un campo de interés común”. En 1970, comienzan 
a materializarse los proyectos de una fábrica de abonos en Paraguay 
(valor 57 millones de dólares); una fábrica de cemento en Uruguay y 
un programa de irrigación en Perú por un ’.~,t?~ de 20 millones
de dólares.En el plano diplomático, el dictador paraguayo rompe el fuego con 
su viaje al Africa Austral en abril de 1974. Un año después, en agosto

...í-Lr— i* Pretoria, John Balthazar Vorster, as 
los honores del caso por Strocssner en Asunción y Bor-

daberry en Uruguay. „. „„ hBShl orÍQCiDÍ03 «fe 1972, eaW^Msus üms ,^/rjca. ‘.■pretoria turas to the latimr, quelíneas aéreas Vang w . Rr__n „ «•_. ninguna clase de planes —ni nunca los tuvo—
'*«■ Yort En esta .Hmwm ertratéguas o militares en el Atlántico Sur que compren-

-------- - comunidad afro—luso-brasi-
El pian -----leña —concebido durante la lucha de uneraauu _que y Guinea Bissau contra la metrópoli—, lógicamente bajo el ___

go brasileño, se ”>"n abalo con el ascenso <*- '- de esos " 
y con la revolución aa —---- - '
al gobierno de Geisel a aplicar la política dd "pragmai 
ble en otra dirección, aunque sin perder de vista sus

Sin embrego, las relaciones económicas y técnicas entre Africa del St 
y Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, continúan progresando. Con 
primero existen además, importantes convenios en el campo troclea

Portugd. to*-

principios de la década del 70. E inició en esa misma época^su escalada

. X.0 to l^>,

fábrica de abonos en Paraguay

valor estimado de 20 millones humanas”.
En octubre, el almirante Azevedo Henning declaró a la prensa carioca

”wu^Yn.., b- p^pk. to --to m b» - as tjss ■«£■?■£ txrscon Sudáfrica, se establece la colaboración entre las líneas aereas vari» Uene n - - . ----- - In, mro—
y S*»"0» African Airways para vuelo. Sudáfrica-Rio-Nueva ***LE^? «lianzas estratégica . forma se burlaba el boicot a los países racistas. Las relaciones econó- sudáfrica". i

. |j micas son excelentes, y en el ámbito político, el régimen sudafricano apo- ‘
7 ya las pretensiones ¿tárticas de su* colega, brasileño, yto de esta- Q geopoUtta> def Brrefl decrere

-J C” POrtU^ "*"* COO,U“,‘ P‘r’Afi^^ !972 nrenre.ty(taeandU^br^)^^ ^ ” &

l ciando una estrategia a mediano y largo ' rarlí^¿anómica que
Wf y fuerza política en Africa, paray mm>ufaet»- 

*e permita colocar en esos mercados .r esc continente.
ne. e irse convirtiendo en centro de innu® ^ Brasfl ¡nida len-

Á1 dejar fuera de sus penplos ;con respecto a loe 
lamente una política de apárente distanctanucD



¿La OTAN hasta «I Atlántico Sur?
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que descubrió Rtz Roy en su histórica navegación de 1830 a bordo ¡rt . 
sámente del Rengle que dio su nombre a esa vía de comunlcicke B 
océanica" (diario "Clarín” 6-12-77).

En una disertación sobre la Cuenca del Plata, el general Oajlai 
se refirió a esta problemática e hizo hincapié en la existencu de h» 
extranadonales que pretenden instrumentar en el área la divütóo is» 
cional del trabajo asignándole a cada país una función determiudi 
caso de Argentina, sometiéndola a un papel de nación agroaportt» 
Hizo referencia también al "destino manifiesto de Brasil" sorto^ , 
Golbery do Couto e Silva, de su protagonismo hegemónlco en el coo» 
y de la necesidad de neutralizar a la Argentina pare penetrar o 
la Plata y avanzar sobre el Atlántico Sur.

Un viejo tema de los geo políticos argentinos es el de J*5 “P u, 
del Brasil sobre el territorio antártico, basadas en la teoria « 
tación (demarcación vigente en el casquete polar árticojionae EÍi 
nes ribereñas proyectan sus sombras geográfica a través « , i
nos que van a morir en el Polo Norte) que lo llevarla a 10™“ » i 
la jurisdicción argentina donde están instaladas las base* ■ * y
ral Belgrano. Recientemente el presidente del Instituto Bra*?“ } I 
dios Antártico» (IBEA), que desde hace unos altos .ntrna p 
expedición "científica" brasileña al continente blanco ’ »* T 
deberá participar en el Club Antártico en iguales condiciona » 
de sus miembros porque “no tardará en producirse * 
grandes riquezas existentes en ese territorio". Chile per
mitió hacia el continente blanco.

Dentro de esta panorámica el proyecto OTAS entra “ 
pás de espera.

vinas han acentuado ru importancia no sólo por

ficta además de tas ambiciones expansionólas da la i
hecho de que Chile aparte de su extenso litoral en el 1
litoral atlántico’ 1

Ar.nH7.ndn ta situación y tas consecuencias que u . I 
la Argentina, habría un primer beneficiado visible: -i I

El reciente laudo británico —rechazado por Araentin.31'1'’' 1 
tres pequeñas tatas a ta entrada del Canal de Beagie p^o;% l 
nox. que carecen de valor en sí, pero a trove, de bv 1
de Pinochet penetra en el Atlántico y reclama 200 mlll^5 « I 
mar. Hasta 1924 Chile aceptó el meridiano del Cabo de I
divisoria entre tos océanos Atlántico y Pacifico. °n’Q’c-A 1 V

En un análisis sobre ta cuestión, la revista argentina -n I 1
diciembre último sostiene que ta transformación de Chile I 1
desarmarla una hipótesis estratégica de ta mayor .mponX I 1

La adjudicación de tas tatas dependía de establecer por - l 
Canal de Beagle. "Para ta Argentina, el canal de Beagl,¡no 1

CONVERGENCIAS ¥■ DIVERGENCIAS

Las declaraciones del vicealmirante y ministro de Relaciones Exterio
res de Argentina, Oscar Montes, a la agencia de noticias ANSA en Nue
va York —de inmediato desmentidas— pusieron nuevamente sobre el 
tapete en octubre último ta cuestión de ta OTAS.

Según ANSA, el canciller argentino habría revelado que su pata y 
otros estados de! Cono Sur de América están sosteniendo conversacio
nes con Sudáfrica en relación con ta "defensa" del Atlántico meridional, 
a lo que Montes respondió rechazando categóricamente que Argentina 
ae encuentre involucrada en dichas tratativas y que "no le consta ni le 
corresponde emitir juicio alguno sobre tas actitudes de otros países de 
la región por lo cual mal pudo hacer referencia a las mismas".

Coincidentemente, el teniente general Gordon Summera. presidente 
de ta Junta Interamericana de Defensa (JID). se refirió a la Importan
cia global estratégica del Atlántico Sur. en un almuerzo en la Cámara 
de Comercio Norteamericano-Argentina en Nueva York.

Diversos factores Internos y externos de los países latinoamericanos 
involucrados en el presunto Tratado de la OTAS, hacen que la concre
ción del mismo resulte bastante improbable por el momento.

Por un lado. Brasil no arriesgaría tas consecuencias que ea sus relacio
nes con el Africa Negra supondría una alianza con Pretoria, de la que 
son partidarios los circuios ultra derechistas de las Fuerzas Arañadas y

en especial de la Marina, y la reacción negativa que provocaría en la 
comunidad internacional.

Existirían además otras posibles variantes: en setiembre de 1976 la 
revista "Armies and Weapons" sugirió que muy pronto Brasil podría 
entrar a formar parte de la OTAN, lo que lo reafirmaría en su posición 
de "key country” del imperialismo en América del Sur.

También en la reunión de Ministros de Defensa de la OTAN de mayo 
de 1975, el entonces Secretario de Defensa de Estados Unidos, James 
Shlcsinger, propuso utilizar la base sudafricana de Simonstown en el 
marco de la OTAN, lo que significarla la extensión de su esfera de in
fluencia al Atlántico Sur, y la integración de Sudáfrica en el Tratado.

Por otro lado, entra en juego el afán hegemónlco de Brasil y su ri
validad de vieja data con Argentina; dentro de esta última el resquemor 
que pueda despertar en el Ejército de tierra la preponderancia que ad
quirirían las fuerzas de la Marina, en el orden interno.

En el orden externo Argentina se ve enfrentada a otra serie de pro
blemas íntimamente relacionados: el de las Islas Malvinas, las aspiracio
nes brasileñas sobre la Antártida y el reactualizado conflicto con Chile 
sobre el Canal de Beagle.

La prensa del país del Plata ha manejado la cuestión de Las Malvinas 
—ilegalmente ocupadas por Gran Bretaña y cuya soberanía, Argentina 
reivindica a lo largo de los años— en el caso de que el Atlántico Sur pasa
ra a ser controlado por la OTAN: Gran Bretaña podría ofrecerlas como 
base operativa y consolidar su presencia en las talas, burlando los dere
chos históricos de la república del Plata.

Además, como sálala la revista “Estrategia" (No. 37 y 38), publicación 
del Irstituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Inter
nacionales, dirigidas por el general (RE) Juan GuglialmelU, "las talas Mal-
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Houari Boumediene, presidente de la República 
Argelina Democrática y Popular 

y presidente de Movimiento de los no Alineados 
desde 1973 a 1976.
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País eminentemente agrícola y ganadero, tiene como rubros 
más importantes en estos renglones el trigo, cebada, algodón, 
maderables y cultivas de olivares. En la ganadería se aprecian 
cítricos, higos y dátiles, así como extensas zonas de árboles 
considerables rebaños de ovinos.
Como medidas en pro del desarrollo del país se proyectaron 
planes para la industrialización pero en realidad toman cuerpo estos 
proyectos a través de los planes, cuatrienales, inldados en 1970. 
En este sector los productos más importantes son el petróleo 
y gas natural, mineral de hierro, fosfatos, plomo, zinc y otros.

y otros productos. La moneda oficial es el diñar.
En el ámbito de poBticaJnternaimportant» tos ¿og£ *
iXbdX^nt^en un procroo de “
la promulgación de Ia^^1,u' en vía de desarrollo y
dhneTX*' ^“r'^rtido Fronte de Liberadón N.oorol

U, Rcpubbca

Alineados celebrada e acada posición dentro del

del mov‘micnt0' —----------------

A KGELIA es un país de Africa del norte ubicado a orillas del 
Mediterráneo occidental. Con una superficie de 2 381 741 

kilómetros cuadrados, limita al este con Túnez y Libia; 
al oeste con Marruecos y al sur con Mauritania, Malí y Niger, 
países éstos copartícipes del desierto del Sahara que se 
extiende por un aproximado de tres cuartas partes 
del territorio argelino.
La población de Argelia —15 millones 772 mil habitantes, según 
datos de 1976— está constituida, en más de 80 por ciento de 
árabes y bereberes y el resto lo componen los pueblos kabillo, 
thuaregs y europeos.
El idioma oficial es el árabe, mientras que el francés ocupa 
un lugar de importancia. Los centros .^'^Colstantine, 
poblados son Argel, la capital, y las «"^ades C el país « * 
Orán, Medea y TUi-Ozun. La denudad 
5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero 
lo fundamental para ser mucho menor en las g 
desérticas del sur. desarrolló una
Ocupada por Franc.a hacia 18^> el puebto arg 
tenaz lucha de resistencia contra el in'mso . ja 
y etapas que se inscriben en laS“ori“ trató de obtener 
país árabe. Después de un P^ioji r^<1 prendieron
reformas del gobierno de Liberación,
encabezados por el Frente NadonaJ i.opros^
en 1954 la lucha armada quejtória ^^bUc. Argelina
colonial en 1962 cuando es prociam 
Democrática y Popular. la ¡ndependencm
Pero la independencia P°,Uti” "^adSió más 
económica para una nqaón qu los n<^ M qUe se
del colonialismo íran^“nXen económicos
exmetrópoli, camino eD1Pr7e"^ne£ de los 
llevan a efectos ngmna.
fundamentales y se realiza ----------- --------------

¡eWUísfe» ' i;'--;
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' y desarrollar
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Patria le aguarda el más’XenWroíí Xír TtT dTh querer< 8 nuestrB
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El emir Isa Ben Salman Al Khalifa.
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medio 
de

■ los miembros 
se realiza por 

miembros

Onen »1«. fn ei s.glo XVIII Bahrein ae eonvm.O 
oficialmente en protectorado bntínKo en 1871. aunque de hecho 
ya lo era desde 1820. Se declaró independiente el 14 de agosto de 1971.
ECONOMIA Y PRODUCCION
•Antiguamente, Bahrein fue el centro del comercio de perlas del 
Golfo Arábigo o Pérsico. Pero el petróleo desplazó a todo, 
cuando los yacimientos petrolíferos fueron descubiertos en 1932. 
Ahora la economía del país se basa en la exportación del 
petróleo. Pero en Bahrein, además de la producción de petróleo 
bruto, existe una Importante refinería, la segunda 
en importancia en el Medio Oriente, donde se procesa no sólo el 
petróleo de la Isla, sino también el que recibe, por oleoductos.
de la Arabia Saudita. Hay también en Bahrein alguna ganadería, 
especialmente de un Upo curioso de asnos de pelambre blanca. 
Su escasa agricultura produce cosechas de dátiles, cítricos 
y alfalfa. Hay alguna artesanía y se construyen embarcaciones 
menores. La Isla mantiene comercio de alimentos 
y maquinaria con Arabia Saudita, 
Kuwait y los emiratos Muscat, Omán y 
Ingresó en el Movimiento de Países 
no Alineados en el IV Conferencia Cumbre en 
septiembre de 1973. El delegado 
fj Ahmed Ben Isa al Khallfa. principe heredero.

F de los Consejos municipales. 
' elección popular y la otra u.

HISTORIA
1 Al Norte de la Isla Bahrein se han encontrado sepulcros 

de la época de los fenicios. Los portugueses dieron lo P‘ 

ea ocupar las islas (1507). de donde fueron

j^AS Islas Bahrein están situadas en el Golfo Arábigo
o Pérsico, entre la península de Katar y el territorio continental 

de Arabia Saudita. El archipiélago incluye la Isla Bahrein, que 
es la que le da el nombre, y además las islas Muharraq, 
Sitra y Nebí Saleh, y otras más pequeñas, de las cuales varias 
están deshabitadas. La Isla Bahrein es una extensión
arenosa. baja y llana, con algunos oasis. El clima es desértico.- I 
El nombre oficial del país es: Bahrein Islands. Tiene 
una superficie de 598 km2. Su población es de unos
200 000 habitantes (unos 300 por km2), y es casi en su totalidad 
árabe, con unas pequeñas minorías
de indios, paquistanos. Iranios y unos 5 000 europeos, 
técnicos en las empresas petrolíferas.
U capital Manama, tiene unos 85 000 habitantes. La unidad 
monetaria es la Rupia del Golfo, que
«e cotiza a unas 5 rupias por dólar. Los idiomas oficiales
Son ti árabe y el inglés. La religión es la musulmana.
H jefe del Estado es el jeque: Isa Ben Sulman al Khalifa quien 
«obiema desde 1961. y es miembro de la familia Al Khahfa, 
originaria de Arabia, que gobierna Bahrein desde 1 ■ . ,
E| ie<lue ^tá asistido por sus ministros y por

KkSIS de la familia reinante. La gobernación del país sonMide k. Consejos mun.c.ptie. U ‘ )eque
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mité Continuador de la Conferen
cia Mundial Contra el Apartheid, 
con asistencia de representantes de 
los movimientos de liberación del 
Cono Sur africano y otros movi
mientos progresistas.

La Conferencia Mundial, que se
sionó por vez primera en Junio del 
pasado afio en Lisboa, Portugal, por 
un acuerdo de las Naciones Uni
das. se reúne en esta ocasión bajo 
la presidencia de Vassos Lyssari- 
des. Secretario General de la Con
ferencia y del Diputado Robert Hu-

70

pL pasado miércoles 22 de marzo, 
se producían simultáneamente 

dos hechos significativos del cre
cimiento de la lucha, a rango mun
dial, contra la infame simbiosis fas
cista-racista: el apartheid.

En efecto, en este día el Direc
tor General de la UNESCO, Ama- 
dou Mahtar M’Bow, inauguraba en 
París el "Afio Internacional de la 
Lucha Contra el Apartheid", califi
cándolo de crimen similar al na
zismo.

Al mismo tiempo, en Londres, se 
inauguraban las sesiones del Co-

ghes. Presidente del Movimiento 
Anti-Apartheid de Gran Bretaña.

Comoquiera que nuestra prensa 
diaria ha venido ofreciendo una 
amplia información acerca de los 
aspectos operativos de estos even
tos, es mejor que dediquemos nues
tro espacio a reiterar algunas cues
tiones concretas, que sirvan para 
fijar mejor la fisonomía cruel y 
oprobiosa de este engendro colo
nialista.

El apartheid surge como conse
cuencia de los esfuerzos de las cla

ses dominantes de Africa del 5i*J 
por adaptarse a los cambios sai® 
les y económicos acaecidas a ta'J 
de los años 40. r'

Según algunos, la palabreja prt 
cede de la unión de la voz inpj 
“apart" (aparte) y la holanda 
“heid" (rebaño). !

Esta política de separación rM, 
fue implementadn de modo oMj 
en Sudáfnca por el Partido Naq; 
nalista, (fachada de la cofradMJ 
cista "Broederbond") y su próCT 
ma fue puesto en vigor a pan*11
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Lo* obreros negros no tienen de
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PUERTO RICO
SE GANA OTRA BATALLA

ración raí 
nodo ofi< 
rtido Naí 
cofradía f

a partir

§ *“ Primer 
-J son deesta maniobra, se arrebataba 

r; masas africanas los últimos
< de derechos político- que 

de modo meramente sun
KJÍ^dirfrutaban aún, entronizan 
r~~°Ár p**° ** era de loa gran 
J*8 contubernios racistas-imperia- 
*?,. y de las maniobras para ga- 
',tizar d poder de éstos sobre el 
íi-tanado semi-esdavo y la ex- 
“Lcién de los cuantiosos recursos 
traiga de la región.
ne acuerdo con estas draconia- 
u maniobras, en los "bantusta- 

o “homelands" más de quince 
ilíones de africanos deben hacl- 
[rse en el 13% del territorio na- 
-.rml sudafricano, a base de sepa- 
¿ones tribales. en tanto que 
atro millones de blancos poseen 
87% de las tierras, entre ellas, 

l mejores para cultivos y ganade- 
y donde se encuentran las ciuda- 

i más importantes, las áreas in- 
rtriales y todas las reservas mi-

La densidad poblacional es un 
Recuente medidor de esta trágica 
calidad. En los “bantustanes": 119 
abitantes por milla cuadrada; en 
J “área blanca": 35 habitantes por 
nilla cuadrarla.

Hasta el presente, el régimen de 
Tetona ha organizado nueve ban- 
ustanes: Transiré!, Cislcei Kwazu- 
n, Basotho, Kwa-Kwa, Lebowa, 
Jazankulu, Venda, Swazi y Bophu- 
ia-Swana y en proceso el de Sud-

en nt_ u __ *****

14 honWi/T1' ■’» em- 

u 50f|o de los ¿-L?4 por el de- 
-daC^ 

Mann* » por >•
,a riesgo de ¿JTaíLLaJ***
'os proyectil». T.,a'can2ad«

nbe, hacia tanteos con el goberna
dor o sus fisxf----- ■ 4Uoera4
gañar de alguna manera a los vie-

T continuar adelante sus 
P^op^llos- JJn acuerdo concertado 
pió cuando los barcm'd^g^n? w 
acercaron hasta un cuarto de milla 
de la costa. El acuerdo se refería 
a que estas naves se mantuvieran 
a seis millas de distancia del li
toral.

Junto a la lucha física de los 
pescadores, se organizaron todos 
los sectores de la comunidad de la 
isla municipio en pro de la expul
sión definitiva de la Marina. Toda 
esta actividad se transmitió a la 
isla grande. Puerto Rico, donde re
cibió cálido apoyo de las fuerzas 
independentistas y del movimiento 
sindical El gobernador Carlos Ro
meros Barceló mantuvo su demanda 
en las cortes federales para el aban
dono de Vieques por los militares 
—por razones de intereses políti
cos- junto a otras demandas pues
tas por la Asociación de los Ro
cadores. En estas peticiones se 
»res^r^^

S^I>C*‘«90
Pretoria «oreLa^T^0 riracista de 
africanos de ¿ „?á3 de 100 000

J4 miseria 
el mundo actualr^e. CQnoce

tanb^'v^tadS^ Con •* 

£lb',auto h-ce ¿CiÍJSr* el diano “Welt" « P°r
estos términos* “El Afr-;^ en
que resiste las tended í? r 
lición igualitarista a ja %n.. 
que «a pesar de “ ™°*> - 
Prospera, se desarrolU y 
ta una expansión". y “Perimen-

Afnca del Sur es, también, de 
acuerdo con un folleto sudafricano 
para viajeros: “Una de las maX° 
Has de este mundo".

Existe, por supuesto, un paraíso 
para blancos: En el cabo de Buena - --------------- —
Esperanza los turistas y los burmie- medio batalla 
ses adinerados, juegan golf ¿obre 016 ™ '--------J‘ '
los tersos Céspedes, que cubren las 
grandes reservas de oro de la en
traña telúrica africana.

Más allá, para los africanos en 
los bantustanes, no hay más espe
ranzas que las que pueda apor
tarle el desarrollo de la lucha re
volucionaria y la solidaridad de los 
pueblos, que se expresa en estas 
dos importantes convocatorias de 
las Naciones Unidas, para el Año 
Internacional de la Lucha Contra el 
Apartheid.

o instrumento para en- hiw.i—
& ‘^crecimiento de! proleta- ¡r un min

"vendo « U creaaón de los a<) de trabajos 
'«atañes". P3” maDtener el 
^Sjiniento de las grandes ma-

A UA5 tpODO parece indicar que ha He- 
< o/l-H'ÍAT gado a su clímax la situación 

J ■ufrida por loe 10 mil habitantes 
de la isla de Vieques en Puerto 
Rico, desde que la Marina de Gue- 

_______ na de Estados Unidos se apoderó 
de casi todas sus tierras y sus 
aguas, a finales del siglo pasado.

I Washington y la administración 
(actual en San Juan así lo recono
cen y actúan tratando de contentar 
a ios viequenses. ganar tiempo y 
.buscar una alternativa que satisfa
ga a los arrogantes almirantes oe 
la Armada, quienes se han opuesto rie^a abandonar la isla po- 

fi-que. según exponen, las
’ que tienen lugar allí son P^ 6^ 

rantizar la seguridad del i|an> 
dabreja [ mundo libre.

Durante estos largos
tabló una guerra entre > ^ente 
ses y la Marina, unasveces
y escondida en los “e pro_
los niños, otras a ^ |des Ahora, 
testas y acciones ret^io^ que 

f; desde el■líos tre^J^Tlu^
1. operación SprbK»»-^

niños 
cumplir 
tumbas, 70

*» «rea Uujj. w 
ope"e|6n “¿cuj61™0 mayo: 14

A¿xmi2:mbr«
Atlántico T™’

que se Nor,e- 7 «
-1 «üidas^^* “ 10141 d* 

fue dri sur de la isl^L8™" 

XVb^ur p'~ ei Manco de Viequea,
Sin embargo, la situación creada 

del SuT ,os P™y«taes7el“{^?“ 1,01 fuc

'*m4n T* «U hecho constituye el primer paso hacia la 
salida definitiva de la Marina y que 
se ha ganado una batalla pjftica. 
***’??• «nal utas señalan que para

------------- - —insosteni
ble una confrontación permanente 
contra la población viequense y 
el reto de la opinión pública puer
torriqueña.

El gobernador ha pensado en 
darle una solución a la Armada 
estadounidense ofreciéndole en 
cambio la inhabitable islita de 
Desecheo, situada al oeste, entre la 
República Dominicana y Puerto 
Rico, en el Canal de la Mona. Pero 
la ubicación, en un lugar donde 
transitan numerosos barcos no es 
la más idónea para ios propósitos 
belicistas. Por otra parte hay un 
interés especial de los naturalistas 
que estudian allí la fauna y flora 
autóctonas de Puerto Rico, que po
dría dar lugar a dificultades. De 
todas maneras, en este largo pro
ceso de liberación, los viequenses 

' han ganado otra batalla, pero la 
i guerra continúa.
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• Heroica resistencia 
en Jamaica contra
la invasión colonizadora

• Nanny, la bella 
sacerdotisa cimarrona 
que derrotó hace
250 años a los ejércitos 
ingleses

• Cudjoe, valeroso
capitán de cimarrones

• La guerra de 
guerrillas en el contexto 
de las 
sublevaciones de 
esclavos en Jamaica

• La Primera Guerra
Cimarrónica: 1665-1738

REBELIONES 
DE ESCLAVOS,

Por MARIO G. DEL CUETO 
Fotocopias de LOPEZ CARLQN

Joven esclava sometida 
a flagelación. Estampa de una 
“Historia de la Esclavitud" en 
caribeños de habla inglesa.
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tiene en cL^t^™ 'nayor significación « .. 
*• guerrillero protagonizó «•>»
? de Jamaica -X a‘Cimarrón,. 
oteada M nejo jñmr_*Cth* ” *• tercera 
Tratado de CUay* “»“al pie del cual M invasores,

^en*** t

™ PíCna v,gencia ÍI838>- ya >ni>« de 
n” « “"“a co,nv?rtidos “ clmarro-
nes se habían ganado la libertad a punta de 
«>ra}e y vivían en sus propias tierras —reco- 
nocldas en el pacto—, que se encontraban prin
cipalmente en densas parajes de la cordillera, 
hacia el noroeste, el centro o el nordeste de 
la isla, de difícil y complicado acceso para el 
enemigo. La proliferación de estos Palenques, 
que ya venían funcionando aunque muy rudi
mentariamente desde los primeros afios de la 
ocupación de la Isla por los ingleses (1655) 
—con esclavos que, traídos por los españoles, 
se habían fugado hacia las montanas, tras la 
ignominiosa derrota hispana— devinieron cen
tros poblacionales que en la época de Cudjoe 
ya constituían aldeas y villas de cimarrones 
con cierta organización social, probablemente 
siguiendo modelos tribales de ancestro africa
no. cuyas estructuras veremos oportunamente.

Como es de suponer, Cudjoe no era el único 
jefe guerrillero en la familia cimarrónlca in

sular. la que se extendía, según queda dicho, 
por distintos puntos de la colonia, fundamm- 
talmente en sitios bien protegidos por los acci
dentes del terreno. Al principio. Cudjoe. electo 
cacique entre unos 100 ex-esdavos. dominaba 
en el lado noroccidental de la isla, en lo que 
hoy es el distrito parroquial de Saint James o 
de Trelawny, y un poco más hacia el sur, en 
las proximidades del macizo orográfico de Saint 
Elízabeth. Debe adelantarse que loe integran
tes del grupo comandado por Cudjoe eran —o 
descendían de— los llamados "coromantee". 
pertenecientes a las tribus de la Costa de Oro 
^actualmente Ghana) que hablaban el dialecto 
akan. Entre los capitanes bajo su mando, Cud- 
joe contaba con sus hermanos Accocapong y 
Johnny. Cuffee y Quao Para un auwr salvo 
el de Johnny, que era el clásico apelativo In-

“cimarrones que hitaban hada el 
oriental de “B^"tams.

XeTd?^^"^
fuert< “““cífí x- d“£rucas que Cartee se msu » lutado
por el uso ,rec esmdient* otro*
de plata y * tm* OT teneos
atributos. Tí í. ^|j guerrilla o en la 
métodos de conduda conride-

srs-i *“ -
Tcudjok72 Vri—

Pero cuando * W ei

M fugaban fie las plantaciones).

FIE baja estatura, más bien grueso, pero de 
fuerte complexión aunque presentara una 

giba que lo obligaba a encorvarse ligeramen
te. aquel negro ex-esclavo debía ofrecer a 
sus enemigos, y no sólo a éstos, la imagen de 
un guerrero feroz, sobre todo, cuando vestía 
pantalones hasta las rodillas, botas rudimento 
rías, sombrero sin alas y una casaca raída de 
la cual pendía, a su derecha, un tarro lleno de 
pólvora y una bolsa con perdigones; y a la 
izquierda, atado con cordel, un machetín en
vainado, y una escopeta de largo callón que 
colgaba de una correa extendida sobre sus 
anchos hombros.

Cudjoe —que con ese solo nombre pasaba 
a la historia de las grandes sublevaciones de 
esclavos en Jamaica contra la opresión colo
nial británica— era un Jefe cimarrón de espí
ritu emprendedor, extraordinariamente osado 
y temerario, según describen los historiadores, 
y un hábil y experto conocedor de tas técnicas 
de la guerra de guerrillas. Para aterrorizar más 
a sus enemigos en el combate, Cudjoe solía 
pintarse —dato curioso— con una sustancia 
terrosa de color rojo, abundante en la zona que 
él controlaba, sin soapechar ni 1™°“^ 
que se trataba de la bauxita.

S %
muy poco,

combatiente cimarrón su£ propios
trato rudo hasta ser b™X-->rr.cteristica que 
compañeros de la 8uerT’JJa la dura disclpl®8 
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”b6 a tartidpnr tajo las órdenes 
de Cudjoe en nuevos “raids" contra otras 
propiedades de loe ocupantes Mancos, lo que 
dio lugar a una enramirada contienda en la 
que Cudjoe, estratégicamente favorecido por 
la posición geográfica, pudo propinar la muerte 
a su rival, cuyos combatientes terminaron in
corporándose a las huestes del vencedor

Por aquellos años —tos primeros de la 
década de 1730— los movimientos de resis
tencia de cimarrones y esclavos se enfrentaban 
a una crítica situación de la lucha contra la 
expansión colonial en la isla. Ocupadas casi 
todas las tierras fértiles cerca del litoral sureño 
con plantaciones azucareras. los terratenientes 
—se estaba en el auge de la plantocracia— 
decidieron extenderse hacia el nordeste, inte
rrumpiendo bruscamente las comunicaciones 
de que disponían los rebeldes, en tomo a los 
cuales crecían las dificultades para procurarse 
medios vitales de subsistencia. Fue entonces 
que los hombres de Cuffee apelaron al recurso 
heroico de abrirse camino a sangre y fuego 
contra la súbita expansión colonialista Con 
frecuencia aparecían colonos y capataces muer
tos, Las plantaciones volaban en pedazos, con
sumidas por la candela que venta de monte 
arriba, y quedaban desiertas. Los que vivían 
cerca de las montañas —refugio de tos ci
marronea, al parecer inconquistable— se reti
raban sobrecogidos de pavor, huyendo de tos 
rebeldes, a veces sin rumbo, o de la contin
gencia, muy posible, de que se amotinaran 
tos esclavos de sus propias plantaciones.

Muchos otros api ¿vilo* de la Primera Gue
rra de los Cimarrones tuvieron pareja rele-

escenificó Rabee, grao comandante de la re

jaque en Cotteñroods y sus prormidadre » _ . 
los “cancheadores" enviados por los cotonas, tras la ' 
que realizaban feroces incursiones con perros | 1
entrenados para cazar esclavos. Klsbee murió 
a manos de uno de los suyos, el traidor Scipú.

Una figura casi legendaria de la epopeya ci
ma trópica fue Nanny, una bella sacerdotisa 
negra de la que desafortunadamente existen 
muy pocos datos. Nanny poseía facultades ex
cepcionales para oficiar en el culto heredado 
de sus antecedentes africanos, alcanzando las 
más altas posiciones en la dirección de las ce
remonias rituales de los grupos de amarrones 
que operaban en las zonas orientales dé la 
isla (“Windward rebtis”). Su palabra tenía el 
valor, según testimonios de la época, de una 
de las diosas de su panteón religioso. Nanny 
promovía y levantaba la moral insurrecta, y ' 
alentaba a aquellos que marchaban al combate 
a mantener la más absoluta lealtad a la causa, 
para lo cual instituyó juramentos cuyo cartc- [ 
ter secreto le dio una tremenda fuerza a 
prédica, y cuya violaaón^a^rigurnsaraMie 

Jan las investigaciones histórica»—. Nanny 
desempeñó un rol fundamental en la herosa 
lucha guerrillera contra la opresión cotooial- 
Combatiente tila misma en muchas ocasiones, 
la bella sacerdotisa cimarrona llegó .» ¿errour 
a tos ejércitos británicos, hace ya casi 250 stos- 
Los colonialistas, alarmados por su cnaam 
prestigio entre los negros de las plantación.

Histórica escena, según un diseño de 
“The History of the Maroons", de 
R. C. Dallas, donde aparece “el temi
ble capitán de amarrones, Cudjoe” en 
una cita de paz, a ruegos del goberna

dor británico John Guthrie (1739).
vados y el gobernador colonial de Ja

maica (1739).

Entre lo 
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lucha con 
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aumentar 
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en el ár 
volcarse 

7*”°* “ taha contra ti poder colonial I a poco c 
británico. Uno de los más importantes lo térra.

nasoce, gran comandante de la re- Se en 
gata oriental, que durante añas mantuvo a española 
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Nanny

un «clavo traidor -« qulen Umb¡“' 
maban Cufee— que fue sobornado . 
comisión de tan abominable "haran»”

pación fundamental de la metrópoli la alar
mante dimensión que hablan asumido los 
movimientos de rebeldía de los esclavos, al 
punto de que el gobierno de la colonia acordó 
un crédito de 240000 libras esterlinas para 
llevar a cabo su liquidación. En 1736 habla 
crecido tanto la fama del Jefe cimarrón Cudjos 
por sus victoriosas acciones, que fue necesario 
organizar dos regimientos de tropas regularas 
—que después se constituyeron en compartías 
independientes—, numerosas partidas de vo
luntarias y el cuerpo entero de la milicia, pera 
salir en su persecución. Eran ios comienzos 
de la Primera Guerra Cimarreóles. (En rigor 
esta guerra habla comenzado ya 80 artos antes, 
desde el mismo instante en que loe ingleses 
ocuparon la isla). __

Uno de los que comandaron aquellas par
tidas de persecución, era el capitán Stoddart. 
quien, por cierto, en 1734 habla atacado oon 
éxito a la villa de cimarrones Nanny -dos 
artos después del asesinato de la sacerdotisa

interesante conocer -Po;W 
cado del camino para llegar a « »L.- h.» un historiador moderno, si

‘Provisto de armas derueg P
la narración— “ sibo.

SE 5
Ulteria y m"^0^eld^ Algunos^»11"

JAMAICA EN LA HISTORIA DE LAS 
GRANDES REBELIONES DE ESCLAVOS

Entre los países de habla inglesa del Caribe 
Jamaica es el que presenta la más interesante 
y rica historia de rebeldía de esclavos en Ja 
lucha contra la dominación colonial británica 
Hemos visto ya. en capítulos anteriores de 
esta serie, cómo la expansión colonialista in
glesa, en busca de nuevas tierras para asegurar 
e< predominio azucarero en el Caribe fue 
aumentando el número de sus plantaciones 
carteras, en dimensiones latifundistas, hasta 
llegar a Jamaica, tierra de mucha mayor ex
tensión que el resto de sus dominios insulares 
en el área. Sobre Jamaica, pues, comenzó a 
volcarse una gran masa de esclavos africanos 
a poco de ser arrebatada a Esparta por Ingla
terra.

Se cree que al término de la dominación 
espartóla existían en Jamaica unos 1 500 escla
vos, los cuales huyeron hacia las montarías 
tras la derrota hispana en 1655, no sin antes 
haber ofrecido resistencia contra el nuevo in
vasor, aliándose algunos grupos de esclavos, 
en la contienda, a los colonizadores peninsula
res de la isla. Un funcionario de la nueva 
colonia inglesa, el mayor general Sedgewick. 
manifestaos en cartas a sus superiores de la 
metrópoli que desde entonces "los negros 
suelen atacar con frecuencia a los soldados 
sin darles el frente, y en ocasiones, cuando 
encuentran la oportunidad adecuada, llegan » 
matarlos .. A veces, apenas ha transcurrido 
una semana, se descubren nuevos muertos en 
nuestras filas . Es más. cuando los soldados 
se abandonan un poco, confiados en que

describiendo un tipo de lucha a>yPUerrillas 
turísticas conformaban la guerra 8 ¿ )an 
de la época— con U que los 'f’^rcitoa 
una larga y sostenida ^‘^rfodo de la col<> 
de la Corona en todo el perico 1656—.
nización. Por esos artos —a hablaba
según fuentes británicas, si b.en *b|evacl(>. 
de un aplastamiento parcial n0 siempre 
nes de esclavos, se aceJ”'1'^cld0 al invasor, 
los encuentros hablan f“;°'^dados británico» 
Y citan casos de grupos de ione3 guem-

cribe un autor. Bryan Edwara»- _

c,an llamar cira—

destinad^ a Kl?

eí
“•z* - Sí “x-<a quien prometieron sj cimarrón

rebeldes, regresando con dos de ellos que as“ 

Curaban traer proposiciones de paz Pronto 
se ganaron nuestra confianza y crearon un 
clima propicio para la firma de una tregua- 
pero sucedió que al dormirse en sus laureles 
los colonos, se produjo una inesperada y vio
lenta agresión de bandas de cimarrones que. 
reanudando las hostilidades, dieron muerte o 
gentes sin distinción de sexo y edad". 

de las Indias Occidentales, que suelen ocultar 
la lucha heroica de los esclavos por su liber
tad y contra el sanguinario sistema esclavista 
en el proceso de colonización, acentuar el rigor 
empleado por los sublevados y en muchos ca
sos apelan a la calumnia o a la terglvmacidn 

de los hechos).Por más de medio siglo la lucha de los escla
vos contra los ingleses adoptó formas como 
las descritas, hasta convertirse en una guerra 
sistemática de guerrillas que cubrió largos pe
ríodos de la historia de Jamaica. Hacia las 
primeras décadas del siglo XVIJI fue preocu-
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explicadas per el uajxisno. darían al traer» 
con el sistema esclavista pan dar paso, al desa
rrollarse el proceso de producción capitalista, 
a una nueva esclavitud, como la llamó Man: 
el trabajo asalariado.

□ Acta de Abolición de la Esclavitud, dic
tada por al Parlamento inglés en 1834, reflejo 
de tales contraficciones, puso término legal a 
una de las más monstruosas manifestaciones del 
régimen clasista de explotación; pero no bey 
dudas de que a su desaparición contribuyeron, 
en alguna medida, la presión de las masas de 
esclavos que escribieron con sangre capitules 
de heroica rebeldía contra la brutal opresión 
colonialista. Jamaica fue el escenario de una 
de esas grandes epopeyas.

Retomando el hlk> de la historia, diremos que 
en 1738 el gobernador Tretawney. presionado 
por poderosos intereses azucareros, advirtió la 
necesidad de poner fin a la guerra con los ci
marrones “porque asi lo demandaban los prin
cipales caballeros de la isla, cansados ya de 
sufrir los horrores de continuas alarmas, la du
reza de los deberes militares y los gastos tatole- 
rabies pan organizar acciones armada* contra 
los rebeldes” Parejos deseos, a] decir de un 
autor, "habían manifestado alguna Udarea de 
los cimarrones, quienes parecían experimentar 
serios problemas en sus ahesterfanientos. y se 
encontraban reducidos a una situación de mi
seria al destruírseles importantes focos opera- 
aonales".

Estampa de un guerrillero rimarrfa.importar indios Mosquitos o Misquitos (proce
dentes de la coste atlántica de Centroemérica), 
quienes traídos a la Isla bajo amenazas, y 
sobornados con zapatos y unos pocos chelines, 
integraban compañías especiales pera cazar d- 
marroues negros. Se decía de estos indios —con
tado por sus guías entrenadores—, que daban 
pruebas de grao .sagacidad y astucia en so servi
cio; y que una de sus valiosas características 
en la marcha por las montañas era observar un 
profundo silencio cuando creían estar próximos 
a los escondites rebeldes. Los Misquitos cons
tituían una especie de tropa especial, extraordi
nariamente apta para andar en la selva, por 
entre la maraña vegetal, como los "bush figh- 
ting“. (Etnológicamente pertenecientes a una 
familia de indios centroamericanos, los Mlsqui- 
tos se atentaban particularmente en las costas 
de Nicaragua y Honduras en la época del 
descubrimiento de América. De raza cobriza, 
pelo lado negro, hoy aparecen mezclados con 
afrocaribeflos y descendientes de indios cari
bes). Los Indios Misquitos tampoco pudieron 
acabar con las sublevaciones de esclavos. Cuan
do se firmó la tregua en 1738, que dio origen 
a una momentánea pacificación de la Isla, re
gresaron al inhóspito litoral nicaragüense, me
jor recompensados.

Con el tratado firmado en marzo lo. de 1739 
entre d jefe de los cimarrones de Tretrarney 
Town, Cudjoe, y el gobernador de la isla. 
John Outhrie. alcanzaron su libertad, sólo pera 
ser disfrutada en áreas que estaban bajo su

control, miles de hombres y mujeres que la- 
bían luchado por conquistarla en des j-jal só
bate contra los colonizadores Se pon!» fin ■ 
la Primera Guerra Cimarrtnica. que ilpan 
autores le señalan un periodo de 74 ates, de 
1965 a 1739 _ '

En un próximo capitulo volveremos s en
contrarnos con las rebeliones de esclavos, ec 
sólo en otra fase de la historia de ’antao, 
sino en otros territorios caribeños de tal* 
inglesa, en su contexto colonial Sert taa»- 
sante conocer también la naturaleza soda- 
económica de las poblaciones de axarrona y 
loa hábitos de vida que le perauteron hacerle 
resistencia a la poderosa maquinaria de la 
colonización británica

Bibliografía consultada:

—Marroons and Tbdr Coramaite 
Richard Pnce. (1973)

—Observárteos on the dlspculíoo. da- 
racter, manness, and hablts of Ufe d 
the marroons negrees of the Ldand d 
Jamaica, de Bryand Edwa-Js (18W 

—Slavery and alare revolts. 0 Psttenoe 
(1970)

—Guerrilla Warfare: en europea:i co»*’ 
view. Cap J.G. Stedmaa (ReW» 
1777)



9 DE ABRIL 
...aquel día decenas 
de jóvenes valerosos, 
escasamente 
armados, cayeron 
combatiendo a la 
tiranía, y decenas 
de ellos fueron 
asesinados en actos 
de feroz y vandálica 
represión...
FIDEL 
en el X aniversario
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una corona, un homenaje a es fe cen-
— s General Antonio Maceo, y es el cumplimien- 

exitoso de la misión intemacionalista de Cuba en Etiopia. Es 
homenaje que le rinden sus hijos al General Antonio.
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ASO DEL XI FESTIVAL.

el esfuerzo. IQ expe,¡(ÍIK¡o 
ciernes anteriores, desde f' 
dependencio y en la Heoúbí;^? *" ’« 
Púbhca neocolonizoda, años QUP f reptjb,ico mediatizada. la 
Por eso snmr, er°n ,Omb¡¿n m°y duros.
... .^mos una generación privileaiada ,
bién> obligaciones muy grandes oor^it P*'° t,W9 I 
yendo esto historio y tiene qu^I • conttru' ’

™re/,o ^O(uc;„„of,o

mfernac.onahsmo proletario, es un .olor moral, es una concien
cia revoludonona en el pueblo. No noció en un dio. Nació y se 
desarrollo en mas de cien años.

También hubo una formo de internacionalismo en nuestras guerras 
de independencia, porque hubo muchos dominicanos y nociona
les de otros países que vinieron aquí a luchar ¡unto a nosotros. Y 
hemos mencionado hoy a une de ¡os más connotados, que fue 
Máximo Gómez. En nuestro guerra revolucionaria, cuando los pro
blemas eran simplemente nacionales todavía, cuando las cues
tiones del internacionalismo no se planteaban, tuvimos al Che, 
que fue otro ilustre y destacadísimo combatiente intemacionalis
ta, Ahora tenemos ese inmenso tesoro, esa extraordinaria heren
cia que permite a nuestro puebio ser lo que es hoy, y de lo cual, 
además, se siente justamente orgulloso.

Ha coincidido este centenario con muchas cosos. Ha coincidido 
con el 5 de marzo, fecha de la fundación del III Frente; ha coin
cidido con el 11 de marzo, fecha del 20 aniversario de la fun

dación del II Frente. Y otros muchos

aniversario del Moneada. * CU?¡0S De cinco en cinco, de diez 

miento de Marti. Van qu¡s¡eron expre-

* su^o. las estrechas rotaciones que existen entre 

estos acontecimientos.

Pero hay una flor especial, una corona, 

tenorio del glorioso 

te 
como un aran

es una privilegiada generación, que 
el trabajo de todos las genera- 

1868 hasta hoy, en las luchas por ta in- 
—’u,’:o. lo república mediatnorls i~ re-
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Mayor general Ziaur Rahman, jefe de Estado.

Vista parcial de Dacca, la capital de Bangla Desh
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Cuarta Conferencia Cumbre celebrada en Argel en 1971
Fueron nacionalizados los principales sectores de la economía y el 
quehacer intemo se planteaba en términos de la vía socialista 
de desarrollo. En el plano político se llega a la formación de 
un partido único, la Liga Popular Obrero Campesina, de la cual 
formarían parte las fuerzas progresistas, incluyendo 
al Partido Comunista.El 15 de agosto de 1975 se desata un golpe de estado en el que 
asesinadas Mujibur Rahman y sus familiares y colaboradores 
mis cercanos. Asume el poder el general Kondaker Mustaque Ahmcd, 
quien el 3 de noviembre de ese año, designaba como su sucesor 
al presidente de la Corte Suprema, en tanto que los militares 
implicados en el golpe y los asesinatos se asilaban én la embajada 
norteamericana en Thailandia Tres días después asume el 
gobierno el mayor general Ziaur Rahman, quien encabeza 
el actual regimen.

1eni>dJ¿™L" a 75 "“Üones df habitantes,

j as sy
*• '*<aaows exten^,OrUnal “ ** bengali y * ut,1,“ H ,ngIéa I 
wri|nentm^CI"r_íe yute **** mundo, Bangte Desh es un pala 
Us Produm agrícola con aci*> desarrollo industrial.
cafia; té y‘^Principales, además de) yute. son el arroz, azúcar 
•*» ovino.vJ™*™* Preciosas La ganadería te centra en cabanas 
uno de loé y caPrlnos> en tanto que la pesca constituye 
«caso. «imZ?®0?** Principales Loe recursos minerales son 
golfo dé eL descubrimiento de petróleo y de gas natural en
11 rana dan «fcunas posibilidades de desarrollo en
Bangia D-t , lca" moneda oficial es la rupia.
PaJd»tánOH„ “miaba parte de Pakistán y se le conocía como 
,erntorio ibhC?'?1' “Parado del primero por una ex en.xa faja de 
”loni¿iste3 ¿,r 1 poblaclón bengalí era sometida en términos 
«n un nerutt i Ia gran burguesía feudal pakistaní, lo que se enmarca 
?” elecrtíLde ,ucha P°r la autonomía del Pakistán Oriental.
* 1970 m o, ,>ara *» Asamblea Nacional Constituyente
’n ^Un oü?d" Awami obtiene una apastante mayoría 
el País ñor ■Urten,al Y en los cómputos generales una mayoría en 
no'nin¿fo nJlCUaJ su bder Mujibur Rahman podía haber sido 
r,Unfot de mlnis*ro de Pakistán. El programa de sets 
P*'B P«kiM4_ ,¡S Awarr|t que proclamaba autonomía

Oriental, nacionalizaciones, etc., preocupaba ■< ¡a

Tir r
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ELnTT 4 ab'Ü de 1968’ CT Memphis estado de Ten

1¡£ 
ej asesinato de Luther Kmg marcaba d fm de ana atarw^L 

neemI<^»M*C,,,C0* 9°* lotnr UIU reivindicación de la vida dH 
íks’>°jad° todo, en hechos y derechos d?A .^ d, “"Placable Que a la justa demaria reapor.- 

dió siempre con la violencia y el crimen.
La propia sociedad clasista y racista sintió que en aquel 

instante se cerraba una vía de paz. tal vez un tanto cando
rosa y que tras el indigno e injustificable crimen, quedaban 
abiertas las avenidas do la violencia.

Lx>s ghettos, los barrios de los negros, de los chicanos. de los 
indios, los puertorriqueños, de los pobres y marginados, en 
fin, entraron en erupción.

Lyndon B. Johnson, el mediocre presidente de turno sintió 
el temor golpear a las puertas de la "Casa Blanca" y movilizó 
12 000 efectivos de tropas federales de todas las armas, guar
dias nacionales y 6000 policías para proteger la capital.

En su estulta insensibilidad fue más allá y se dirigió a la 
viuda del dirigente, la señora Coretta Ring, para pedirle que hi
ciera una apelación pública a la calma.

La atribulada compañera de Martin Luther. respondió con 
un recordatorio de honda profundidad humana: "Quiero que 
me dejen sola con mis hijos. Martin Luther King era un sím
bolo para el mundo, pero para nosotros era el esposo y el padre".

Hoy a 10 años del repugnante crimen, continúa la represión 
contra los luchadores negros, de los cuales son símbolo actual 
los "10 de Wilmington".

Mucha sangre ha costado de entonces a hoy la enfermedad 
social norteamericana que señalaba M. L King y la falta de 
sensibilidad humana que pusiera en evidencia aquel repugnante 
episodio.

constituye 
7 Ti" esfuer“ ,orT* desarrollar 
^mudable salto de 

** décimo quin-

*-* juventud
<api¿. 

a^-T 
avan« duran,, 
quenlo.

X ANIVERSARIO DEL 
ASESINATO DE 

MARTIN LUTHER KING
"USA es una sociedad enferma, infectada 
de racismo y de violencia”

M. L K.p .

mente). Más de once millones son 
obreros; más de tres millones cam
pesinos koljosianos: un millón y 
medio son ingenieros, técnicos y 
especialistas agrícolas, más de un 
- " científicos, maestros y 

de escuelas técnico-pro- 
E1 Komsomol colabora 
dicatos, con las organd

íes deportivas, artísticas y de- 
•• -------------muy directamente
actividad que ejercen los So
da diputados de los trahaja-

'■rN el décimo quinquenio (1976- 
5 *-* 1980) la economía soviética al- 
“;-<aazará proporciones auténticamen

te colosales: la producción indus- 
itrial aumentará de valor en unos 
^197 mil millones de rublos.

Para lograr las metas trazadas |n dc sus lipof ei partido es necesario elevar 
¡rundo en - ’. ^pidamente la productividad del 

¿trabajo, y mejorar verticalmente la ,r¡f,coÍ' £ eficacia de toda la producción so
lía voluntad cial.

P3” 630 ** cuenta primordial- 
v rráBBBte con la juventud. Anualmente neo y c j'-unos tres millones 500 mil jóvenes 

.facoón « incorporan a la economía sovié- 
umento “ tica. La Legislación Laboral de la 
así come 1urss y de las Repúblicas Federa- 
RFA pari .das contiene en sus Bases este ca

miones i‘- pítulo: "El trabajo de la juventud”. 
Común :—i» ley prohíbe admitir al trabajo a 

,1a la r/-'1os jóvenes que no tienen 16 años 
relacione -cumplidos. La situación jurídica de 
político. juventud en el trabajo se regula 1 PFA m' por el contrato colectivo que, en 

L de : ' nombre de los obreros y emplea
dos, el comité sindical concierta con 

de pe®19 la administración de la empresa. 
..leño re^. El Estado, el Partido, los sindi- 
..-irnente catas. el Komsomol, las organiza- 
fe y dones deportivas y las institucio- 
irler 3 Tí*’ ^torales aplican cuantos es
os mofr^/uerzos se necesitan para que la 
Lesión- 1 ‘ Juventud utilice su tiempo libre en 
iones & ‘“arrollarse cultural y físicamente. 
;•>« 3^éditoriales. los teatros y los

en cuenta pr7«oltu|c ’tta dtmandas de la joven genera- 
' nras5^.- todas asociaciones ar- 
eí! tas ' « ICaa‘, en 61 Ministerio de Cultu- 

* de ib<"1mLen 08 ““‘tos estatales de ci- 
—"’tografia y de prensa funcio- 

** 'tomitaa para temas juve-
c) < ó1’ .r-ir^L URSS tiene un estudio 
icd'114 ^. ¿^“tográfico juvenil, el único 
sud^J » mundo, y decenas de teatros 

,ligad»5 •*“» jóvenes espectadores. Las

pan más de siete millones de ado- 
lescentes.

Durante el noveno quinquenio que
dó resuelta con éxito la importante 
torea de establecer, en lo funda
mental, la instrucción media (diez 
grados) para toda la juventud, y se 
cuadruplicó con creces el núme
ro de escuelas técnico-profesionales 
en las que. junto con el aprendizaje 
de las técnicas, se imparte instruc
ción media general.

Al cumplir 18 años de edad, los 
jóvenes (varones y hembras) obtie
nen el derecho a participar en las 
elecciones a los órganos del poder 
estatal. En el Soviet Supremo de la 
URSS (máximo órgano legislativo) 
279 diputados —uno de cada cin
co, aproximadamente— tienen me
nos de treinta años de edad.

Conforme el derecho constitucio
nal, en la URSS la juventud se 
agrupa en organizaciones sociales, 
culturales, deportivas y de otra 
índole. También participa activa
mente en los sindicatos, en las aso- | 
elaciones deportivas, en la Sociedad 
de voluntarios para la colaboración 
con el ejército, la aviación y la flo
ta. En las asociaciones de escrito
res. pintores, compositores, etc., 
hay secciones juveniles.

Más de 25 millones de niños de 
10 a 15 años de edad se agrupan 
en la Organización de Pioneros V. 
I. Lenin, orientada por el CC del 
Komsomol, la máxima entidad ju
venil que agrupa a 35 millones de 
jóvenes, el 60 por ciento de la ju
ventud soviética. El 56 por ciento 
de sus militantes participan en la 
economía nacional (el 45 por ciento V 
en la producción material, directa-
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"Fue la clase oprimida de 
la colonia —la de los escla
vos negros—, habla Depes- 
tre, la que llevó heroicamen
te la lucha hasta sus últi
mas consecuencias: la des
trucción del régimen escla
vista, la toma del poder por 
la mayoría, la formación de 
un Estado Haitiano, el cumpli
miento de las tareas históri
cas de la primera fase de la 
descolonización”. Su brillan
te ejecutoria al frente de los 
desposeídos durante más de una década, 
permite catalogar a Toussaint L’Ouverture 
como el Precursor de la

-A rifa' ' •'

PRIMERA 
REPUBLICA 

LATINOAMERICANA

p • /

Toussaint L’Ouverture, el precursor de la 
independencia haitiana.

Por AUGUSTO E. BENITO 
sen- y además. que es lo más imperto:-. <W 
le coherencia militar y política a lar 
esclavas en su afán de conquistar, por c«4 
qiuer medio, la ansiada liberación persoA 
Liberación personal que de hechn implicifl 
un vuelco en las relaciones de producción at 
lentes y un sustancial cambio en la posiejj 
social del por ciento mayor de la poblad*! 
del país (negros esclavos). |

etapa Pre-iudependencia de Haití (1*1 
1803) sirve de catalizado™ para la madtfl

H'HJ1, ““ r*?azo te territorio bañado por

, por C1 retraso en todos los sentidos 

»SUKpueb,° —’

s.
d® u® proceso rew,]uctonJS

Rica es en verdad la historia de 
dejarse*”^ tahuí",! ’% 81108 y nunca P**1''’3 

¿íl± Toussaint LOuverture. 
la conJtiíu*?n d-dh. deven>do precursor de 
del rio taro 'epÚhlica 81 "‘r
aprovechar

84
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Por par- 
Veyuda 

co-

!?*> corona española emitió un de
que se consideraba esclavos a los 
c°n esa medida pretendían evitar 
“levantamientos, tales como los 
.1502 y 1503; este último violen- 

y que costara la vida a la ***■ Solamente 15 años habían 
'tesde la llegada de Colón (1492»

dtí (»‘
i ma*

. los hombres que llevarán a

,-hos Nstorí Ŝ

numérica y miiltaj. los colonia-
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Pación 
trabajo ".redero 

“‘¡diente r- 
’ las minas 

“ f previ

•-- --_____
n ¡erritorio de la isla caribeña fue encon- 
a- por Colón en su primer viaje. Le 11a-

Española. Según cronistas de la época 
•d se encontraba poblado por más de un 

¡nón * habitantes. No bien pronto se esta- 
Kieron en el lugar, comenzaron los inva- 
M a utilizar métodos crueles contra ¡os 
orígenes. quienes, desde sus inicios se re- 
iron aunque fueron derrotados por la su-

r - •^el
* c°ntü¿t 
S’?8 60

De un lado, y como clase dominante, es
taban los blancos que eran colonos o planta
dores. Unos vivían en la propia colonia y otros 
en Francia. ‘ Los primeros, cada uno por sí 
p.opio o por medio de mayordomos adminis
traban sus plantaciones y consumían el pro
vecho en sensuales placeres: los últimos de
duciendo inmensos réditos directa o indirec
tamente de sus estados coloniales, disipaban 
sus pingües ganancias entre los placeres del 
vicio y la inmoralidad en la metrópoli” (John

Matnriadores burgueses la fi- 
F «¡tid** presenta variadas aristas 

ToUSSí!lmtradicciones. Por una parte, 
JA. rt’’ inO» * Srno Toussaint contrae alian-

X >Í.*^tonoalB de la metrópoli eu-

i** curado ni especulativo asegurar 
W 13 bombre ?do £ **, tous»*®1 ^,|.vos —como refiere Almé 

«<, de l0$Jíie como jefe militar y esu- 
K,Jmaesuido acabar con las fuer- 

M"Jdón¡nSlesas y hay?, re:^südo a 
,Ldf x incisas <lue hflya llevado a 3U 
£ U independencia ..

B£ )ITgL , ' 
a,- *1 -
lar .u 
p< c 
P 

xión '

r PARTE ESPAÑOLA 
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"T-b -e-'.S-sasí cc^n?". nivel a corte

<,^<^1rnd' U revolución , *°

• '«ual po, P" mulato, era,,

S&ffiSESsE u e Domingo 'Ormaban la

-»• ■
Sur y en pa^,<‘fncultu'a de ta*í^lannen,e 
frecuente raí™ a del <tete“ i ='Tíncla del 
da median. °* "'•numiao. forma mis 
mente azuLrer-pe’uefla- e^dS^^01*”-

sendamente disc^^o^ * mulato

Que esc jrupo woMniic^0^ concuerdan en 
S 'demenu^u’S

negros cimarrones ■ estaban «1 los 
puesto especial nara |. Z?. ,u£w» » un ta>- 
™nos (.^ ¿ !U~¿Lre.Pa,ración de 'o* ca- 
ciudad era/ <¿1¡H^
«talgaduras. esSS? .nhSSS^aí ~ 

tarse en una mesa de blancos
U misma escuela .. .■■

A los mulatos seguíanle en la estratificaddn 
soruil UM amalgama de minortu 
r*>r cuarterón, tercerón, mestizo v oor úk 
biXJtJn‘!sp7tientement2 de íot blanoutto^ tmúatas, ... «taban los ncgrS 
esclavos. SI al mulato que tenía recursos eco
nómicos se le discriminaba, aué podía espe
rar el negro, oor demás tratado como un me
dio más de trabajo. Per ser el sector más 
explotado será el único caoaz de combatir has- 
te las últimas consecuencias para la plena li
be ación En su búsqueda, lograrán también 
la independencia d¿ su patria de infortunios.

Tal era. a grandes rasgos, la -omposidón 
clasista de la sociedad que viera surgir a Tous
saint, el que redimió a su raza y creó las bases 
para que Haití lograra su liberación.

Al parecer, el nacimiento del caudillo se 
produjo el 20 de mayo de 1743. Permaneció 
durante más de 50 años bajo el status de escla
vo. Giselas a su padrino, Pedro Bautista, se 
familiariza con el idioma francés —sin aban
donar su leneua natal africana— y nociones 
de latín. Sabía leer, escribir y hasta dibpjar- 
Para uno que no gozaba de libertad jurídica, 
era suficiente. Por su endeble constitución fí
sica. de pequeño se le conocía por el mote de 
Fatrís-Báton (junquillo).

Ravou de Libertas, dueño de la plantación 
a que pertenecía, le nombró cochero, ocupa
ción ésta codiciada ñor los esclavos, por cuan
to representaba un miramiento erHa super
vivencia de los de su condición. Todo hace

y ya la —uiaciOn aborieen E
trabajos en las minas de 
decayendo en su producen 
ocurrió con la agricultura.

A partir del siglo XVII Francia r- 
de bucaneros asentados en la vecina L 
tuga, ocupó parte del sudoeste de la 
ñola. La avanzada gala sabía que si > 
apoyada por el gobierno francés no 
resistir cualquier intento de desalojo « 
te de las fuerzas españolas. Solicitaron 
y Francia, presta y decidida, envió una w 
mitiva al mando de Dageron. con las instruc
ciones de establecer una colonia.

España hizo algunos ataques, pero no pudo 
acabar po.- completo con aquellos que ame
nazaban robar parte de su botín colonialista. 
Con la paz de Riswyck (1697), la isla quedó 
dividida en dos porciones. La francesa rápi
damente recibió millares de negros esclavos 
-raídos de Africa. Según cifras dadas por al
alinas fuentes, a Haití eran traídos anualmen
te cerra de 20 mil esclavos. Los franceses 
comenzaron a llamar a su posesión: Saint Domingue.

Para comprender en su complejidad la re
belión de los mulatos y negros, a partir de 
los ecos de la Revolución francesa de 1789, 
se debe tener, aunque someramente, uri cono
cimiento de la composición social y étnica de 
Saint Domingue.

de k*
ataban 
del corso



LA GRAN REBELION ESCLAVA

violencia ejercida contra los negros durante 
más de tres siglos se le respondiera con pasi
vidad? Bastante poca sangre inocente corrió 
cuando los negros tomaron las armas para dom- 
batir por su libertad. A ellos se les trataba con 
menos miramientos que si fueran bestias y, por 
supuesto, su standard de vida (si es que a su 
existencia se le puede llamar así) no era ni 
el aproximado de los mulatos. ¡Y éstos se sen
tían vejados, humillados y explotados por los 
blancos!

Empero, la ejecución de Ogé y Chavarme no 
ahogó las ansias de igualdad por parte de los 
mulatos. Casi al unísono con esta rebelión abor
tada. los blanquitos intentaron algo parecido, 
pero también fue descabezada. Hartan otros in
tentos por compartir el poder político, pero 
siempre fracasaron. La inedia y pequeña clase 
burguesa no eran capaces de capitanear un 
movimiento popular. Sólo los negros la más 
numérica y explotada, lo lograría.

yor proporción (87,71 por ciento). Las cauJ 
del movimiento liberador son más que obvj 
explotación despiadada, marginación socúlj 
económica, etc. En la noche del 14 de agj 
de 1791 se reúnen cerca de 200 delegados! 
diversas plantaciones, en el Bosque de Bd 
Caiman en la Llanura del Norte, y juran! 
char contra los opresores. Sus principales! 
rigentes son Boukman, lean Francois, Ge» 
Biassou y JeannoL El primero pronto cata

Iniciada la guerra el 21 de ese mes, los ha 
entonces obedientes negros propagaron la a 
de la revolución, destruyendo todo a su paa 
Las pesadas cadenas caían y la violencia q 
volucionaria de un pueblo se hacía sentir.

"Una semana bastó para que la tempes 
arrasara todo el llano del Norte, desde el H 
al Oeste, desde las montañas hasta el a 
(—) Por todas partes se veían los signos I 
la devastación, los edificios demolidos; o» 
tenes de ruinas ahogando en su seno el hd 
que pugnaba por entregar al viento ..." (M 
R. Beard, Op. Qt). Toussaint se incorporal 
fines de noviembre al igual que Henty Cn 
tophe.

En sus inicios y debido a sus conocimieM 
de medicina —aplicación de hierbas medida 
les— Toussaint fue destinado a atender 
heridos. Sin embargo, su reconocida intelia 
cía y mejor preparación que algunos de] 
jefes, le valieron para que fuera nombq 
ayudante de campo de Biassou. I

El ejército esclavo se movía en cahaIg»R 
harto estropeadas por el exceso de iraWM 
Que habían sido sometidas con anterior^ 
Sus armas eran palos con la punta agud>J 
hierro, espadas rotas o embotadas y en®í 
cidas, piezas de arco de hierro y algún®1] 
sennbles pistolas y fusiles. ¡Y sus opid 
temblaban ante su presencia! Tal era la 
el ardor que demostraban en cada encuq 

rebeldi. quej 
«ataba su preciada colonia de las AoÓJ 
Francia envió a tres comisionada con el

je sus

en 1° e,aDU _ ¿noca. va . otro

puesto para __________________________

-----
Triunfante la rev°'!¡^

Cia* en 1789. b"J°baituu« de

■eionoacra su log"- de
En octubre de 1789. ?X,te£r,

- a Francia a fiDJ' .¿Reconociera
fnBCtaes: tes ventajas * g nombre

" . . . aún existe. las regiones de
de la delegación— enuM de hombres enyde- 

aSs-r-Es® Tal es la suerte de los taj0 d nom-
americanos conocidos > Excluí-

parte de las artes mecánicas....

cRnnUzó eTtema utilizando subterfugios ora- 
F1 aran dehale darla inicio en marzo 

U. De ella «¡drt un decreto 
por el que se les reconocía el derecho, a ios 
hombres de color, a formar parte de las^asam
bleas coloniales. Eso fue en el plano t^nco. 
ñero cuando los mulatos exigieron su ejecu
ción. los blancos de la Isla declararon que mo
rirían todos antes que dividir sus derechos 
políticos con una "raza bastarda y degenera
da", negando además la autoridad del gober
nador general y haciendo saber que sólo da
rían por válido aquello que tuviese real san
ción.

Vincent Ogé. uno de los mulatos enviados 
como diputado a la Asamblea Nariona!, exigió 
al gobernador y al presidente de la asamblea 
provincial, que se promulgara en la colonia 
el decreto de marzo. Todo fue infructuoso. 
Agotadas las vías legales y viendo que por 
medios pacíficos los blancos no transigirían, 
optó por tomar las armas. Era el otoño de 
1790, cuando Ogé y su amigo Jean-Baptiste 
Chavarme organizaron una partida para com
batir a la clase dominante, pero ni ellos ni el 
grupo que representaban (los mulatos) tenían 
preparación ni apoyo de las masas, por lo que 
inmediatamente el brote sedicioso fue sofoca-

Meló™"" S°l,CUarOn y °btUV1"°n «U

cirio (£.£ ^Í7ab,e?n cada uno libras, y ££.ar'liente de a.) de dos

a'°Lto 'Onla‘

Un cuadro de la población haitiana en 1789 
y su distribución en las tres provincias exis
tentes. nos pondrá en condiciones de seguir 
los acontecimientos y entenderlos mejor. La 
población total ascendía a unos 530 mil 500 
abitantes. De ella, había en e> Norte; 180 mil 

esclavos, 9 mil manumisos (mulatos, negros li
bra». cuarterones...) y i6 mll blancos. d 
O«e-. 168 mil negros. 12 mll manumisos y 14 
nu< b “°cosj y por su parte en el Sur, radica- 
ban 114 mil negros. 6 mil 500 manumisos v 
10^ md blancos. En total de toda la colonil

(7 45 Xr ZjT “,0)’ y 140 mil b,ancOS 
ciento de °PrimIan 92145

No^Xto q1^ aUír^^nTní!nZara P°r 
x aui 56 encontraban la ma-



conveniente ganarse a Jean Francois,
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__________Francia, 
incremento de la
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--------- ----------- ,j, a Hya- 
cinthe y a los demás jefes aliados de los ne
gros. para combatir contra las tropas y los 
habitantes de la parte francesa (...) hasta 
obtener su cabal conquista y reunión a nues
tra corona".
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En ^^^rüielSOS11' d°nde COnfinado Tou^>aint. Allí moriría
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s losfc eos. Tal capital había que protegerlo de cual-

lolena
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r* a’j,ll?16n de la esclavitud, a taita de 
dos de la guerra civil imperante (de cta-

e‘'^“4*° lust°L >■ sobre lodo- P°r icgura posibilidad de entrar en guerra —de 
momento a otro— con la Gran Bretaña. 

Toussaint y los demás jetes negros aliados 
con Espada no dieron respuesta inmediata. Sa
bían que ésa e:a una decisión unilateral de 
Santhonax y que por tanto era necesario la 
aprobación del gobierno central. No sería hasta 
»s meses (febrero 1794) después que la Con
vención republicana votarla a favor de lo que 
las circtmtancias la obligaban: la abolición de 
,la esclavitud.

Los plantadores esclavistas desconocieron lo 
propuesto por Santhonax y en septiembre del ' año 93 acordaron con el gobernador de Ja
maica el traspaso de Saint Domingue a los 
ingleses, quienes estaban en guerra con Fran
cia desde enero de ese uño.

Conocido por Toussaint el decreto recooo- 
cedor de la libertad de los negros, optó por 
combatir contra los españoles de loa que sabia 
nada podía recibir ”

1»' 
a en^ 

Mí» J

Primer íuear'h^rtn^i alian2a significaba en 
lucionarú. J¡!revo
ca Tácticamente 22°® capu ofre- 
«» los "perros de pre^Te^Xi"^ “f,dad” 
ma individual para y de for‘
Sanizar su propto eS^Í( •qw<? pudo or’

v c^t¡nn?ifi<inados ,franC£ses ofrecieron villas
CSC'aVOS' P°“ P^eron 

en ver-
serlan cwnp ,das ° DO’ pero *° que es se

guro que éstas incrementaran el desascuim en las filas de los blancos y mulatos? porto 
que solicitaron a Inglaterra su protección para 
proteger sus intereses de clase.

Toussaint pronto se desencantaría de sus 
provisionales "amigos”, cuando le propuso al 
Marqués de Hermona, su jefe directo, un plan 
de conquista de toda la parte francesa y asi 
asegurar la libertad de sus hermanos escla
vizados. La respuesta negativa, más la noti
cia fresca llegada de Francia de que los comi
sionados traían la nueva de que otro gober
nador asumiría la dirección del territorio galo 
harían —en breve tiempo— que Toussaint se 
uniera nuevamente al ejército francés.

"Acaso jamás conflicto alguno presentó 
más heterogéneas combinaciones, ni colisiones 
más ruinosas. Los blancos republicanos de 
Francia estaban colocados al frente de los 
blancos colonialistas de Haití, a quienes se les 
había mandado a socorrer (...) Las autori
dades constituidas estaban en hostilidad (...) 
El gobierno de España alimentaba la insurrec
ción colonial. Las fuerzas del ptdsx 
ban en tal contienda ... (Beard, Op, CK.)
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“““ netamen'eed^?onlXaPOy0 C°n Procla-

«sos traidores (se J*? d«J*radone« 
de a) al ensalzaros la KbSJl)os franceses n. 
<-no os han enviado y U 'P^dad?, 
““partir con vu^' *" *“““
<ta vuestra propi^p c^i*!0 ¿«Pojándolos

o el X^'todTvu'XTS!

Las zonas donde dominaban tos mni..— S^t A ^XP!eg?±aL >« briSSÍS' 
y basta PcJrt-au-Priice.1''”23”' Fort DaaPfe“

"En cambio es Justo señalar —habla Césai- que Rigaud en el Sur y Villa¿ eTd 
«rabos) se batían valientemente 

caQU1 , mvasor Pero no es mesog cierto que 
d«e. I® muía

los, desdeñosos de una ciudadanía francesa que 
ya no tenía a sus ojos ningún atractivo por tener que compartida con los negros. h»h£n 

elegido la tutela inglesa" (Op. Ot).
Debemos aclarar que la Inglaterra antes de 

lanzarse a la invasión llegó a un acuerdo con 
España. De dichas conversaciones salió el con
venio que Inglaterra ejercería su tutela en el 
oeste y el sur, mientras que España extende
ría sus dominios desde el este harta la extre-

1 midad del norte.
Anárquica era en verdad la sociedad hai

tiana de aquella época. La isla estaba dividida 
entre españoles, franceses, ingleses, mulatos 
y negros; por monárquicos, por republicanos, 
por escépticos, por falsos y verdaderos amigos , 
de los negros. Pero si alguien estaba claro, 
ese era Toussaint, quien se aliaba y rompía 
alianzas en un fin único y sincero: la libertad 

de sus hermanos de raza.
En los años que median entre 1793-1797, 

que son los de lucha contra Inglaterra y Es-

De ahí
rar la

so propósito de apaciguar la guerra que ame
nazaba desolar el Oeste y el Norte. Era de 
vital importancia mantener la autoridad. La 
economía francesa se resentía, por cuanto 
productos como la caña de azúcar café, al-

vez más creciente de la metrópoli. Baste sa
ber que para 1791 la exportación a Francia 
ascendía a la crecida suma de 133 millones 
534 mil 423 francos y que el valor de los "ne
gros viejos y jóvenes, grandes y pequeños", 
se estimaba en 758 millones 333 mil 334 fran-

quier forma.

La Asamblea Legislativa francesa, en un in
tento de detener a los mulatos en su lucha 
(al parecer la dinámica de los acontecimien
tos de Santo Domingo era más rápida que las 
comunicaciones entre la colonia y la metró- 

sip» poli), acordó que "el voto de los hombres de 
¡idos.» color y el de los negros'libres sería admitido 

, en todas las asambleas parroquiales (división 
político-administrativa de la colonia)”. No tuvo 
en cuenta que ya los mulatos no constituían 
el verdadero peligro ni representaban un ge
nuino movimiento anticolonialista.

A la decapitación de Luis XVI en 
'e siguió en la colonia un i..^.-...-— — 
rebelión. Máxime que España, ahora en guerra 
50n Francia, aprovechando el malestar crea
do entre los realistas isleños por dicho acon- 
recuniento, aceleró los preparativos de hacer- 
!tde ‘«do el territorio de Santo Domingo, 
■tabúmente, la corona española prometió a 
?~atos y negros libertad, exenciones, disfru- 
S. 7 Prerrogativas. En carta (22-11-1795) de 
£dro Acuña, ministro del rey de España, a 
°®9uín García, gobernador y capitán gene- 

“ la parte española de Santo Domingo, 
* «precia que dicho funcionario debía "em- 

“n la mayor prontitud, eficacia y disunu- 
» “«dio» necesarios y adecuados para ga

do, al^r a nuestro partido, el de los bandi- 
listi n®?ros y mulatos, así como el de los rea- 

“á descontentos (...) A este efecto, será
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-testa tanto llegara j”™ 
certa las funciones decato 
que hoy se conoce por Haití.

Fi 18 Brumario (9 de noviembre de

¡resp^So a las colonias y, sobre todo , 
Saint-Domingue?

bonj 
nn Naooleón dicta un decreto que ,w ™e wbre todas las banderas de los ba^J 
de la guardia nacional de la colonia de í 
Domingo
oro: -Valientes negros, acónteos de q^ 
el pueblo francés raeo~.ee vuestra Ub^ 
ta Igualdad de vuestros derechos". *

Toussaint no se deja arrastrar por lM 
labras del Cónsul. Para él no cabe

— ocurre i

derrota
el ate r
Este arpecto-—~
¿n la conciencia

esconder el confi 
clases" (Un* 
Tricontineni- no

A mediados de 
e imperial, con la firma 

^.‘Jte^^^0
Ahora el enemigo ^“sintió es-

amulada a teSorzat ffl¡i hombres
fin ordena que ta ej#*al)ou * las 
al mando del 8“^' desembarcara e
Ordenes dél 
iniciara una ofensiva que m

Mas se encontrarían con una

ejéroto de te los británicos tan rápido 
los venció a fin de cuentas.

WóTTptatcip'S de'ÍTOS defiende con énta 
L Ve^« y X la cuenca de la Grande- 
Riviere. En agosto reconquista el M^la¿ 
que era un puesto importantísimo situado so
bre las montañas, al noroeste del Departamen
to Occidental. Por esta importante victoria se
ria nombrado general en jefe del Eiérato de 
Santo Domingo, por el gobernador colonial.

Los ingleses, en un vano intento de ganarse 
la empatia y el concurso del caudillo negro, 
le ofrecieron apoyarlo si deseaba ser rey de 
Haití. Esta insinuación fue rechazada con al
tivez por Toussaint. El fracaso de la intentona 
y las cada vez más aparatosas derrotas que 
sufrían, obligaron a los ingleses a entrar en 
conversaciones de paz. En la convención de 
Pointe-Bourgeoise —firmada el 31 de agosto 
de 1798 entre Toussaint y Maitland Oefe tropas 
inglesas)— se estipulaba que "ninguna tropa 
inglesa atacará, bajo ningún pretexto, la isla 
de Santo Domingo" y se comprometían ade
más entregar todos los puntos ocupados hasta 
entonces por sus tropas, y reconocía a Santa 
Domingo como potencia neutral e indepettfien-

abrumadora*

de forma provisional 
comisionado— ejer- 

directriz de lo

q>Xaen^^ 
europeas. los lugares

7,r^^fud°

poner fln a i^rT^ Eu Gallería 
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H 7 de junio de 1802 Lederc —de acuerdo 
con el general Bruñet— prepararía la celada.

Brunet invitarla a Toussaint a conferenciar 
en la plantación Georges bajo un clima “amis
toso”. Durante la conversación el francés se 
excusó y salió de la habitación. Minutos más 
tarde más de veinte hombres le rodeaban. 
“General —le dijo el oficial de mayor gradua
ción— no hemos venido a atentar contra vues- 
tra vida. Tenemos simplemente órdenes d* 
apoderarnos de vuestra persona". Nada podía 
hacer L’Ouverture ante tal superioridad tnmé- 
rica.

En la noche fue llevado prisionero a bordo 
de la fragata gala "Criolla” y más tarde —en 
el Cabo— trasbordado al “Héroe”, que aguar
daba por fl fuera del puerta Igual suerte 
correrían su esposa, hijos y algmos familiares 
cercano*.

Moriría en una prisión del Castillo de Joux. 
el 7 de abril de 1803. Hace ahora 173 aftas.

Cuéntase que al fijar por última vez sus 
ojos en las montafias que hicieran memorables 
aus hechos, Toussaint exclamó seguro y emo
cionado: "Han derribado tan sólo el tronco del 
árbol, pero renacerán sus ramas. Las raíces 
son numerosas y profundas”.

Su pueblo no le defraudó.

^n,endrlto?J

«guro elfo.
Frente a 

Toussaint Qr 
511 com
Pero

'*0 Por

r<ü, fI ooteí?IOn0- libres y franceses": y el ar
ticulo 28: La constitución nombra gobernador 
al ciudadano Toussaint L’Ouverture, general 
en jefe del ejército de Santo Domingo í...) 
y por el deseo de los habitantes, sus riendas 
le son confiadas por el resto de su gloriosa 
vida”.

Entre los considerandos del artículo 34 se 
estipulaba que la constitución se enviaría para 
ser sancionada por Francia, pera, y es aquí 
lo más importante, “el general en jefe es y 
permanece invitado, en nombre del bien pú
blico, a ponerla en ejecución en toda la exten
sión del territorio de la cotana”, mientras se 
espera el visto buena

Como respuesta. Napoleón enviaría —meses 
después— una flota de 53 barcos con una 
tripulación de 23 mil hombres. Enterado 
L’Ouverture de los preparativo* confesaría a 
un allegado: “¡Yo tomé las armas para la 
libertad de mi raza; Francia ha proclamado 
únicamente esa libertad: pero Francia no nene 
derecho a nulificarla. ¡Nuestra libertad yano 
descansa en sus manos; es nuestra.' ¡Nosotros 
la defenderemos, o sucumbiremos por eua. .

Palabras que encontrarían su ico"cr'^'0'’J 
principios de 1802, cuando el 
dirigido por leelere, general de enorme pres-

.. 89

I Había
aprovechar la guerra que libraba 

Mjtw,,., 1co<1 ■ngleterra para fortalecer ínter 
ción- u .L «"nuiMa primera de la Revolu- 

ab°lición de la esclavitud.

olio Tou4*amt encomendó, a un con- 
i 4*tiÓB P°r nueve miembros, la re- 

'onia fran-Una «»«itución de la formal co-

que le fue presentada y * destacé ““Y® te 1800. Entre sus acápites 
í^r 1̂? “«culo tercero "No puede 

sobre este territorio; ( )““ubres nacen, viven y mueren «i

i Al pie de este grabado de principios del siglo XIX, cuando^ 
1 Iw haitianos libraban una guerra contra Napoleón, 1 te lee: “Este es el modo que practican los franceses 
| para exterminar al ejército negro".

¿ que lo importante “no es una libertad de cir- 
jtt ewstnda concedida a nosotros solos, lo que 
Ej queremos e« la adopción absoluta del princi-
1 pió de que todo hombre nacido rojo, negro o 
| bhneo no puede ser propiedad de su prójimo.

IWjHoy somos libres porque somos los más fuer-
2 m*ntiene la esclavitud en la 

^■Mertmia y en la isla Bourbon; por tanto
«renos esclavos cuando él sea el más fuerte”.

Se presentía el combate frontal contra la

"“pertal Lo* más destacado* generales 
"'“••'Mistas estaban seguros que en cual- 

momento se rompían las hostilidades.
“ten de que ninguna tropa extran- 
1 tesembarcar sin la autorización de

re.

esas
oo tuvo 

,ve’»ciones 
con |a 

manecerta 
oficiales 
valle de 
Lederc era el 
ahora. una

ejínáto te Toussaint se 
° mil hombres: cinco mil 

en el Oeste, cuatro mil 
en lo que habla sido 

en poder de loa haitiano* 

vro meses durarla la campóte, 
las fuerzas revolucionarias se 

siguiendo fielmente las 
Empero, la habilidad di- 
por Leclerc rindió sus 
ás destacados de L’Ou- 

upne y Dessalines, fueron ga- 
propaganda de que no tenían temer, pues Francia respetaría su 
tes ¡para qué continuar murien- 

que se nos reconoce?, pensarían

circunstancias insalvables, 
más alternativa que entrar 
de paz. Aceptó rendirse 

condición de que el ejército per- 
en sus posiciones al igual que sus 

negros. Se retiró y estableció en el 
Ennery, en compañía de su familia, 

único jefe de la isla. Haití era 
dependencia colonial de Francia.
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Como consecuencia de la¡ssr y
directamente, ciertos princloin<° nconscienten?2 f 0800 unjL!l 
pío, no hay partido u or¿ani2X^^les ^eíta^80-un
sólo una parte de los puebln®C 6n que Pretendí0'18'110 Hov 2? 0 ln" 
que no esté obligado a recurrir al S2?1 Aa‘a. AbS*1*?
conceptos o elementos del ma’ndsm^? en ,a SnJÜ*?1*»» lat^ 
to obligado a aceptar a la URSS a u A Su Yeze| a algunos
a las ideas del marxismo como un h«tk°munW*i ^alls^l® t“v‘* 
El imperialismo y las organ,™ 0“ e S

sa. obligados a aceptar ciertas verdade?^838 0 orientación h. tenden, sin embargo, mellar su ^XToS'68 del 
a sus concepciones ideológicas. o,uc,Onano y tratan de adecÍa?£ 

Cierta propaganda burguesa, obligada a acpn^
teando que la historia marcha hacia la convem^í e8tá P|an‘ 
mas. Esto no es más que un síntoma de n.» «T •. 08 008 s,st®-diendo la batalla Ideológica. Los marxistalleninistas^no habí™ 
vergencia. ¡Hablamos de socialismo científico! * hablamos de con-

Y es que el marxismo, en virtud del triunfo del leninismo, ha pasado a 
formar parte del acervo cultural e Ideológico de la humanidad de una 
manera tan profunda, que ya nadie ouede dejarlo de tomar en cuenta.

ARMANDO HART



¿ME ENTIENDE YM
Por ILSE BUU1

Fotos y fotocopias: RAUL CASTIUÍ
COBRE la boca encallecida por el cornetín originario primero y la 

fabulosa trompeta después, han golpeado 71 inviernos cargados 
de notas agudas, estridentes, de ropa blanca ajena tendida en el patio 
del solar, de pies entrechocando al son de la rumba cajonera, de ron 
caliente, alegrador y ponzoñoso...

Carbón, bon, bon, el carbonero...
Sobre los ojos chispeantes las cejas encanecidas atestiguan que el 

músico Félix Chappotfn casi nació con la república, el 31 de mayo de 
1907, cuando el hospital Calixto García se llamaba Hospital No. 1.

Sobre la frente, la páchanguita alegre cubre el resto exiguo de 
su pasa natural, aquella que se vio violada y perseguida, forzada a 
ser lacia por la potasa devastadora de la pomada aquella mostradora 
de un Chappotfn lacio, que ahora se burla gozoso con un "mira que 
uno hada cosas, caballero''.

Cayo Hueso, barrio guaposo y bullanguero lo oyó sonar su primer 
instrumento: un peine y un papel, “porque desde así —la mano casi 
toca el suelo— me gustaba la música".

“Eramos 11 hermanos, pero todos no éramos de la misma madre 
porque mi padre era tabaquero y los tabaqueros se reparten un poco, 
¿me entiende ya? Cobraba los jueves y el sueldo se repartía también. 
Mí madre lavaba para la calle y así vivíamos".

"A los 11 años, mi padrino Venancio González que era músico, 
me lleva para Guanajay para enseñarme el oficio".

¿Por qué tú querías ser músico? —indago yo que huelo a gato 
encerrado. . . . . 

Los ojos picarescos confirman mis sospechas.
—Había que aliviar la casa. Además, yo iba muy poco por la es- 

cuelíta de la calle Cuba, yo me... ¿cómo se decía eso antes? Ah, 
sí, me futivaba, ¿me entiende ya? y me iba a bañar a la Punta. Cuan-
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‘En Guanajay mi padrino me dio una tuba, un bajo de 4 cilindros, 
y empecé a tocar en la banda infantil. Tocábamos en el parque los 
jueves y los domingos. Mi padrino me ponía las clases y yo toca, toca 
y toca, así era como se aprendía entonces, tocando y tocando, aun
que los vecinos protestaran.

-Después pasé al bombardino. Y a los 17 empecé con el cornetín. 
Me lo regalaron en una campaña política para que tocara eso de ae, 
ae, ae la chambelona"..

"Todavía andaba yo con los pantalones de bombacho y sin un quilo 
en la banda infantil. Entonces empecé a tocar dancen las 
tas de los sitias Ibamos a caballo, si me pides el pescado te lo doy 
con marimbula. cUnnete
repartir entre seis o siete. Y .«mhiín «» neeaba lo de la
basta ¡as cuatro de I«Apollo para el almueno. Allí, en 
cantina, los “tacw. D^t0 o^uidea, ¿me entiende ya?

—-

y ^vrr‘ alM 'donde fue mi origen. e| de

Allí el Yo hice un mal
r» y e’ k‘°í, con un plato f . ¡oTdmU 9°' lu 
^t  ̂pa^ 3 ^ hSa bülX de a 20. Harta que dtje. 
negocio. Me |aM afan hasta ow pIato.
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aut°ridades m 
rae cogían le ponían a mi padre una dílta de cinco

I y 'Xintiiw'* era necesar'°. ¿no?. sss 
foodo el propio trompeüsta en 

r° pefia. su homenaje propiciado por el ICRT en
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ran publicidad, ¿me entiende ya? Los límeos sobreviviere... ' 
Niño Rivera y yo". I

"Por ese entonces mi hermano Miguel y mi hermano a. ’l 
Chano Pozo sacan la comparsa Los Dandys de Belén ,-0„ I 
□n bombo, mamila me están llamando, siento un bombo J'1 '¿2 I 
salió una foto de Chano arrollando con los dandys. y '
que la que va con él es Rita Montaner, no es cierto. Ru, I
la pareja de Chano es una muchacha llamada Cacha, '-éij I

Un receso triste para Chappotin, apellido importado de p J 
un barco negrero y que realmente debía escribirse CbanDr,,?''‘s’ n

Del 39 al 40. el trompetista enferma. La vida azarosa qujÍT1 
su cuenta con una muerte temprana, pero la trompeta pachán ' 
trina la última nota y de este forzado receso emerge Félx’8051 X 
amargado quizás, y con un bolero Vivir, vivir. 00 P».

Ya en el 40. junto a Chano, forma el Conjunto Azul n~_ 
por la Radio Cadena Azul. Allí, a las once de la noche en .1 
Cabaret Invencible, Gabriel Temble. multiplicando panes v 
cendia en tres mil la concurrencia inventada, ' q. I

En el 49, Arsenio Rodríguez le deja su conjunto. “Cuandr, 
un ministro, cambia el gabinete, lo que me dejó fue m l„abl I 
candela". ° ,0Ma 4 I

Casi todos los músicos se alejan y con los del conjunto ah.
né Alvarcz, completa Chappotin la nómina y desde el 50 comí 4 I 
rutilar sus estrellas, manteniéndose casi estables, con a J8®5 I 
rdida del cantante Conrado Cepero y dei también cantante T®'4 I 

tarrista Julio Alberto Fresneda. . y K- I
Los popularizadores de El Carbonero, rá Goaranachan^a. jl 

criollas, Quimbombó que resbala, Yo sí como candela, LaChinf^* J 
imán están cerca de los 30 años de existencia unida. Ua* E

Caemos en el 59. Chappotin sonríe sin la picardía de otras ema. I 
nones.

“Desde ahi tenemos el problema resuelto, nos quitamos las 
paciones, de aquí para allá, buscando, ¡se acabó! Hemos trabag 
mucho, bajo la lluvia en la Ciénaga de Zapata, montando canu¿2 
para ir a la Sierra como todo el mundo, pero con tranquilidad. R 
me hubiera podido retirar con la 270. pero ¿para qué? Yo muero n 
la trompeta bn la boca, ¿me entiende ya?
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NO ERAN NINÓS 
SINO SOLDADOS

compuesta por exduefto» de 27 55« caballería» de tierra». 9878 
y casas, 70 industrias, 10 centrales azucareros, dos bancos y r*** 
na». La Integraban adérate politiquero», torturadores y errf» 
traidora, a la Revolución y prófugo, de la Justicia. Perfectaro^’ 
trenados y equipados, carecían, sin embargo. de moral par» 
obreros, campesinos, estudiantes. trabando»» fatek-ctuaii-.
a no dejarse arrebatar la libertad.

Ante la deanünado tentativa imperialista, respondan — 
lo» hombre» de la» FAR, U PNB y laa nüUciaa. Entre k» ‘'•""TI 
del pueblo que propinó la primera derrota militar ni 
América Latina, estaban mucho» Jóvenes, algunos casi """* j 
recién abandonad.» lo» Juguete», tomaban lo» ftaOea.

Lo» Jóvenes de aquello» altea, como todo el pueblo cut- 
han en Playa Girón un hecho nunca visto en el pab: 
de tropas eneniigaa. Hasta ese momento, endstfa U ¿
rida en la lucha guerrillera y en d Escamhray en la 
handMoa, enfrantamlesrto» muy distintos desde el ponto *'7*^ , 
al que ahora se presentaba. Ello, sin embargo, no dtom*noc>^| 
la dlajSjslclón «mbaUro de raí ejército y unas mUtotvs ;«'* 
arate» más poderosa: una Ideología revolucionaria.

en m arenas de Playa Girón, el imperialismo nortearnerirano daba 
a los cubano» la oportunidad de demostrar hasta dónde podían llegar 
en su heroísmo y firmeza revotactouaria y, a la vea, de reforzar las 
convtcdonen y posiciones de on pueblo que el día anterior, ante los 
cadAvere» de laa primen» victimas de la agresión, se había declarado 
ssrtatata.

Cmn» parte de un mfcuno plan, engendrado por la CIA y el Pentágono, 
el dia 15, aviones de guerra B-26 camuflado» con insignias de las FAR 
cubnnss, bombardeaban lo» aeropuertos de Santiago de Cuba, San An 
tonto de tos Bafto. y Ciudad Libertad. Era «4 preludio del desembarco. 
Incapaz de destruir a la Revolución mediante sabotajes, atentados y 
un brutal bloqueo económico. Estado» Unidos recurría a la agresión 
armada. El «bjtaivo dri desembarco de abril era tutelar ana Invasión, 
ocupar un esparto del territorio cubano como obesa de playa, constituir 
un gobierno provistonai y solicitar la tatervendóo de la Orgarfmctóo 
«to Estada» Americanos* (OEA).

Pero ri pian tae frustrado desde
•tañarse de en sóto centímetro de nuestro territorio. En menos de 72 
huras era aniquilado el enemigo.



Foto aparecida en BOHEMIA en mayo 
de 1961. Silvio (el primero a la iz
quierda) junto a sus jóvenes compa

ñeros artilleros.

Silvio identifica a los compañeros que 
aparecen junto a él en la foto publi

cada en BOHEMIA.

Partimos. Cada dos horas avanzábamos un 
poco. Era tan grande la inocencia y la inge
nuidad nuestra, que sentíamos unas detonacio
nes y velamos unas luces y nos decíamos: Có
mo va a llover oye cómo truena. Eran las 
baterías de obuses 122 que estaban tirando.

Nos dieron la orden de dormir, de acuerdo 
a las posibilidades. Después supimos por boca 
del comandante Oropeza. que se nos había

-JOVENES HEROICOS. 
HIJOS DE OBREROS. 

DE HUMILDES
 ..-y» de aqnel tipo podía resultar humjJurara un «* e™do 10 «t*- —'■'¿librado » lo* rllforra <W rorubule ni de 1» vida 

•“o* ■'"‘"“«los jóvemra de nqoelkm díax, junto n un oon- 
**^q»>** «*» i «*8niOrl‘b* '* K*'V’>luctón- «tobo pmerrte I

eU°“ rob,mo% d®**1*- ’H™,« revoluciona,
de >os <“»» d<‘ convulsión <!'*■ vivía, el pota.>■*.«**> de U Revolución y tas nctlvMtadra de la 1

ritmo i^fc^Xido una actitud y una- dtapwüctan « te I 
1 M*-"** tte«np<»-

A BASE’ DE LA BASE A GIRON
J.A de Playa Girón. Ea w nó-
J'VtóÜ de mayo de 1M1 BOHEMIA 

“Cent" « ios “1*°® artilleras", poe-
¿ J-Dora Ateneo, ¡lustrado con fotos. Ahora.
— después, encontramos a uno de los
U-^flkro. que apareo» en aquellas fotos.

Criderón es su nombre y trabaja como 
fZakD profesional de la UJC en la provincia 
1 j. Ls Habana.
/ Ea aquellos momentos yo tenia 15 años. 

£■ d alte anterior estudiaba en la secundaria 
iMdca. donde era. jefe de milicias. Ante un 
H,-!- de Fidel, nos fuimos Un grupo para 

bue Gramas. para hacemos artilleros
f SMo estaba desmovilizado en abril de 1M1. 

D rilado 1S. al enterarse por radio de la 
qnrión a los aeropuertos, se presentó para 
toobatir. Ya por 1a tarde estaba en la base 
Gnaan, en compañía de Reynaldo Garda, 

’ ctunftero suyo de la secundaria y de la base.
□ 17 dieron 1a orden de partir.

' Nos pulieron el radio y escuchamos el parte
■ donde ae informaba del desembarco mercería
I no. En una forma muy espontánea comenzó 

. i mor * gritar ¡Queremos ir* ¡No vamos a dejar 
. ' " ?ví6b ylnqu' ™ ** ,ire' H tenien,e Díaz, 
r i m hombre de pequeña estatura pero con mu- 
.6* lrtM¿?er?la' nos 8r’tab,: Ia 1°® camiones!

| MMenó que fuéramos seis para cada pieza; sin 
cargadores, ni proveedores, ni jefe de

P«a. 0 asunto era ir seis para cada camión, 
tóo."' w 1105 fu,Ues FAL- Ml escuadra ™on- 
16 “ completa en el mismo camión.
xnS* *Í*BO AL COMBATE

i h vÜ^08 *™ cooocer rumbo ni destino. Por
* ^tado/'í^L Después de avanzar con 183 d1’

, i u nj “Peas de una caravana, llegamos 
-><•'** Hitara»., de Responsables de Milicias de 

•'radedtu- de las cinco de la tarde
'“«er DeT?U7}* hambra Buscamos algo de

„>«<* f P«» viJ/™ s6 0 encontramos dos flautas de
P* I» c.L?*10’ U®“ hora después seguimos 

Central. Pasó un camión de
/ ’wittnn de i dieron unas naranjas que nosXV cMvcre<*’ A "’testm™ *ab,a®os nuestra misión exacta, 

í 005 S P°r PUeblOS y la



EN BUSCA DE LOS HUOS

LA BAJA MORAL DEL ENEMIG
Aramia Consuegra tenia 19 año* a 

do la batalla de Playa Girón.

Aramia evoca el ambiente revoli 
aquellos tiempos.

Los morteros picaban cada vez más cerca 
de nosotros. El cabo nos dijo: “Cuando caigan 
los morteros, se pueden meter en el hueco 
que hagan, que ahí no vuelve a caer ninguno". 
Cuando conocí más de artillería le encontré 
la lógica a lo que él decía. Pero los merce
narios dominaban nuestras posiciones desde la 
altura donde estaban: por eso manipulaban el 
equipo para disparar al mismo lugar. Destro
zaron al cabo.

Silvio Calderón cuenta una anécdota que 
resulta curiosa. Un hecho que tal vez sea 
único en la batalla de Playa Girón.

Yo no sé cómo a la secundaria donde yo 
estudiaba llegó la noticia de que hablan ma
tado a un Silvio. Pensaron que era yo. La 
escuela completa pasó por mi casa. Mi padre 
se preocupó. Llamó a un compañero y le 
pidió que le dijera la verdad. Este compañero 
le dijo que parecía que me habían matado.

pOCAS veces en la historia se han enfrentado 
r fuerzas tan dlametralmente opuestas por su 
moral como en Playa Girón. Sobre este aspecto 
testimonia Aramls Consuegra, quien participara 
en la batalla como miliciano de la compañía 
especial de Infantería del Batallón 117.

A nuestra compañía se le asignó la custodia 
de los mercenarios, y ello resultó una experien
cia importante, porque convivíamos con ellos 
en las cabañas donde los agrupábamos. Con
versamos con ellos y comprobamos directa
mente cuán baja era su moral, que no tenían 
ningún principio. Todo nuestro pueblo los vio 
por televisión, pero nosotros los conocíamos 
en un marco más íntimo. Ninguno pudo plan
tear una razón valedera para justificar lo que

hablan hecho; todas eran razones injusta,] 
que a) Fin y al cabo ése fue el sello de h 
vasión: injusta, desde que se planeó hasta, 
se materializó.

Recuerdo que los barcos norte.imericaM 
taban cerca de la costa y hacían simulaos 
desembarco para amedrentarnos. Comenta 
esto con los mercenarios y algunos nos da 
que si les dábamos un fusil combatían M 
nosotros: ellos, que por su egoísmo ya ta 
bían matado varios compañeros

Y hay que destacar nuestro sentido de 
peto y de humanidad hacia ellos. Cuasi 
repartían los cigarros, o el desayuno, prt 
estaban los mercenarios y después no» 
Era un respeto absoluto.

Ararais Caranegra, actual director 
gadón dei Comité Estatal de ScrM» 
(CEN), estudiaba quinto año de h.íchiller» 
ei Instituto de la Víbora en 1961.
con la Revolución, se incorpora al*»* 
desde su fundación.

JOVENES HEROfc HUOS DE OBrS 
DEHUMMa

mandado a dormir pera que no viéramos el 
trasiego de ambulancias. Los oficiales nos tra
taban con mimos y cuidados, como a niños 
que éramos

Al amanecer del día 18 pasó el comandante 
Aívarez Bravo y nos dijo que emplazáramos 
rápido, que a esa hora venían los aviones. 
Reynaldo y yo éramos los más jóvenes de la 
escuadra Nos pusimos a recoger casquillo*. 
Vimos unas manchas de sangre que nos im
presionaron mucho. .__

Llegó un oficial dei Ejército Rebelde y nos 
explicó que los mercenarios tenían tomada Pla
ya Larga. Y que tenían una ametralladora en 
una curva que no dejaba pasar a nadie. No» 
dijo también que habían caído muchos com
pañeros. Pasaron unos campesinas evacuados 
y nos dijeron que el enemigo estaba a cuatro 
kilómetros; después comprobamos que de cua
tro nada, era un kilómetro o poco más.

Sobre nosotros voló un avión, con un humo 
negro detrás que nos impresionó mucho. Todas 
las piezas abrimos fuego. Lo derribamos.

Cerca de las diez de la mañana pasó el 
capitán José Ramón Fernández y con su acento 
peculiar nos dijo: “Podéis avanzar, nuestras 
tropas han tomado Playa Larga”.

Mi padre llamó al de Reyrnl*, > 
de Reynaldo pensó que a él tambifc.7 
matado, pues sabían que estábame, 
ma pieza. “ la

El padre de Reynaldo tenía mían 
rieron para Playa Girón Pero nada”8*’ 
pudieron llegar al central Australia "a‘ 
enseñaron una lista de los muertos v*® 
que no aparecíamos. De ahí para alan, ’ 
prohibido pasar. Nos dejaron un 
coto.

ENTRE TIROS Y GRITOS

Por la madrugada pasó un avión, s». 
avanzando. Ya el 19 por el día ¿ul 
en el mismo Girón. Ya estaba HquM¿ 
invasión. Todo se normalizaba Nuestra^ 
garantizar el espacio aéreo, había a* 
plida.

Nunca olvidaré el regreso de Girón, i 
fantería estaba situada a ambos la*, 
carretera. Los compañeros nos despidiera 
parando al aire y dándonos gritos y vj

Se vivía en una efervescencia y 
ción absoluta; la Revolución estaba | 
de verdad. Los estudiantes salíam»^l 
nlfestaciones, apoyábamos a la Revoij^j 
ejemplo, en el colegio Bqldor k

LOS CANGREJOS AVANZAN
Cuenta Silvio que después siguieron para 

Playa Larga, donde permanecieron toda la tar
de. AHÍ vieron en la arena una mujer tendida, 
la metralla la había matado.

Alrededor de las cinco de la tarde comen
zaron a llegar ómnibus Leyland con destino 
a Playa Girón. Más tarde pasaron aviones y 
bombardearon a los ómnibus.

Enterados de que algunas baterías tenían 
orden de partir, la dotación presionó al cabo 
para hacerlo también, sin esperar la orden del 
teniente. Lo hicieron ast

Narra Silvio.
Ibamos asustados y molestos, pues delante 

de nosotros iba una pipa de gasolina. Nos 
declamos: Si pasa un avión y le tira, quedamos 
todos aquí.

Era de madrugada. Todo oscuro. Sentíamos 
que entre la maleza cammahan hombres. Los 
compañeros les daban el alto, pero seguían. 
No eran hombres, sino cangrejos. Esto narrado 
así no te da una visión exacta. Én realidad 
en la tensión de los combates y Ja oscuridad 
nos parecían hombres. Estábamos cantarína, 
con sueño, con hambre; metralla por todas par
tes, muertos y heridos.

BAJO EL FUEGO DE
LOS MORTEROS

Amaneció. Seguimos avanzando. Llegamos a 
la línea divisoria, imaginaria, entre los merce
narios y nosotros. En esos momentos, los mor
teros caían sobre la carretera. Emplazamos, pe
ro no podíamos hacer nada. Nos parapetamos 
como a siete metros de la pieza. Sentíamos 
los morteros, surcaban el aire con un sonido 
raro. Creo que fue lo más malo, lo más 
duro del combate, desde el punto de vista 
moral y efectivo. No sabíamos si el próximo 
mortero nos caería encima. Fueron tres horas 
de mucha tensión y de impotencia.

En medio del fuego, Reynaldo y yo estába
mos tendidos detrás de un tronco y desde allí 
comenzamos a tirarles muelas y. pedazos de 
cangrejos a los compañeros.

Llegó el batallón de la Policía. Un cabo 
que había combatido en la Sierra con el Ejér
cito Rebelde, llegó buscando unas pastillas pa
ra el dolor de cabeza.

Nuestro ingreso a las milicias no «»** 
por una razón de espontaneidad. Se<™ 
un profundo sentimiento nacionalista « 
a la Revolución y de confianza en rió
los discursos de Fidel fuimos adquirió* 
ciencia de lo que significaba el *5 
nuestras fuerzas. Las agresiones '®P^J 
eran otro motivo para entrar en I*» . 
cualquier hombre de una sensibilidad 
aquellos instantes tenia que defender 
volución.
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Cuenta Aramfa que dias déspota el batallón 
fue movilizado pm ai Escambray, donde per
maneció hasta loe primeros días de abril CmL 
do loe milicianos regresaron a sus casas, fue
ron llamados nuevamente.

Continúa el testimoniante.

directo*

-|W* tero adío estuvimos unas horas: nos 
'.añilaros por la madrugada Se derrumba

ra loa planes fiesteros que como jóvenes te
mara. Nuestra zona de acuartelamiento es- 

« el reparto Fontanar, un lugar donde 
gírate de la burguesía. Escuchábamos la 

. . y1*3 •“ c*“s Los burgueses bailaban
sentido «A*»» nosotros estibamos en las trinche-

Nos trasladaron para Santa Clara; nos acan
tonaron en lo que se le decía el aeropuerto 
internacional, que era sólo una pista con una 
torre de control. Estando allí. se produjo el 
bombardeo a los aeropuertos. Escuchamos por 
la radio el discurso de Fidel el día 16. con el 
batallón formado. Proclamamos, nuestro res
paldo al carácter socialista de la Revolución.

El 16 nos acostamos a dormir y dé repente 
salimos del sueño por los gritos de |De pie! 
Recuerdo una hilera de camiones en la oscu
ridad de la noche. Dieron orden de formar. Ya 
se comentaba que Cuba estaba siendo invadida. 
El comandante Tomasevich nos habló breve
mente; nos explicó lo que sucedía y nos dijo 
que teníamos el honor de ir a rechazar a los 

invasores.

entrar en «anbata. pero cuando ya aquellas 
conjeturas devenían realidad, resultaba tmpac- 
tante, pero un Impacto que se traducía en algo 
muy positivo: nos entraban más bríos..más de
seos de combatir al enemigo. Los compañeros 
cantaban, gritaban consignas.

Amanecía. A nuestro paso por los pueblos, la 
población nos saludaba, nos alentaba, nos ex
hortaba a aplastar al enemigo. Nuestra tarea 
se hacia ata más comprometida.

Entramos por el central Covadonga y ar
güimos hacia una cooperativa carbonera creada 
por la Revolución: La Horquita. Ya velamos 
milicianos apestados. No puedo olvidar a una 
compañera vestida de civil que eos dijo con 
una palabrota: "Apúrense, que traen hasta tan
ques". Aquellos nos impresionó.

Por allí se hablan tirado los paracaidistas. 
Fuimos al encuentro de na p°«lcáonM. que 
tabtemos exactamente dónde ertaban.
co sabíamos si eran apatridas o norteamen- 

i canos.

La moral combativa
buena. Cada uno se ¿brando,
aplastar el enemigo. U> traS*Sro pidiere» madre

an que detuvoJ’/^^Tde^ 
gada nos llegaron morteros u

**«““ * u

Ver * r'de1'

—

- -

jj, <me reflejaba la lucha de clases; los 
SXrn" y brrrguesitoe de ese colegio hicie- 

protesta, pare crear una imagen de 
jgoolento por parte del estudiantado. Fui- 
ua pera allá y les demostramos que ellos 
eos ios minada.

,1 B 15 de diciembre de 1960. en la escuela de 
«rJiTZii »*0" * u Chorrera, pesamos un curso de 

. tóatramiento militar, del incipiente en trena- 
p aneó ijeBo tiempos. El día 30 concluí

an y regresamos al Quinto Distrito ya como



4«

ALBERTO, 
UN FUSIL, 

UNA GUITARRA

Alberto Faya, morterista en las arenas
de Girón.

días Alberto Faya anda por Estados 
Unidos. en sus fundones de guitarrista y 

cantante del Grupo Moneada, que realiza una 
gira por aquel peí». Por estos mismos días. 
hace 17 atoa, Alberto andaba por te» 
de Girón, en sus fundones de morterista de! 
batallón 114 de las Milicias Nacionales Revo
lucionarias. ,

Allá, en Santiago de las Vegas, donde aún 
reside, Alberto Ingresó en las milicias a la 
edad de 15 atos.

Yo no había integrado las milicias porque 
no veía realmente la necesidad, creta que aque
llo era marchar y nada más. Pero la emba
jada norteamericana distribuyó unos papeles 
que decían “en esta casa vive un norteamerica
no, cualquier cosa que suceda es de interés de 
la embajada . .”, algo así. Pensé que aquello 
era el preludio de algo que podía suceder Me le 
aparecí a mi padre en su oficina para inscribir
me; por aquel entonces él era uno de los orga
nizadores de las milicias en Santiago.

En 1960 hicimos prácticas, caminamos los 62 
kilómetros. Hacíamos guardia con San Cris
tóbal, Garanda y otros fusiles viejos. En di
ciembre integramos el batallón 114 que pasó 
una escuela. Al salir nos acuartelamos en di
ciembre y enero. Yo tenía planes para ir al 
baile del 31 con mi novieclta; lo pasé encima 
de un camión cerca de San Antonio, desde allí 
oía la música de una orquesta.

El 2 de enero desfilamos con nuestras boinas 
verdes. Aquello fue particularmente emocionan
te, porque los milicianos salimos camo estába
mos en las trincheras: sucios, llenos de tierra. 
Fue algo muy lindo. Desfilamos en la Plaza 
con un orgullo tremendo.

Mi batallón después fue para la limpia del 
Escambray, pero la batería de morteros no fue, 
nos quedamos aquí en La Habana haciendo 
guardias. En abril, recibimos la orden de acuar
telarnos. Recuerdo que estábamos en el esta
dio de Santiago. Supimos que Yuri Gagarin 
habla subido al cosmos, esto nos dio mucha 
alegría.

SOMOS SOCIALISTAS

Oímos muy claro lo del día 15.

al aeropuerto. Las calles estaban vacía* 
muy temprano. Los milicianos siempre^ 
cantando, aquel día también. Esto es cw 
íbamos cantando aquello de "somos social 
pa'lante y pa'lante" y todavía Fidel no h 
hablado, no se había declarado el cari 
socialista de la Revolución; poco a poco i 
iba tomando conciencia.

A mí y a otros compañeros de la cotnp 
de morteros, nos tocó hacer la guardia ¡j 
a la tribuna donde hablarla Fidel. Duran 
acto, recuerdo haber visto al Che, a Rd 
Almeida, a Osmany, a Dorticós. a Alfredo 
bur.

Fidel nos dijo a los milicianos que esper 
mos órdenes.

El día 17 nos acuartelamos. La primera w 
fue la de trabajar en coordinación coa 
CDR en la recogida de todo un conjunto 
personas desafectas a Ja Revolución, para 
tar todo tipo de quintacolumna. Les egi 
bamos, en el momento de detenerlos. <W 
patria estaba en peligro y no podíamos ctrf 
en ellos; los tratábamos con mucho tesa 
con amabilidad.

Por la tarde salimos. Creíamos que era J 
el Escambray, ya en Matanzas pensamos 
era para la Ciénaga de Zapata. Entramos] 
Yaguaramas, en dirección a San Blas. IM 
en un camión que llevaba como 400 cajas 
granadas de morteros, nos sentíamos con» 
una nube. Nadie iba triste ni asustado, “ 
digo sin teque: todos íbamos con una <W 
ción combativa muy grande.

ALGO MUY TREMENDO
Cuando llegamos a San Blas recibWj 

primer tiroteo. Nos tiramos de los camic* 
fuimos para la cuneta; bajamos la 
pegados a la tierra. La gente no sabía de * 
salían los tiros. Yo, por inexperiencia, 1 
mero que hago es meterme debajo de , 
mión para protegerme de las balas de un J 
sin percatarme de que el principal objeoj 
la aviación en una carretera son los ca®o*H

En medio de aquel tiroteo llegó uní 
tralladora y gracias a ella pudimos salirJ'J 
donde los morteristas pensamos que 
bamos un arma ligera.

Nuestra compañía ligera de combate n 
la orden de avanzar. Hirieron a varios “J 
fieros; uno de ellos era Gardo, que " "

oímos muy claro lo del día 15, porque es
tábamos cerca de San Antonio. El 16 levanta
ron muy temprano al batallón. Fuimos para 
23 y 12, al sepelio de las víctimas del ataque
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JOSE RAMON, DE LAS 
ARENAS A LAS

Ubw

:ií

^S¡EdeHobrÉros.'
K pg HUMILDES"

COSTAS
TOSE Ramón García Castellanos es uno de 
, esos hombres que se ha Ido formando con 
la propia marcha del proceso revolucionario, 
porque ha sabido extrae- de cada hecho una 
enseñanza. Contaha sólo 17 años de edad en 
aquel glorioso abril de 1961.

Era todavía un niño cuando conoció la en
traña del capitalismo, los rigores de la explo
tación que pretendían hacer retomar los In
vasores de Playa Girón. Allí en Baire, su pue
blo, vivía con su familia, sostenida económica
mente por su padre un minero de Charco Re
dondo.

La cercanía a la Sierra Maestra, le permitió 
desarrollarse en un medio político que lo acer
caba a la Revolución.

A mediados de 1958 comienza a laborar como 
aprendiz en una zapatería.

Aquello para mí fue una escuela, porque 
aprendía un oficio y porque el dueño era un 
hombre muy revolucionario; allí se hablaba 
contra Batista y a favor de Fidel.

Al triunfar la Revolución, en el mismo ene
ro se traslada a La Habana, en busca de mayo
res perspectivas, dadas en aquel entonces en la 
capital, como producto de la deformación ca
pitalista que habla trazado un abismo entre la 
ciudad y el campo.En La Habana comienza a trabajar en una 
fábrica de chapas de automóviles. Allí, se in
corpora a la milicias al ser creadas éstas.
José Ramón, a los 17 años de edad, 

supo estar a la 
altura de los jóvenes de su época.

metralla ea un muslo. Los co- 
“Oye. Garcio ™ « quejaba"; 

tzrios de nosotros era de no que- 
pe d Mp herían, que había que aguantar, 

$> - |a patria. . .
|ff*fto‘Wflsin Blas llegó Fidel. Le hicimos 
’pu»11® ^lo fue mojrvo de comentario para 

coro-Aq presencia de Fidel en el combate 
irfaou03’ _ tremendo.
L, •lí‘> Peristas nos repartieron una sub- 

A 105 ? checa el día 19. Todo el mundo 
i^031 nrar estar de frente al enemigo. 
FVÍfundía especial para mí, pues cum- 

Por la mañana pasó un avión y 
olía 17 el fuego de la artillería. La gente 
* *me decía, que aquello era para cele- 
'^/cunpleaños. que había tenido un cura-

• aquella zona vanos días
poroZ. Quedaban algunos mercenarios dis- 

oAS' 'reñíamos montado un cerco. El día 
ffux, un tiroteo muy grande, enorme.
2„d0 de guardia en el cerco, vanos com- 
Lm iban a Girón a ver a los mercenarios.

que varios eran de Santiago de las 
JT, uno de ellos jugaba voleibol conmigo 
^¿5 de irse de Cuba, aquello me produjo una 
^roción muy rara.

•^10 MAS EMOCIONANTE
p»n mí lo más emocionante fue el regreso, 

‘sonxs as Recuerdo que a la entrada de Yaguaramas una 
a Ftdei e.viejita paró el camión, hizo que me bajara y 
rado ti 9ae dio un beso.
poco a w H recibimiento más increíble fue en la ciu

dad de Matanzas. Fue impresionante; la gente 
.-gritaba, nos saludaban, nos pedían balas, pe
diros de uniformes. Gritaban. Nos llamaban, 

-icompaáero1, era emocionante cómo la gente 
quería simplemente que los saludáramos y les 

^dirigiéramos la palabra. De pronto uno se sen
da como un héroe, orgulloso.

IOS cas Uc8ar a Santiago todo el pueblo estaba 
en la calle. Los vecinos de mi cuadra fueron

La prázu**™ mi casa- Yo venía suci°. muerto de can- 
inacifc oancl0, ,oco Porque me dejaran descansar.

“. REAFIRMO CONVICCIONES
na laí Girón, en primer lugar, me dio una 
¡tenerte r?p'"®c'a combativa, la posibilidad de ver en 

en la 
mucb’ *híS *** mUicias- Aprendí que si se asimila

•l uno Puede utilizarla racionalmente en 
tos c^B,T?aI%Recuerdo <lue yo me arrastraba y 
. •«S,iconr^V-a ?e “ucráo a todas las reglas, con 

r de todo Io que hacfa-

«' ’^^lo
.' uj! - did0P ™*er y l5ueTEr más lo que ha defen-

AQVttL*S CANCIONES

"!e “teresó la música. Desde 
laí 1 ¿4 mnpalleros movdlzaciones cantaba con otros 
■ i1” n ,< clanos, para entreteoer a los demás mili-

que ya es un proyecto
I letras de ao3cada- Pensamos recopilar las 

eb3)’e j ^iicianos^, llas.Aciones que cantaban los 
il»’W Esas canalón CÍOnar un programa con 

800 parte de 13 historia de5 'Íí ^■to!¿ntos diffó^«e puebl° lúe cantaba en los 
lief.. ''•Petaba al 60 las trincheras mientras

n<ñ£¿. Pq, _ --igo.
* partkS?./Jbcrto P" feUtAos 

en otro combate, guitarra en

a
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"JOVENES HEROICO?
HUOS DE OBRer0J 

PE HUMIU)¿

Cuando allá en Baire estaba de aw 
en la zapatería, habla conmigo otros jóvea 
Uno de ellos era Alejandro Beitrtn Mota 
que se sentaba frente a mi. Cuando llegte 
mi casa de regreso de Girón, me dijeron ■ 
lo habían matado. Creo que cayó el di,* 
Alejandro era noble y muy callado.

José Ramón, Mtr Joven que habla eos a 
desda del Escambray. de Girón, de la tai 
intemacionalista, abora está en un puesto i 
combate que merece el respeto de auotr 
puebla El guardafrontera está en una lian i 
trabajo que tiene un héroe anónimo cada ó

¿Cuántos Jóvenes como José Ramón tort 
ron en Playa Girón? Andan por este cunta! 
la Revolución, a veces están a nuestro lado 
no lo sabemos, porque asi son de modestas ll 
que se entregan a una causa Justa De di 
y de loo que cayeran, estamos y estnrn 
siempre agradecidos.

José Ramón tiene otras grandes enxri. 
en su vida. Pasados 17 altos está mar^T 
la muerte de un compartero El modo Tu 
presión de en rostro cuando habla u 
denotan la forma en que lo afectó 
cha

En diciembre de 1960 había Ido a mi P“«Wo 
de vacaciones. Cuando regresé, me “'o™1™'’ 
que mi hermano estaba acuartelado; él era 
de mi mismo batallón. Pensé: si mis compárte
me están movilizados, mi lugar es estar junto 
a ellos. Me presenté a La Cabana y me in- 

C°Desde ei 15 de enero basta febrero pasamos 
una escuela. Cuando terminamos, partimos para 
el Escambray. Allá estuvimos hasta el 13 de 
abril.El 14 llegamos a La Habana y nos desmo
vilizaron Algunos comparteros se llevaban el 
arma y otros no; yo me llevé mi FAL. Nos 
acostamos a dormir. Pero como a las cinco 
de la mañana nos despertaron unas explosio
nes. Toda la gente del barrio se levantó, era 
como si los hubieran llamado a todos. Coinci
dimos en que aquello era un bombardeo.

Los miembros del batallón se presentaron 
re «1 Quinto Distrito. El día 16 participaron en 
si entierro de las víctimas de! bombardea

AHI escuchamos a Fidel. Dijo que aquellos 
fusiles estaban en manos de obreros, de hom
bres humildes. Nos ordenó regresar a nuestras 
unidades y esperar nuevas órdenes, que de- 
biamos enfrentar al enemigo en una forma 
organizada.

No es ló mismo decirlo ahora que vivirlo 
en aquellos momentos. En esos momentos uno 
estaba, por un lado triste, por otro enardecido 
y por otro nervioso. Cuando uno veía aque
llos fusiles levantados, ya se sentía parte del 
proceso, uno más del pueblo armado que es
taba dispuesto a darlo todo. Ahora cada cuba
no puede sentirse parte de la Revolución; de
cimos "nuestro ministerio", "nuestras gua
guas" . en aquel momento decíamos: "nuestro 
batallón", "nos vamos a defender". La consig
na y el sentimiento nacional pasan a formar 
P«rte de ti como persona.

da^taíreSÍ? d“Pu*8 <W «pello
de las víctimas los milicianos regresaron a rus

. .. ....

La primera fue la calda del Che en o 
Cada persona se identifica ideol6gicain2!jS 
otra, esto me pasaba a mi con « La^ 
emoción fue cuando me otorgaran !• 
Partido, el 14 de agosto de 1968. “"«m

Y la tercera gran emoción la tuve 
se me informó que habla sido seieccionJ?* 
cumplir misiones intemacionalista, ? * 
me impresionó, me daba la posibilidad 
plir con mi madre, con mis hermanos X? 
compañeros. de formar parte de un ¡>d ’ 
Cuba lejos de aquí. Uno se rodea 
fieros vanguardias, y todo eso lo va 
perfeccionando ideológicamente y |0 -T*® 
puede querer es participar algiaia ver - 
tarea internacionalista. 01 ’

di

o-jd.de> y que la noehe del Id no « dumto .

íueTritto. para no parto to forte 
aldad de enfrentar al enemigo si dererobar-

del d. Julio
y el Himno Invasor,

Aquello te resaltaba todo el espíritu que te
nías dentro, que traías dentro por tus padre» 
por tus abuelos, por Maceo, por Martí; de pron
to piensas en Frank País, en el «“<!“ » 
cio, en todo. Yo no sé si en aquel momento 
tenía ganas de llorar o si era rabia, pero si sé 
que apretaba fuertemente el fusil con mis 
manos.

Los jóvenes sabían por qué debían ir al com
bate, ya se velan algunos frutos de la Revo
lución. ya estaba en marcha la Campaña de 
Alfabetización, ya hablan matado a Conrado 
Benítez. Por eso los Jóvenes demostraron lo 
que eran capaces de hacer, no sólo loa que 
pudieron ir a Girón. sino loa que estaban dia
puestos a ir. Aquello influyó en una magnitud 
tremenda en la formación de cada hombre.

Por otra parte. Girón fue la prueba más elo
cuente de la verdad de las palabras de Camilo 
de que "El Ejército Rebelde es el pueblo uni- 
formado”.

Después de Playa Girón, José Ramón pasó a 
formar parte de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias. En ellas permaneció por tres altos, 
hasta que sa incorporó al Ministerio del Inte
rior, a las Tropas Guardafronteras, a las que 
aún pertenece.

Llegaba a este prestigioso ministerio con 
una formación adquirida en la práctica revo
lucionaria.

José Ramón confiesa haber traído tres gnus- 
das emociones en su vida después de Girón.

Stfih

jd.de
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El presidente Mathieu Kerekou.

La capital de Cotonú.
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Cuba desde el

í A República Democrática de Benln ocupa una franja angosta e 
irregular, de 670 kilómetros de largo. Su anchura varia, al 

Sur, en la costa sobre el Golfo de Guinea, en el Atlántico, sólo 
nene 110 kilómetros de ancho y en su parte más extensa, al Norte, 
tiene 325 kilómetros. Benln limita al Norte con Níger, al Noreste, 
con Alto Volta, al Este con Nigeria, al Sur con el Golfo de Guinea, 
y al Oeste con Togo. La superficie es de 115 762 km’ (Cuba tiene 
114 524 km’), Su población es de 3000000 de habitantes (26 por 
km’). La mayoría anímistas, 12% cristianos, y 7% musulmanes. 
La capital es Porto Novo. El idioma oficial es el francés, pero se 
hablan lenguas africanas. Font-Ewe, 60% y Yoruba, 13%. La unidad 
"“nefaria es el franco CFA (un franco francés equivale a unos 
W trancos CFA).

Desde el tramo del valle del río Níger, que forma la mayor parte 
« su frontera Norte, una meseta ondulada y fértil se Inclina hacia 
'1 Sur, hasta una vasta región de lagunas y terrenos tajos y llanos, 
^b'wtna de espesa vegetación tropical, que termina en una faja 
* aRma que bordea la costa El clima es ecuatorial y muy húmedo 
«el Sur. Hacia el Norte se produce la transición a un clima tro- 
Pkal. con variaciones cada vez más marcadas, y descenso de la

Ikgar a zonas de lluvias escasas.
En 1958 se proclamó la República, asociada a la

E! 1 de agosto de 1960, se declaró República ^epend ’ 
re la Fecha Nacional Actualmente, Benin es un Estado rev 

que, a partir de 1974, definió una vía de deamro^b KSV'*“-*•* nueva sociedad en los principios del mane 
"torimiento triunfante el 26de tatubre d<^1Ú^ 

Por H coronel Mathleu Kerekou.

í - » 
úha política nueva de independencia nacional .

»te ®.

blira Sm^ti^^^^f0Mi R^olucionario de la Repu
dian de desarrollo El Prestenf- ‘mÍIT? C2*^.l,tuci6n X « Primer 
adopción del documenta Kerckou dijo "que la

5,‘SiKiSaF^
en^'mit^!3 ¿CTl6n profresista. los elementos reaccionarios, 

nante y ejemplar’ a la posición de la revolución, pero lc¿ militares 
revolucionarios, encabezados por el presidente Kerekou. junto con 
las masas trabajadoras de Cotonu —la capital— repelieron la agre- 
sión y pusieron en fuga a los Invasores, que dejaron abandonadas 
armas y municiones de origen francés, belga, y norteamericano.

La base de la economía es’ la exportación del aceite de palma, 
además produce maíz, frijoles, maní y yuca. Hay recursos mineros 
pero están en incipiente explotación. El país exporta nuez de palma, 
53%, aceite de palma 15,4%, maní 9%, y algodón 5,4%. Importa 
textiles, combustibles, manufacturas metálicas, azúcar y maquina
ria. El proceso de cambios iniciado en 1972 ha implicado las nacio
nalizaciones de la producción de algodón, de energía eléctrica, de la 
industria farmacéutica, y del suministro de agua. Los viejos mono
polios ya no existen en el país.

El presupuesto, es de unos 30 millones de dólares. 
La RD de Benln tiene relaciones diplomáticas con 

1 de febrero de 1974.Benin Ingresó en las Naciones Unidas en 1960. y en el Movimiento 
de Países No Alineados, en la Segunda Conferencia a nivel de 
Jefes de Estado o de Gobierno, celebrada en El Cairo, tí 5 de octu

bre de 1961
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de sacrificios, y de sacrificios tendremos que 
durante algunos anos; sin embargo nunca se

fnosotr°5,.e lucharon y cayeron sin ver jamás el triunfo ni los 
cut>an°Lq=u batallar.
£jt°s Qovolución está hecha con el sacrificio de generaciones 
luiiestra tuvieron los privilegios que nosotros tenemos: 
|¡¡¿nU°ca. ubre ser dueños de nuestro futuro y poder crear 
IJpr la patr‘atan radiante como seamos capaces La Revolución 

mPorvenir la libertad, para la dignidad y para el bienestar 
í hizo Para' pbi0 y de todos los pueblos hermanos.

He n°e5tro P bien y no se nos puede olvidar ni un minuto, 
muy o • r tjenen todavía nuestros trabajadores, 

necesiod . tas escuejas, cuántas obras sociales y I 
Sen ser construidas. Todos estos problemas % / 
d pI írabajo. los resuelve el desarrollo de la // 

h economía no se desarrolla si no se 
construcciones. ///

rfiin Fidel, no tenemos derecho a ///
di|0 riw. tores. con sus manosY nuestros constructordondequ- 

¡¿oriosas. lucharan por.fon^ cuán d¡ficl,e5 puedan ■] 
i que se 'es se re'a|-,Zar Bienvenidas sean. Las ,
ser las tareas a rea11 ’ enfrentado todos los H í enfrentaremos como^ Wstor|a revo|ucionaria. ]

[momentos 
Icón <

ese
ep'ñaie ño importa cuán
S a realizar. Bienvenidas sean.

como hemos enfrentado todos 
-o heroicos de nuestra 

dignidad y con honor.
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Un típico monasterio budista de. Bhutan.

rtgida

E"L pequeño reino 
de la cordillera 

y Assam (India). E 
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INDIA
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y se

69

'Aciones'

U cordillera alcanza 
Uttor 
VíHo, valles

“jercer ninguna interferencia
----- «tierna bhutanesa, y Bhután, por su parte, 

Orientado por la India en lo que respecta 
—-1 exteriores.

SK-'£'~-'=í=-
150 miembros de la Asamblea (Tsongdul pu«jen rey con una votación de los dos tercias aesutulr al

Su heredero puede ocupar el lTono en ese caso.

ECONOMIA Y. PRODUCCION
El país es principalmente agrícola, produce arroz, maíz, mantequllli 
de yak, laca. cera, paños, madera, y cría elefantes y caballitos 
ponies. La fertilidad de Jos valles los hace aptos para la 
agricultura y la ganadería, en la que se destaca la cría de 
los famosos caballitos enanas.
Cerca de 31 000 knv están cubiertos por espesos bosques, cuja 
madera no se explota intensamente debido a dificultades de 
transporte. La minería es casi inexistente, se explotan algunas 
yacimientos de hierro, plata y grafito, pero en pequeña escala. 
La energía eléctrica viene de las plantas de Bengala (India).
El intercambio comercial se hace fundamentalmente con la India a 
base de trueque. Bhután exporta maderas y frutas e importa 
textiles y equipas bgeros.El pais se está modernizando, y se ha construido ya la primera 
carretera utilizable por automóviles, con la cual se enlaza el centro 
de Bhután con la India. También hay una linea de aviación 
con la India. Bhután Ingresó en el Movimiento de Países 
no Alineados en la Cuarta Conferencia Cumbre, en Argel. 
El delegado fue Mujlbur, Primer Ministro.

VL pequeño reino de Bhután está enclavado en la parte oriental 
j de la cordillera del Hi malaya, entre Tibet (China) 
y Assam (India). El país es montañoso, con extensos bosques.

__ —i grandes alturas (la mayor Chorno, 
Chumalhari, de 7 320 metros) cubiertas de nieves eternas.

se extienden entre las montañas y en ellos, 
especialmente en el centro del país, se reúne la mayor cantidad 
* Población. Esta se compone de bhotlas de origen tibetano, y 
•“X una minoría descendiente de nepaleses. El Sur es lluvioso 
’ '** «ñas de selva densa, con animales salvajes.

nombra oficial deí pais es Druk-YuL La superficie es de 
«000 tan’, cuenta con una población de 1200 000 habitantes

Por km2). La capital es Thimphu. El dioma oficial es el 
(dialecto del tibetano). El gobierno es monárquico 

¡"““'uckrnl. El rey es Jigme Síngye Wangchuk 
unidad monetaria es la rupia india que se cotiza a unas 

™co tupias por dólar.
®8TORia

histórica de Bhután se vincula a U del Tibet y « su 
religioso-feudal. El pais fue ocupado por "Wwti —» i*» - - - • en 1947,
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L_ W78 • AÑO DEL XI FESTIVAL-

O’--?'*

.„stitucion »•’ ■» '-«■osoc.on cubana a| X1
C° „rtes. asi Ia selección de los 

><¡antecin>iento de extraordinaria envergad^ 
1[af a Cuba en cualquier evento o

■ aís implica una alta responsabilidad
I dej esa responsabilidad es fiel reflejo de Ya 
L^tro P^blo ha adquirido — • _
I Í también este principio se patentizará.

cubano. ’ '

reunión i
« «el reflejo'defc6’ d! ell° 

_______ ’C0ne,d~^T0tatad;¡;
I i». debera ser exPresión indiscutible deloT"3 r 

y esperanzas, de su carácter y sentimientos
Pero, además, el hecho de que nuestro país sea nr^-
Mundial de la Juventud y los Estudiantes confiere a ’a Sede del xt Estival 
cional. ya que en general todo nuestro pueblo podrá S Y°CeS0 un carácter exceP- 
jóvenes de todos los continentes que se darán cita en "S'ttenT '°S d'

:ü. .i ,.ip"xx,XL“rl.“ sstx 
gonistas de la obra común de la Revolución, y sus más ardientes defensores de los 
principios que sustenta.
COMITE ORGANIZADOR DEL COMITE NACIONAL PREPARATORIO DEL XI FESTIVAL
L MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES.

Festival Mundial ce la Juventud y los 
que asistirán en calidad de invitados, 
”"i política y social

internacional, sea dentro o fuera
■ se deduce qué sobre quien 

y méritos revolucionarios que 
j Revolución. En esta oca

que cada delegado e invitado 
do nuestro pueblo; de sus rea-

PORTADA: Diseño de 
(PeyD • L-;.Martr <je 
pn la pintura. Marti  

Arrhe • REVttiavs:»x.. 
SS'’-- 
Dfaz Cafrto- Noa 
Dibujo de Aleja»



dudad entera, con la

INSENSIBLE al nacimiento

rIVas.m>p»^
y OULEB

- maso que lo condujera a la dirección time-
1 . . — _aa— — —• VV—A— PT1 ffj-

tro del pesado afio, ya lo conocíamos a 
□«u. i. ~ U dirección revolutiona- 

>có al visitante ta s>| i, cubana sabíamos muy bien que un oficial

NINGUN PUEBLO 
REVOLUCIONARIO PUEDE SER

”bnti“,eo cubanos contra la agresión 
tapariaHsta hace 17 años, precisamente o un 
abril como éste. Baste señalar oue ella rnn< 
Muye la más alta distinción revolucionaria que nos es dado conferir, y ha sido siempre nS 
tra preocupación que no sólo se honre con ella 
a quien la reciba sino también que conceder
la signifique un honor para nuestra Orden.

PJpla de ““ ocasl6n como «•* rojo José Martí:

"No es que los hombres bagan los pue
blos. sino que los pueblos, en su hora de 
génesis, suelen ponerse, vibrantes y triun
fantes, en un hombre".

En usted condecoramos también a su pueblo 
heroico, a la noble y justa Revolución etíope.

La victoria del Glorioso Octubre fue victoria 
para todos los pueblos oprimidos del mundo. 
La victoria de cualquier revolución es y será 
siempre una victoria de todos los revolucio
narios. La victoria de la Revolución etíope 
es por ello Igualmente nuestra propia victoria.

Reciba esta condecoración, querido cumpa- 
fiero Mengistu como un símbolo de nuestro 
modesto aporte a la lucha antimperiallsta y 
como muestra del reconocimiento y la gratitud 
de nuestro pueblo a su brillante aporte a la 
cansa del movimiento revolucionario y a la 
entrañable amistad y solidaridad combativa que 
hoy existe entre nuestros dos pueblos.

¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!

Foto*/ ABAJOS. CASnUA

OE NUEVAS REVOLUCIONES
¿rnpefiero Mengistu:
¿cofaieras etíopes y cubanos:
IILÍHO antes de llegar usted a nuestro país.
.11 iota de la gloriosa victoria del pueblo 
- „ contra los agresores extranjeros, antes 
L—• tuviéramos el honor de saludarlo enel doctor ™ i que tuviéramos a nonor oc saiuuanv en_.. , sa ¡ íma hace apenas 12 menea, antes aun del

BUDLc- ip Etiopía Socaliña «ce» ~-«i-—
su homólogo cubano Jo» n oSu Revolución y’ el Estado etíopes 

ufilz. n^nbro « ó.
uien exnliró =.i ___ __
funden--1 ríes del ssteroa téj¿re. llamado Mengistu,'de claras ideas poU- 
estableciri.. en Cuba dapSi te rodu y enérgico carácter. era la expre- 
la Revolución.

e de esta edición de BOHDfll
>ronel Mengistu Haile Manan 
poteósici acogida en la dü 
le Cuba.

ále del pensamiento nzás avanzado y firme 
a medio del torbellino político y social que 
Ají tras si el insólito y extraordinario acon- 
timJenlo de la Revolución etíope. Una y otra 
tu a nosotros llegaba el eco de su tncansa- 
He actividad creadora, de medidas y leyes 
W tajo su impulso e inspiración tranfórma
te la sociedad feudal de su país, de su pro- 
CTto resuelto de hacer avanzar la Revolución 

_______ “J* P« loa talcos caminos en que un pro-

bode muy temprano, cuando todavía no era 
faieríj E*tad°. a® establecieron relaciones 

e.ntre usted. como genuino repre- 
^®“de la Revolución eüope y u Revolu- 

Pteicularmente honroso para 
J¿X,“ÍJt^“PaUa y confianza que siem- 

depositó en nuestro noble y digno

00 podíamos ser indiferentes 
b » al rin 18 Revolución hubiese 
a>mL.> “no de "n pueblo tan secular- 

raoaüvo y heroico, y a la vez tan 
' oprimido como el pueblo etíope, 

taportancia en Africa no sólo 
por su dimensión sino funda- 

'Por w cultura, su espíritu de in- 
h^toria. Fue algo realmente 

“=raoo por los revolucionarios cu- 
revo&rlo puede ser ta- 

’«teuT° de nuevas revoluciones 
social' ~ '“«ración política y la revo- 

0 v!LP,Íeblos como los nuestros 
“o tmMuLaurt0 de cisne del col°’ 

más tarde o más tem- 
y el Imperialismo. Na- 

dotn~??’ «y» el Ptia de América 
.^aunado por Estados Unidos, ni 

rata aliado de Estadas UnL 
noy bastiones del antim- 

Volutión social. Tampoco na- 
«¿o?1 acto como el de esta 

suc£Sble taaginar. hace apenas 
^rroiiS.de un modo tan rápi- 
> «OO los estrechos y sólidos 

y hermanan a nuestros

regocijo íntimo que ” ,^bUo. como coro; 
de solidaridad. optlmtano yj^ -----
paneros de lucha ldea¡ como
d^nMrL¿’innecesario «Pl^

lo condecora a usted en joorla forjada por 
estTorden "Play» Girón '

55 —-
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En el desarro! 
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cuestiones de in

Camarada Fidel Castro:

y a mb'cainaradaspor el pueblo y los d» 
L de Cuba. y en especial por el camarada 
Fidel Castro desde nuestra Pegada a e^e 
país. Me siento nuevamente 
porsu hospitalidad, por su solidaridadrevolu- 
Sonaria y por el honor a mi conferido. No 
tenso duda alguna de que estas mismas expre
siones de solidaridad revolucionarla prevalece
ría en todas nuestras reuniones de loa próxi
mos días.

Camarada Fidel Castro:
Permítame expresarle mi agradecimiento por 

las amables palabras que usted expresara so
bre Etiopía revolucionaria, su pueblo y sobre 
mi persona.

Nosotros reconocemos el gran significado 
histórico que tiene la Orden "Playa Girón”. 
Su simbolismo no se detiene sólo eo el marco 
del pueblo de la Cuba revolucionaria pues este 
hito histórico inspira a todos los pueblos que 
a pesar de los sacrificios luchan por llevar a 
su inevitable tumba al imperialismo, principal 
lucra antipopular, antipaz y antisocialista del 
Ptea^e siglo, sino que este hito histórico 
amblen mspira a que la antorcha de la fuer
za del socialismo ilumine en todo el mundo.

nts hi^de^utT “ Sang"! de 109 me^

™ *briJ de196>.
•J^os loe antq^J^'1?’ U*do. reuntó

„ “ “Elución Cuban. Urtc*er «ocialiMa

17 7s,m"itud eX?|etlV0- 

^^WSSe^
CÍ^-^Pueb1QSque^n^

“ “ honrada

13K k' __ _

las grandes masas 
DE ETIOPIA HAN INSCRITO 
EN LOS ANALES DE LA HISTORli EL ~--«raiAn,/

Reuniú0 

’*»h 
'.^Ms 

' la

LMovin>

^Writu

SEGUNDO GIRON AFRICANO I 
por la consigna ■'Producimos Ai 

mos, luchamos mientras producimos" *W1
Siento singular honor al aceptar i r ■ 

“Playa Girón" en nombre délas rrut°W 
pea. las cuales han luchado y conS,^ 
chando valientemente por su libertada 
dad realizando inmensos sacrificios. ’

Como mencionara anteriormente, fe,, 
rón es algo verdaderamente histórico v 
eterna significación, porque fue allí doró, 
política como militarmente el imperiali® 
cibió por primera vez su gran derm 
América Latina.

En una declaración sobre la victotun 
lana el camarada Fidel Castro en una raí 
anterior la llamó Girón Africano. Desjrtj 
emerger victoriosos en la guerra de Opi 
contra la reaccionaria clase gobernante ra¡ 
yo digo que las grandes masas de Etiopfa ki 
inscrito en los anales de la historia el segal 
Girón Africano.

Así como Playa Girón fue anegada ¡o I 
sangre de los valientes hijos de Cubad» 
lo del Ogaden fue anegado por la sasra 
los revolucionarles etiopes y cubanos. Eral 
sellado con firme?» la unidad y bata» 
entre los dos pueblos. Esto será reara 
eternamente por todo nuestro puebla

La larga y encarnizada lucha de’ *¡
etíopes, aunque avanza por la vía corremj 
tiene mucho camino que recorrer. Vic^ 
en el este, y predominando sobre W 
reaccionarias internas, la Rev0,“a°Li¿¡ 
todavía no ha derrotado la conspiras^ 
los grupos secesionistas del nortf\fe3 
abora son guiados, coordinados y 
completamente por el imperialismo y "1 
ción árabe. ^j

Todas las propuestas que t* 
repetidas ocasiones por las 
busca de una solución pacífica 
blema, y que aún todavía se h? , ;at!l 
sido desatendidas. Por lo tanto, g,! 
nativa posible es levantar las _ |> d
mano y, al mismo tiempo, '-i 
mano en señal de paz.

En esta lucha, «ngo ateoluU 
que el pueblo de la Cuba Re\“ rf* 
fuerzas progresistas del mundo 
de nuestro lado. hax>f^

La solidaridad de los Puel*J‘“ll?jo 
pe, testifican el inevitable resu rec1^ 
de todas las revoluciones > ,.w V^¡
decisión expresada en el him 
cional" a través de las palsM" ^peri» . 
a cambiar de fase hundiendo * 
gués". r¡

Finalmente, me gustaría aseg 
Orden "Playa Girón". 1UL 
nombre de las grandes m=^- 
Vducionatia. con gran «P; 
inspiración, mayor coraje y 

Muchas gracias.____  34
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República Popular de Benin, situada entre Nigeria y Togo, tiene una i 
i * CCrCa de tres mi"ones de habitantes y su economía des- | 
i2~re 11 «incultura. El aceite de palma constituye el primer reñ
ía “ del país. El clima es ecuatorial y muy húmedo en el 
_”‘P°‘icte ,e* de 112 622 kilómetros cuadrados, por lo que tiene I 

nrnilar a la de Cuba. Hay en el país numerosos grupos |
Iptuís ,undam“tales: los fons, yorubas, adjas, saribas, som-

y ^erctantes encontraron en el territorio del antiguo 
¡o ti'nXu *7 Benin)' varios reinos, con culturas que habían se- I

ria* de desarrollo Benin —según los historiadores— 
301 P°r el principe Eveka. procedente de líe y 

wmo uno de los más Importantes centros artísticos y co- 
W* tambar regl,6n 00 Africa. Esta zona del Golfo de Guinea fue 

’nn»r tra„rtP0'l 08 europeos como la Costa de los Esclavo»'
ligio XIde comercio con Francia, una de las potencias colo- 

i 'ti espíritu a- fue nrmado en 1851 con algunos jefes tribales.
I OiWr...” r*ristencia a los Invasores y explotadores europeos 

monoc'lrPre en ,a hls,oria de este pequefio país africano.
•«ettaíuT*- “* como loe Precios miserables fijadas a los 

«i ^ivee v i2aLma- elgoddn. café, tabaco, cacao, etc.), los im- |
■ u. r***ldla entrad h°rrores del trabajo forzado, provocaron estalli
■ t',rl<or>o d-can’p”mos nativos A partir de 1928. se sédala 
U>~ c«mnesi„¿; . ln como uno de los teatros de rebeliones de 
^T^Uca fu“ y ‘'el incipiente proletariado.

E| n^7*"“da ™ l928' Pero asociada todavía a la Comu 
Fr>nc¿er? de agosto de 1960 se declaró República Indo- 

«lejoa ¡¿¿2.obstan,e quedar los controles económicos en ma- 
«e«lenu7j!^.n“riopolitanos. Además, los neocolonialístas I 
• *°tre ln. «i Vtslones tribales y continuaron su táctica de 
!!“?■ Durante i de los oflclalcs dahomevanos formados en 
7“«*. Ahr'-.'? Prim'ros años republicanos, los políticos tra 

'ormaí?*?1*- y Apithy) ocuparon indistintamente las
” °el *°blen’° qu* COB,lnuó como un •P*nd“■,

‘ -Ve»'> eldrclto, bajo la dirección de Mathleu Ke-1 
l¿¿°- En POCO .¡'^onz<>sa situación y formó un gobierno militar I 

y extern. "í"? Se P'Odujo un verdadero vuelco en la pro- 
(érn r°n'Pió lo» p,als- E1 gobierno presidido por el joven 

e|los Rhoa n,CU <” con los regímenes reaccionarios en el
loa 1 Africa del Sur) y escogió el camino de

6“ de 1¿ revolucionarios y progresistas asi como
___ rel«riones con los países socialistas.

El 30 de noviembre de 1974 el presidente Kerokou proclamó la cons
trucción de una nueva sociedad, basada en los principios del socialismo 
científico. Al afio siguiente, en un marco de creciente rescate de las ri
quezas de nacionalización de los viejos monopolios y de reformas admi
nistrativas, fue fundado el Partido de la Revolución Popular de Benin 
(PRPB), entre cuyos objetivos figuran la profundización ideológica y la 
movilización de las masas obreras y campesinas para que puedan desem

peñar plenamente su rol histórico.En 1975 fue cambiado el viejo nombre de Dahomey por el de Repú
blica Popular de Benin y fue adoptada una nueva bandera toda verde, 
con una estrella roja en el ángulo superior izquierdo, que simboliza la 
sangre derramada por los patriotas a lo largo de toda la historia del país. 
En enero de este mismo afio fue aplastada una tentativa de contragolpe 
reaccionario con la participación de varios oficiales traidores. En octu
bre de 1975 también fracasó otro complot encabezado por el ex presidente 
Emlle Derlin Zinzou, apartado del poder en 1969 y marioneta de la reac

ción internacional. rnnin laEl 16 de enero de 1977 se produjo una invasión X^om
República Popular de Benin que incluyó un ^íñ^TreaJi-
tra Cotonú. la capital. La intención fue la d8.‘^^¿"d^r un ¿Spo 
zadas a partir de 1972 en elpab, ciando Pode^* 
de jóvenes patnotas encabezado £r M, Kerekou.^ 
bíó en el plan general de los pasado contra Benin.
de Africa. A! producirae la«£«?"* del Partido de la
el presidente Kerekou « "®'nffRPB) yXsu «adición de Jefe supremo 
Revolución Popular de Benin (PRPB) y |lamad0 patriótico a la re
de tas Fuerzas Armadas P,>X 'T.r^ón «atando barricadas en todos 
slstencia del pueblo que entró “Xj ¿raídamente y sobre toda la 
los centros estratégicos de la .cap^a^o||aron los trabajos para la 
extensión del territorio n?ciXLfón deí partido, de los sindicatos de 
resistencia popular bajo la d‘r^d|u<."n> ctc. La Invasión «los Comités de ^rensad® Ef presidente Kerekou afirmó despiaés ™
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Lastro Partido no subestima en [_ . 
Línímo e* traba¡° ’os Per'°distas 

M M¡do está consciente de su extrao'rdinari
Lportancia; y en el desarrollo de la 

«excepcional tarea que tienen ustedes, 
7{ fendrán de aliado al Partido. Y nuestra 

sociedad y nuestro pueblo aprecian 
ycomprenden la tarea compleja, 
delicada y decisiva que 
fiene nuestra prensa 
revolucionaria...
Si trabajamos bien, si 
hocemos las cosas como 
debemos, nosotros 
estamos seguros de que 
nuestra prensa y nuestro 
periodismo, al igual que la 

| Revolución, tendrán en 
fil Muro un gran porvenir 
y que el trabajo de 
nuestra prensa 
Solucionaría será cada 
*ez más importante, 

decisivo^.
«DEL 
(Ja j , 

| * lunio de 1974)



Jamás olvidaremos 
el apoyo del 

pueblo de la Cuba 
revolucionaria, 

brindado sobre la 
base de los 

principios Leninistas, 
a la revolución 
de las grandes 

masas de Etiopía.
Mengistu

Mengistu es, 
por encima de todo, 
un hombre honesto 

y revolucionario. 
Meiigistu 

es un firme 
abanderado del 

Marxismo-Leninismo.
Fidel

Desde horas tempranas 
el pueblo se va concentrando en la histórica Plaza.

M
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CUBA ES
DECIDIDAMENTE
PARTIDARIA DE P1

QUE EXISTA LA PAZ
ENTRE ETIOPIA

Y TODOS LOS
ESTADOS VECINOS...

ETIOPIA NO RECLAMA un

TERRITORIO
DE NINGUN

OTRO ESTADO

s.

¡91 ■9»

ííBmwsgÉfií
£

íi:'- '.--Íí-

y de la 
, invi

Compañero Mengistu Haile Mariam; 

compañeros de la Delegación etíope; 

competí iotas:

AJOS encontramos hoy frente a un acontecimienra .
encuentro de nuestro pueblo con el eran "isiú 

(ApZAU^)MenglS,U Hail,? Martam y U
Etiopía ha sido, durante miles de años, un estartn . 

Cuando en el siglo pasado todos los países de aN,*"*’* 
ción, fueron ocupados por las potencias colonial?' !® 
pueblo etiope, por su fuerza, sus tradiciones de luch. 
mo, se mantuvo independiente. Da

El ejército italiano fue severamente derrotado nr» i 
en 1896 Decenas de años más tarde, en 1935 ifl. raLJ* tdoi 
italianas de Benito Mussolini, partiendo de Somalia r fasc“ 
que ocupaban al norte del país conocida por Eritri,' 
Etiopía con empleo de las armas más modernas aras, 
todo su territorio después de dura y fiera resisténc 
un instante durante la ocupación que se prolongó JJí* M ' 
cinco años. 8 5010 dtm

Pero, a la inversa, cuando después de la Segunda Güera. 
dial los países africanos, uno a uno, se liberaban del ral • , 
y muchos de ellos iniciaban un camino progresista. Etionla . 
tenia como un estado absolutamente feudal .donde eviS?. ’í 
oficialmente la esclavitud. ’ üa

La Revolución etíope no fue organizada ni dirigida ñor 
tido o movimiento político. Era tanta la injusticia, la om 
pobreza y el hambre, que el país un día estalló. En ese sentido' 
hechos y las circunstancias nos recuerdan mucho ia Francesa de 1789. Kevolucl

La monarquía fue abolida, la esclavitud suprimida radicalma 
y e! feudalismo y sus relaciones de producción literalmente ha 
dos del escenario del país. Siendo un país absolutamente subde 
rroUado, la clase obrera era muy poco numerosa, el grueso de 
población, un 90 por ciento estaba constituida por campesinos

La Revolución, como es lógico, estalló también en el seno 1 
ejército. Oficiales jóvenes, de baja graduación, sargentos y sol 
dos, barrieron con la alta oficialidad de espíritu feudal, y toma 
los mandos. La ausencia de una organización política de cardo 
nacional determinó su rol decisivo en la conducción del procesa

Etiopía, por otro lado, es un país integrado por numerosas eM 
que hablan diferentes idiomas, y regiones con diversos matices t 
clónales. Los problemas heredados del régimen feudal no eran | 
eos, la pobreza y el hambre habían llegado a situaciones en 
mas. La opresión del gobierno feudal había originado descoma 
amplio y movimientos secesionistas.

A los problemas heredados se sumaron otros nuevos. Los eíeiM 
tos feudales desalojados del poder y los altos oficiales del anüg 
régimen, se levantaron en armas por todas partes. A esto había 4 
añadir un hecho fundamental. Etiopía feudal era el aliado mis 
condicional del imperialismo en el continente africano. Como eraj 
esperarse, éste comenzó inmediatamente a maniobrar contra la Reí 
lución etíope en alianza con los países reaccionarios de la regM 
estimulando el secesionismo y las ambiciones territoriales de » 
malia. 1

El estado somalo estaba considerado entre los países de línea M 
gresista, incluso postulaba el socialismo como objetivo. En 
como lo han demostrado los hechos, la ideología 
sus dirigentes era el chovinismo. La idea loca de la “Gran bo 1 
los arrastró al campo imperialista, considerando que hasta cgjs 
la gran oportunidad de realizarla aplastando la Revolución “n 
y a ese precio apoderarse de una tercera parte de su terr . J 
el visto bueno y el aplauso de Estados Unidos, la OTAN y i* 
reaccionarios del Medio Oriente. El propio Siad Barre ha 
que comunicó oportunamente al gobierno de Estados 
intenciones de invadir a Etiopía. mudas se

La agresión somala, con numerosas fuerzas bien ay® revoluti 
virtió en un extraordinario peligro para la integridad. int(j 
y la propia existencia de Etiopía. Sin el más decidid |
nacionalista, la revolución habría podido ser aplasta®.

Cuando combatientes cubanos partieron hacia tx'o? jíT/aPLAB 
a su pueblo en la justa lucha contra la agresión ex® 
SOS), los gobiernos de Estados Unidos y de los w 
que no habían pronunciado una sola palabra a"_ ’ cnM® 
meses en que se desarrolló la invasión somata, ^¿3 de ■
cidos contra la acción noble y solidaria de CuM. jet 
pueblo que se cuenta entre los más sufridos y P° ]es ho

Conversando con algunos visitantes norteamenc»
¿cuál seria la actitud de su gobierno si México los ¡co Ari*"® 
dolé por la fuerza la devolución de Texas Nüevo '
California y otro, territorio, que ustedes I. aro*-uf 
de las armas en el siglo pasado, donde viven 10 
canos? (APLAUSOS). aue Siad

Pues bien, tiene mucho más derecho México a 
para reclamar el territorio de Ogaden. que forma P* pLA(jSt^B 
hace cientos de años y no perteneció nunca a sonaj

Del mismo modo el imperialismo yanqui pre su 
derecho de Etiopía a defender su integridad territorio g
frente a los secesionistas de Eritrea. gS

ttlB-105 FitMoyi nito®
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llones de palúdicos. 14 millones de personas con diversos grados de 
infección en la vista, cientos de miles de seres humanos que mu
ñen» de hambre durante las sequías, 95% de analfabetos y 125 
médicos para ciar únicamente algunas ejemplos.

Estas cifras aterradoras hablan por si solas lo que significa el 
imperialismo para los pueblos del llamado Tercer Mundo.

No quiero ser muy extenso, ya que tetera» escuchar el discurso 
de Mengistu en amánco y español (APLAUSOS).

Deseo señalar que nosotros tenemos una gran confianza end 
mm^ftero Menostu por su claridad revolucionaria. ™ »r4ctCT.

Marti dijo que los hombres ¡¡J¡ hombreMengistu

^eer¿“wsn " *
Revolución ebope (APLAUSOS). R wccsana

En la etapa actual del proorao de dirección.

¡patria o Muerte!
|Veoc®íem08’ jfTE

._nNES TAQUIGKAHCAS) 
““•(JpARTAM^

Lo» propios Estados Unidos tienen su amarga experiencia histó-1 %-j:1 
yo un hombre tan pacífico, de la talla y la nobleza de Lincoln 
anooMigado a acudir a las armas para impedirlo (APLAUSOS) 
¡«n pretenden negar a Etiopía el derecho a defender la integridad

dfci<lldamente partidaria de que exista la paz entre Etio-1 
estados vecinos. «obre la base del respeto a la inte-

■ d-u Cr7ÍrU?? y U no interferencia en ios asuntos internos de 
Astado ^USOS) EtiOpla reclama territorio de ningún |

necesita también paz interna. Cuba es por ello igualmente, 
*autai , tol“‘:iones políticas justas, partiendo de los principios | 

problema de las oacKXulidades dentro de un estado
I «tope <iue preserve como derecho Irrenunciable su 
i w absoluta integridad y soberanía (APLAUSOS).

MaW>^ derrota de ios agresores en Ogaden. el imperialismo 

isS cubanos en Etiopía Cualquiera comprendí
iotff k ‘Wucaria torubién ei inicio inmediato de nuevas agresiones

P0;. ““ cuestión de principio, nos negamos termi- 
co° Estados Unido. este punto 1 API Al 

Jpi ^*1 luch/^ ,Otr° mtocionado con la solidaridad de Cuba a
¡*cj ‘0S PUeb,os de Africa.
Crudos Unidos discute con nosotros la presencia de um | 

U *uya’ “ decenas de países del mundo’ 

í'SSStSíSJ'S»1
cualquier nueva „

’ V^* «toboraremos también 
•»hnl *"* “o numeroso contingente <----

i v y M1 lo haremos en cL"—'/ Aplausos)
m imperialismo y su aliado, el 
cincuenta mil leprosos, c----
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-1 poder, un Partido que sintetiza todo nues- 

ideología de vanguardia 
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Un pueblo unido, libre y • 
cha, una clase obrera en el r 
tro camino revolucionario, ' 
digna • intemacionalista son |a< a 
hoy podemos depositar ante el$ 
parecidos.

Tenemos que pensar siempre en 
do cayeron sin ver realizados 
por el dolor de ver que la so
rteado aún, y que sus nombres <• 
Hados por los vendepatrias y los politiqueras’sin 

Hosotros, por el contrario, hemos tenido el privilegio histórico do ver 
como los mas audaces sueños de nuestros compañeros caídos se han 
hecho realidad, hemos visto reivindicadas sus vidas generosas y hemos 
podido contemplar como la fuerza de su ejemplo heroico crece y se 
multiplica en los corazones de millones de cubanos, ayuda a formar a 
las nuevas generaciones, inspira los tesoneros esfuerzos de hoy en 
la batalla por el desarrollo del país, y acompaña el valor y la decisión 
de los millares de compatriotas que han marchado a cumplir en otras 
tierras, como trabajadores y como combatientes, el sagrado deber in
temacionalista.

\ Seguir adelante por este camino, hacer florecer con obras la tierra
cubana y ayudar a acercar la libertad y ¡a felicidad d® k' pueblos «ni digno, revolucionario y robolhom.nok A”» 

B mos rendir ahora y siempre a ta ,0
de los héroes eternos de lo Patria.

RAMIRO VALDES

Bohemia

cabo de más de 100 i_'_ , 
- ~ ‘ ‘ j que sintetiza todo

-J y una patria ideramente honrosas que 
nuestros hermanos desa-

aquellos combatientes que en el pasa- 
sus anhelos o tuvieron que atravesar 

sangre de sus compañeros no había fructi- 
se perdían en el olvido o eran mancl- 

escrúpulos.

Antóriea.

C0"'"‘PO",AD

Dibujo <w AU'

Manuel Lópw
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Pbone. 
de los 
Belgrado, en

'■ '^ir-

------ , .............. ■ ■ -«—I/IVVW Mil*, Mi JWinca Socialista de la Unión Birmana limita al noroeste con
™ r w í India; 81 suroestG “Stas se extienden a lo tar

to Sel Golfo de Bengala; al norte confina con India y China; al este
I fronteras con China, Laos y Thailandia y ai sur se baña 
IS1?*“r de A“*“nAn del Golfo de Bengala. Los primeros datos 
I Íi Btrmar"" datan de siglos «n e y ya Iri.>l<*ne<i en »u 
Ím/ho? del a^° 140 afLe- menciona a Birmania poblada entonces 

¿rtriouB mediterráneas y mongolas. Los birmanos propiamente 
“»• Begaron de las altas mesetas tibetanaa y se establecieron 
XTL?? mis fértUe’ situadas en los valles aluviales de la depre- 

' "ntral y «i las regiones deltaicas.

12°t?“bloe d® Birmania pertenecen a grupos mis o menos afines, 
-u, ,¿?'an‘* ,onnan el más numeroso y activo (80%) de la pobla- 

¡“•“«tende a casi 30 millones de habitantes según los últimos 
l,_&m fu®» ocupan las zonas moctanoaas periférica*, c <n° 
¿S" 0 karln <6%> asentados en el sudeste; los shan (puebo 
^8%). «n tas meaetas del rote: en la región fronterua con !!«■■ 

*“* kayah. mon y palauni? (mon-khmer); loe kaeMn 
l dispersos viven los chin; y existen además po o

<4% del total) El idioma oficial es el birma- _ y «e utiliza además el inglés. ganaderíareha

l®£m^J“’'aónico tropical Birmania tiene una im^úI

escaso ritmo* «Precia cierto desarrollo industrial 0
*1 País se vio agudizado durante la H Guerra 

K convirtió a Birmania en campo de be,?lllba .ylne?te y fue
parte de la India bajo ^iX p--

juevamente en 1939. cuando se le concedí g na.

F"‘X «"*«0 enterre.
P°der un gobierno militar. Populares y en 1953 arrlba

«s¿ í."sí w--*—plantea un programa de desarrollo ? J** 1 h «bezo. y
mino birmano hada el socialismo" caPlu!lsta denominado "el ca. 

szesiss
En la esfera económica, el producto básico, Incluso para exporta. aón, es el arroz cuya producción es estimulada con irrigación1 dre- 

d® “e™ romana*** y nacionalizadlo de toda* tastterras no 
cultivadas directamente por sus propietario*. Otros productos Impor
tantes del agro son algodón, caña de azúcar, mafe. tabaco, trigo, etc. 
Explota grandes productos forestales todo* de propiedad estatal, y en 
la mfr.erla presenta escasas recursos, aún cuando posee petróleo gas 
natural, plomo, hierro y otros. En la rama industrial ka sectores 
más destacados son la industria alimentaria, textiles y cementa La 

____ 'j incrementado sobre todos los bóvldos (búfalos y ce
búes). vacuno* y porcinos. De otra parte, la pesca constituye el más 
Importante sector económico no agropecuaria

En el plano política se creó en 1971 un partido único, el Partido 
Programa Socialista Birmano, del cual es presidente el actual Jefe 
de Estado, general U Ne Win. H primer ministro es Matine Maung 

la cartera de Flotaciones Exteriores es desempeñada por Ma
Birmania participa como miembro pleno del Movimiento 

países No Alineado» desde la primera conferencia cumbre de

196L
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Años. Compilación de Núñez Lemus 
de Aurelio Torres Silva
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de formas más comp|etas dtac'°nes artfersi9n¡f¡^ Muy’ ¿
mices latinoamericanas^ ¿X* ’ V

¡^ración >mper¡alis9trj,,é“e^asJr»'nAery,1; .

canMLU^aL°r„rl°r CT el esfe" «rife - n«x»fe* Y traumá- propias formas y expresiones
partiendo de lo nuestro nacional ni.o m°ción de nues¿
tro latinoamericano y caribeño 'Sn’os ™cula,nos
sal. haca la cultura en el socialis™"** lo
Las ideas socialistas aplicadas a la ° nUestro univer’
pios para, conservando sus esencias ví® significan partir de i«e .
de cada etapa histórica, ir hacia fór^Lres5etando los lojros cul uralelementos .prch 
La defensa de lo propio en el artp r S »Ca<^a vez mas evolucionada^ esPec,,,cos Acción socialista" arte ~ye un pnncipiXXtblí íeTcS

La conservación de nuestro patrimonio mihiroi u
res. ha constituido una de las preocuoacíonp»; k?eren?ia íe 9enerac‘ones anterio- 
Estado. Preocupaciones esenc.ales de la dirección de nuestro
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EN CUBA

SIMBOLO
DE AMISTAD COMBATIVA

CUBANO-CONGOLESA

• LA VISITA DE 
YHOMBY OPANGO

■

En la madrugada del sábado mi 
General de Brigada Joachim’xnM 
los servicios de la hábil intérJ^ 
abrazo, seguido de un fuerte aw. 
como un símbolo del fortalecido lucha que unen a los dos pueblo, i 
sentes en la despedida, el ConJj 
Rafael Rodríguez, miembros 
mierca, Rafael Francia Mestre , 
Exteriores, Agricultura y Comerá 
Departamento General de RelaZ 
Comité Central y Dora Carean» mi. 
ral de la Federación de Mujeres ( 
así como parte de la delegación (

pON un fuerte abrazo que simbolizó la so- 
lidandad combativa entre los partidos, 

pueblos y gobiernos de Cuba y de la Repú
blica Popular del Congo el Comandante en 
Jefe Fidel Castro, despedía en la madrugada 
del sábado día 13 a su invitado, el General 
de Brigada Joachim Yhomby Opongo.

En el curso de sus cinco días de estancia, 
el Presidente del Comité Militar del Partido 
Congolés del Trabajo, Jefe de Estado y Pre
sidente del Consejo de Ministros del Congo 
fue condecorado con la Orden Nacional José 
Martí, visitó centros de interés económico, 
educativo y cultural y participó en un acto 
de solidaridad en tí Instituto Preuniversitario 
en el Campo "República Popular del Congo", 
en la localidad de Artemisa.

Muchas y variadas emociones esperaban al 
destacado líder congolés y los miembros de 
su comitiva. En primer lugar, la calurosa 
bienvenida de miles de habaneros, en repre
sentación de todo el país. El mismo día de 
su arribo, en horas de la noche, Fidel le hacia 
entrega de la Orden Nacional José Martí, 
conferida a los Jefes de Estado y de Gobier
no y dirigentes de partidos políticos que se 
destaquen por su solidaridad intemacionalis
ta en la lucha contra el imperialismo, el colo 
nialismo y el neocolonialismo y por su amis
tad hacia la Revolución Cubana.

En la solemne ceremonia usaba de la pala
bra Blas Roca Calderío, miembro del Buró 
Político del Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba y Presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. Yhomby Opango 
pronunciaría un discurso para agradecer la 
imposición de la preciada Orden.

Las siguientes horas, hasta poco antes de 
su partida, serían matizadas de una constan
te actividad.

El martes 9, presididas por Fidel y el pri
mer mandatario congolés daban inicio las con
versaciones oficiales en tí Palacio de la Re
volución. Después se efectuaba un amplio re
corrido que abarcó el Museo de la Revolu
ción, el Memorial "Granma", construcciones 
en la vecina localidad del Mariel y planes 
ganaderos del occidente de la capital. El pro
grama de actividades se había iniciado con 
una ofrenda floral ante el monumento a José 
Martí.

F2 General de Brigada del Ejército, Joa
chim Yhomby Opango visitaba la Academia 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias “Ge
neral Máximo Gómez”, ubicada al este de la

Ciudad de La Habana, acompañado por el 
General de Ejército Raúl Castro, Segundo Se
cretario del Comité Central del Partido, Pri
mer Vicepresidente del Consejo de Estado y 
del Consejo de Ministros y ministro de las 
FAR, y el Comandante de la Revolución Juan 
Almeida. miembro del Buró Político y Vice
presidente del Consejo de Estado.

El dirigente congolés, y sus acompañantes 
sostuvieron encuentros con un grupo de com
patriotas que cursan estudios militares en ese 
alto centro de estudios. Ese mismo miérco
les visitarían Alamar, donde los trabajadores, 
estudiantes y pueblo de la novel localidad que 
se alza al este de la Ciudad de La Habana 
le tributarían un cariñoso recibimiento.

En horas de la tarde se efectuaría la visita 
ai Instituto Preuniversitario “República Po
pular del Congo” donde se repetirían las ca
lurosas y fraternales bienvenidas, en esta oca
sión, por parte de centenares de estudiantes 
que alineados a ambos ledos de la entrada 
del centro y desde las terrazas agitaron ban
deras de ambos países al tiempo que coreaban 
consignas alusivas a la inquebrantable amis
tad entre ambos pueblos.

Cumpliendo la programación de la Direc
ción de este Centro, el líder congolés, acom
pañado de Fidel, recorrió las distintas instala
ciones dialogando durante el recorrido con 
los alumnos. También conversaron con un gru
po de graduados de ese centro, que en la 
actualidad cursan estudios en la Universidad 
de La Habana y que hace dos años visitaron 
la República Popular del Congo respondiendo 
a una invitación del desaparecido presidente 
congolés Mariam Ngouabi. Los ilustres visi
tantes también tuvieron oportunidad de pre- 
senciar en distintas aéreas de la Escuela di
versas manifestaciones artísticas, entre ellas, 
una danza del folklore afro-cubano, ejecutada 
por alumnos de ambos sexos.

Concluida la parte cultural y el recorrido, 
Fidel se acercó a los micrófonos, instalados 

/ en el amplio patio, y pronunció breves pala
bras a los estudiantes allí reunidos.

—-No tengo planeado ningún discurso aquí 
—dijo Fidel—. Nosotros vinimos a hacer una 
visita y ver cómo se encontraban ustedes, có
mo estaba la escuela, cómo estaba la culture, 
el deporte, el estudio, el trabajo.

Seguidamente preguntó al alumnado si de
seaban que les dijera la impresión que se lle
vaba de la escuela lo que fue respondido con 
aclamaciones afirmativas. “¿Y cuál creen us

50
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"General Máximo Gómez".

teles que debe ser la impresión de esta es
cuela?" —preguntó sonriente Fidel Y respon
dieron a coro: "¡Buena!"

—¡Una buena impresión! —reafirmó el Co
mandante en Jefe.

—A mi no me gusta estar haciendo elogios 
—añadió—, y menos a la gente joven, porque 
enseguida se envanecen, se consideran per
fectos, se vuelven autosufidentes Pero, en 
realidad, ha sido un placer para nosotros 
acompañar al Presidente Opango a esta es
cuela.

Más adelante el Jefe de la Revolución dijo 
que éste Pre-Universltario tiene un significa
do histórico, puesto que fue consagrado a la 
amistad entre Cuba y el Congo y haba.sido 
inaugurada por Ngouabl. un gran revoluti» 
nario, un gran combatiente, un gran amigo de 
nuestro país.

-Como ustedes saben -recon‘^7oNf?US 
murió trágicamente como resultado de las 
maquinaciones del imperialismo en sus pía

r», ™ hoy SS ~
aquella inauguración, presiden-
tlsfacción de venir del Congo a
te del Congo y a la un vaJor

—Nos causa un gran placer ver cómo nues
tros jóvenes progresan, cómo nuestros jóve
nes se superan, cómo nuestros jóvenes se pre
paran para el futuro- Y cuando hablábamos 
con ellos, algunos comentaron que estaban 
estudiando y preparándose para cumplir cual
quier misión intemacionalista.

Y agregó el Jefe de la Revolución:
_Vemos también con placer la presencia 

de varios de los profesores que estaban aquí 
cuando se inauguró la escuela Nos parece que 
se realiza un trabajo serio. Pienso que ustedes 
comprendan la necesidad de que *“ escuela 
tenga una buena promoción. Los profesores 
se esfuerzan por ello. Hay veces que tenemos 
dificultades porque no traemos una base muy 
sólida, pero la experiencia demuestra que las 

se deben fundamentalmente 
regla general a la falta de aplicación. Ya eso

debUid'adCT>el estudio, puede tomar concón- 
cía de eso y superarlo.

^obie 
ffi^tu^^^-er

de¡ ------7“ ~--------
‘£"Kiaj
i í? jS. ¡a, i a.m-, culminaba la visita del
fo U “» Sería éste el untco instante en que

esVedid°» PUe^.^inonales vínculos de sangre y de 
<ez, nii^L ei Col WÍw primeras guerras libertarias. Pre- 

^ra^^t'^laRevolución Juan Almeida y Carlos
'ir-ult^Ul Hesh^aé Político del Partido; Isidoro Mal- 
Gener*? v Con' Fernández. Ministros de Relaciones 
u de * r respectivamente, Lionel Soto, jefe del 
■aciA^1 ^r^^ires del Partido, todos miembros del 

, de Mu; pífente de ese órgano y secretaria gene-
** ¿elenaZ? Gtntre otros dirigentes y funcionarios, 

tibió al mandatario congolés.
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RECIENTEMENTE fue clausurado en Venezuela el IV Consejo Ordina- 
rio y su Reunión Preparatoria, del Sistema Económico Latinoameri

cano (SELA), en Venezuela, y muy pronto se conmemorarán tres aftos 
de la creación del organismo de integración económica latinoamericano.

Con tal motivo, sometimos al delegado de Cuba al IV Consejo Ordi
nario del SELA y quien además ha participado en muchos otros eventos 
de integración económica de “Nuestra América”. Héctor Rodríguez Llom- 
part ministro-presidente del Comité Estatal de Colaboración Económica 
de Cuba y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba 
un amplio cuestionario sobre la importante temática de la integración 
económica latinoamericana.

¿Cuáles fueron tos temas tratados y los acuerdos tomados en el IV 
Consejo Ordinario del SELA?
—Durante la celebración del IV Consejo Ordinario y su Reunión Pre

paratoria se consideraron importantes temas en las dos funciones fun
damentales del SELA: la cooperación económica regional y la coordina
ción y consulta de los países latinoamericanos para adoptar posiciones 
y estrategias comunes ante los organismos internacionales, terceros paí
ses y grupos de países.

En materia de cooperación económica regional se debatieron amplia
mente las áreas en que el Sistema dedicará sus esfuerzos durante 1978 
para extender a nuevos campos la colaboración latinoamericana. Al res
pecto, se acordaron en el IV Consejo las medidas que serán necesarias 
adoptar para fortalecer los Comités de Acción en marcha. Se comenza
ron los estudios necesarios para determinar las posibilidades,.los objeti
vos, medios de acción y proyectos específicos en las ramas de los pro
ductos farmacéuticos, turismo y la producción de maquinarias y equipos.

A tal fin, y con vista a crear nuevos Comités de Acción en estas ra- 
nás, se convocará durante este afio, reuniones de expertos gubernamen
tales. Tuvimos el honor de que se haya escogido a Cuba para celebrar 
una reunión de expertos latinoamericanos interesados en la producción 
y comercialización de medicamentos, rama que en nuestro país se está 
iesarrollando aceleradamente y contamos con una experiencia que po
drá ser de utilidad a América Latina.

—Si tenemos en cuenta la importancia que esta industria tiene en la 
talud pública de nuestros pueblos, el alto grado de control que tienen 
mas pocas empresas transnacionales en la investigación, producción, 
¡omerciahzación y distribución de medicamentos, fijando precios de 
venta increíblemente altos y el escaso acceso a estos productos que 
ienen las grandes masas latinoamericanas, como consecuencia —entre 
itras razones—, de lo anterior, se comprende fácilmente la necesidad 
mpenosa de aunar esfuerzos para instrumentar la cooperación en este 
lector.

—Otro tema debatido en el Consejo fue la cooperación regional en el 
¡ampo agropecuario y alimenticio, acordándose definir los mecanismos 
festinados a mejorar la producción, la productividad y el abastecimiento 
le productos del agro. Además, se examinarán los posibles mecanismos 
lúe posibiliten atender la demanda regional e incrementar las exporta- 
dones, incluyendo la posibilidad de crear Empresas Multinacionales La
tinoamericanas.

—Por último, y sin pretender agotar todos los temas debatidos se 
heron pasos importantes hacia la creación de una red de información 
etnológica latinoamericana. Esta red deberá jugar un papel fundamen- 
tal, tanto en un mayor poder de negociación para la compra de tecnolo
gías fuera de la región, como en apoyo a los proyectos que se vayan 
nstrumentando en los distintos Comités de Acción.

—En lo que respecta a la coordinación y consulta latinoamericana se 
icordó establecer una posición regional conjunta ante los eventos mun-

“CREEMOS QUE LAS 
DESARROLLADAS 

EL IV CONSEJO DEL SELA 
LA OBTENCION DE

LOGROS EN LOS CANlPot 
DE LA COOPERACION Y COORDINACION 

LATINOAMERICANA

LABORA 
durant¡ 

FACILITai 
MAYORE

Ia c,encia y tecnología para el desarrollo y con vista al v 
Periodo de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre ni 
mercio y Desarrollo. Con este acuerdo América Latina estará en mííw' 
lidad, junto con el resto de los países en desarrollo y la comunidad 
cialista, de aumentar el poder de negociación en los debates frente a lm 
países capitalistas desarrollados, los que históricamente se han opuesu 
a las justas demandas del llamado Tercer Mundo.

—También, se obtuvo el acuerdo de los países asistentes al Conselt 
para celebrar una reunión de consulta con los Estados Miembros del 
SELA para considerar el estudio actual de las relaciones de Améria 
Latina con la Comunidad Económica Europea (CEE), con miras a pre 
cisar los principales problemas que entorpecen tales relaciones y qut 
han desfavorecido, entre otras cuestiones, las exportaciones latinoame 
ricanas a este grupo de países europeos.

—Al respecto, reviste gran importancia llegar a una fórmula institu
cional adecuada para tratar con bloque de Estado que constituye la CEE 
mediante una posición regional concertada y, por tanto, con un maya 
poder de negociación. Claro está, esto no significaría suprimir las rela
ciones bilaterales de los distintos países latinoamericanos con la Co
munidad.

—El acuerdo más trascendental por su significación política y poi 
las relaciones mutuamente beneficiosas que seguramente se establece
rán, es el mandato otorgado a la Secretaria Permanente para que tome 
contactos de trabajo con el Consejo de Asistencia Mutua Económici 
(CAME) con el propósito de delinear las áreas en que podrían acordara 
la colaboración económica, comercial, financiera y tecnológica entre am
bos organismos.

—La actitud siempre solidaria de los países miembros del CAME con 
los países subdesarrollados, actitud que se ha manifestado en el apo>" 
brindado a estos últimos en las negociaciones internacionales sera 
factor importante en el desarrollo del SELA.

—Otro acuerdo de relevante importancia lo constituye la- <*eclsJ*in * 
que la Secretaria Permanente establezca relaciones de trabaje' 
nizaciones regionales y subregionales de Africa y Asia para oeter 
áreas específicas de cooperación; así como proyectos concretos 
rés recíproco. En la situación actual, en que están Práct'ca™''?l„imjen- 
cadas las principales negociaciones internacionales para el esta ■ 
to de un orden económico a nivel mundial justo y equitativo P |¡acijn 
las naciones, reviste aún mayor importancia el impulso y r M 
de la cooperación entre los países subdesarrollados. Esta aea i 
con el programa que al respecto posee el Movimiento de ¡raí » 
neados y el Grupo de los 77 (grupo de más de 100 naciones . 
liadas) deberá jugar un importante papel en las relaciones 
internacionales futuras. ,

—Junto a estos acuerdos se consideró también la necesi a 
América Latina coordine acciones en materia --------- lafinoam'1
incrementar tanto el comercio entre los países de la regí " i
cana como las exportaciones a terceros países y la con dej án 
estrechar relaciones entre los distintos esquemas de inte?™v‘ de 
y entre éstos y el SELA; así como vincular los mecanism,fl 
que algunos de dichos esquemas poseen para facilitar el co 
los Estados Miembros. Asimismo, se encargó a la Secre':‘1'.‘l".ln0 
las negociaciones con la Agencia Canadiense para el Desa 
nacional (CIDA) para llegar a un acuerdo de colaboración 
partes, con vista a instrumentar el ofrecimiento de apoyo 
de ese país al Programa de Trabajo del Sistema.

64



Cuba

GONZALEZ

I

1

f

í-’A

■/

II
I

política y por 
■ se establece- 
ipara que toe 
tua Económica 
irían acordarse 
igice entre ara-

^tWÓ: RAUL LAZO 
Mas JOSÉ RIVAS

f

ídel CAME con 
io en el apoyo 
onales seri ®

ante e|
’ S,stema

J íselaj
¿Qu« ir— *• U ObtJ“?r'» d

2T?18 P®« que
“ ,os Proyectos

“ Obs-

10 «««o de uü

°°re la I 

A Xo 
^'dad t I

M,"nb^ I

-«iones y £ I 
|l

í'nnula ¡nauta- II; 
atituyelaCQ ll 
icón un myof |g 
rinur 'as i ■ 
,s con la co- <■

„ ’ *~E

»A?'
sidadEdeP°b 10 tan(o ge

— en

^1-tat. que--- A.10

la decunón de 
trabajo con or
eara determinar 
h-retos de i»®' 

■icamente estao- ■<■ íttvo para W®

■“"¿s 
anea ec^00'

■ecesidadl<^ 
!-io ex!en°'^'

»10n ia"^* L-as-S I

?»ts^^erísta a Héctor Rodrigó""

l^P3rt- min'str°-Presidenl.
\ EStatal de Cola¿"te *» 

' ’Ah E«n6mica' mien>bro del o C'°n
centra'del Partido Comu^° 

ta >8II v oresidente de la a de
npQj 

AC'0^ 

Ana-,

¿itMt0- ?“ _

te

^*n,rií*»«i» p*«»

«adas entre efloa. o
pecial. aquellas acciones que tiendan a X SELA y- “ ®
respetando los compromisos asunudos en eí marco de t¿es“^S* 

.AsimiíBio. aunque medíante mecanismos institiMsoulMel objetivo de todo, ello, es comün.- h mtegrao^ iXX^S 
alcanzar un elevado desarrollo económico y social.

—De esta manera los logros alcanzados en cualquiera de ellos podemos 
considerarlos también de los restantes y por la interrelación existente 
los esfuerzos deberán ser mancomunados y compatibles con los interesa
dos latinoamericanos en su conjunto.

—En el caso particular del Caribe, por la proximidad geogrífica, iu 
similares características de desarrollo y de extensión territorial de sus 
países existen indudablemente intereses y problemas comunes que fa
cilitan la cooperación entre sus naciones, bien a través del CARICOM o 
mediante el CDCC (donde participan además de los pdses de habla in
glesa del área. Cuba, Halti y República Domlmcana, lo que a au ver 
facilita la cooperación a nivel latmoameiicano y por tanto en tí marco 
del de integración en el área del Caribe le preocupa al im-

~~uLS^norteameriOTio Más aún en un área geográTrca donde está 
pennhsmo noríeamenumm RevoluMB socialista del hemisferio
^Ul. yia^ £ ^por tierra 1. ríela doctrina reaccionaria 

del fatalismo , ^pe.udismo norteamericano ha seguido

urnT^lX ^tc e/este caso de la iamb.én poU-
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del oj 
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de»

tica de. buen vecino-, quemtenta romper ^«™eo hacia Cub.

-ia un:dad y 18 cooprraci6n

S5TUZ-&. t^° ““pnaao tapow*-e de integración económica de la región?
i>. r....., que están frenando el proceso de integración

d^te. en aras de la brevedad, contemplar someramente algunas que re- 

^^“p^r “^détenos partir del hecho de que “
tina existen regímenes de distinto carácter político. Subsirtai gobier 
nos fascistas íntimamente ligados a los intereses imperialistas y que, 
por tanto, consideran la solución de sus problemas fundamentales¡a 
través de sus vínculos con ei Gobierno norteamericano. llegando incluso 
a obstaculizar distintos organismos de cooperación e integración, un 
ejemplo reciente de tal actitud fueron las presiones de la Junta Fascis
ta chilena en el seno del Pacto Andino para limitar los acuerdos alcan
zados sobre el tratamiento al capital extranjero y. posteriormente, su 
retirada de dicho Pacto para abrir las puertas a las empresas transna- 
clonales y como consecuencia para incrementar su dependencia política 
y económica.

—Además hay países, como el caso de Guatemala, que mantienen 
pretensiones territoriales sobre vecinos como Belice, que tiene absoluto 
derecho a su independencia.

—También es de destacarse dentro de esta problemática que las em
presas transnacionales pudieran ser beneficiadas en un proceso de inte
gración donde existe capital extranjero, de no tomarse las medidas per
tinentes.

En los esquemas de integración se llegan a acuerdos para disminuir 
la competencia extranjera y, por tanto, fomentar la producción interna, 
en ocasiones mediante la complementación industrial.

—Las empresas extranjeras instalada» dentro de ese esquema pudie
ran beneficiarse de dicho acuerdo; hacerse más fuertes ante sus compe
tidores, tanto nacionales de los países miembros como ante los extran
jeros que tienen su sede fuera del marco de la Integración y, en conse
cuencia, dominar el mercado que se ha creado. De esta forma, los esfuer
zos realizados tienen como resultado el fortalecimiento del dominio de 
la transnacional, una mayor remesa de utilidades hacia la casa matriz 
—con la consiguiente afectación en la balanza de pagos de cada país 
miembro y la no consecución del objetivo: el desarrollo de las econo
mías nacionales—. Una forma de contrarrestar esa posibilidad es preci
samente la creación y el fortalecimiento de empresas multinacionales 
latinoamericanas y la más fuerte participación estatal ya señalada en 
el curso de esta entrevista.

—Por .último, v sin pretender agotar el tema, están las caracterís
ticas institucionales de varios de los organismos de integración, las que 
'“Plton rigidez en la toma de decisiones por la necesidad de llegar a 
acuerdos con el apoyo unánime de todos los países miembros. De esta 
manera, con la sola objeción de alguna de las naciones en determinados 
asuntos, la iniciativa en discusión no se puede instrumentar

—En este período se han celebrado tres Consejos Onti 
creado e instalado seis Comités de Acción -órganos del w?' * ti» 
trumentar por los países interesados en la cooperación Wra ¡U 
consulta regional en temas específicos— en materia 
complementos alimenticios, artesanías, pesca, construcción e.lzaotei, 
y otras edificaciones de interés social, y para la reconstrucrit’1?®^ 
témala, país que como se recordará fue azotado por Un terrear 
mismo, se encuentran en negociación otros dos Comités eni ’ 
agropecuario para la colaboración en granos, semina» frutas v L.1*--" 
sas, y en productos lácteos y cárnicos. ’ Olea8oo-

—Paralelamente a estas acciones en materia de cooperación 
mica regional se han llevado a cabo varias actividades en el cam"’"6’ 
la coordinación, lo que ha permitido en un corto plazo incrementa??? 
der de negociación de la región. el I*

—De esta forma, es encomiable el avance que ha experimentadn 
SELA en tan poco tiempo. ‘ 00

—Sin embargo, en estos momentos, cuando el Sistema tiene un am
plio mandato que cumplir, es que se impone llegar a acciones conc-eta 
tales como la realización de proyectos multinacionales específicos y mt 
didas precisas para las negociaciones en los organismos internadMala 
terceros países y grupos de países en defensa de los intereses reriotula 
latinoamericanos y los de los países subdesarrollados.

—El camino recorrido ha sido fructífero y promisorio: el que está por I 
recorrer deberá contar con la voluntad política y el apoyo de los Estados I 
Miembros para el desarrollo y consolidación efectiva de esta importarte 1 
institución latinoamericana.

Próximamente ae celebrará en nuestro país el XI Festival Mundial de 
la Juventud y loa Estudiantes. El tema de la hacha de la juventud por 
alcanzar un Nuevo Orden Económico Internacional figurará en la apo
da de trabajo de loe jóvenes que se reunirán en Cuba.
¿Estima Ud. que el apoyo de la juventud latinoamericana al proaso 
de integración económica de la Región puede ayudar al desarrollo 
del SELA y, de reta forma, contribuir —tal y como Ud plantara a 
la Reredón del SELA, en Venezuela— a la unidad de nuestros puebla 
para ‘’conti ai i estar en alguna medida la falta de resultados ementa 
en ei establecimiento del Nuevo Orden Económico internadaiair
—A nadie escapa el papel positivo que ha jugado, juega y jugará la j* 

ventud latinoamericana en apoyo a los procesos progresistas que se can 
realizado en América Latina. •

—Las agrupaciones juveniles de estudiantes, trabajadores, ‘"'j . 
oes campesinas, culturales y de otro tipo, han desplegado una «Oí 
positiva encaminada a hacer valederos los postulados del Nuevo 
Económico Internacional, en sus respectivos países y en la 
han contribuido, además, las actividades desarrolladas por las asoc 
nes y agrupaciones femeninas. nuestíl

—Estamos seguros que las juventudes latinoamericanas, 
de obreros, campesinos y estudiantes, continuarán imprimí 
mismo a las actividades que vienen realizando para que los¡ wj
desarrollados no continúen padeciendo de los males causa i A
actuales e injusta» relaciones económicas internacionales er. s ,^1 
todo ello, debe unirse la lucha contra el colonialismo, el 
la discriminación racial y la explotación que aún padecen 
de los pueblos del mundo. entidaridad W

—Esta actividad deberá desplegarse en un ámbito de solí . , _._J 
no sólo abarque a nuestra Región, sino también a otras P 
do, permitiéndose con ello aunar todos los esfuerzos que M 
vando a cabo para lograr un mundo mejor, libre de la am 
guerra, la pobreza y la opresión. .. nlle se cí’|
, —El XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiant»^ propfc# 
lebrará próximamente en nuestro país, constituirá un m ...-miíd 
para aunar dichos esfuerzos y trazarse nuevos objetivos q 
lograr lo anteriormente expuesto. De esta forma, ht* iuv“ < ¡cí de 
do brindarán su apoyo a los procesos de integración ec c*
Palaes en desarrollo y contribuirán a la unidad de “**s? , , 
yista a hacer realidad en un futuro próximo los
Orden Económico Internacional al cual se oponen lo» Pal 
desarrollados.
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—En este sentido, ei SELA se concibió con un i
nal más sencillo y flexible que. entre otras cosas rin<liln’lair i V 
la cooperación económica regional a través' de Ím í-rn"p Hev?'S’i’l>s. I 
en determinado tema, una vez que tres o más n i rnités d ' I

—La integración y cooperación latinoamericana i, ”*>» < 
pocos obstáculos pero es de confiar que la evolución 
ciencia alcanzada, permitirán un avance consistente PoU«ita y t. 
de las dificultades hoy existentes. “ superan<j0 U

Pronto se conmemorará tres aftos de la creación a.,
Ud. brindarnos una valoración de conjunto del rJu. , SF-L\ .M SELA ro «te tiempo? “
—Efectivamente, en octubre próximo el Sistema Ernna **

ricano cumplirá su tercer aniversario. w’ómico LaU
—Durante los primeros meses, de octubre de lóvs

• ------ • • - 3/5 a junio a. .
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míX 868 raU1ODes * a * 0^~ 
d„?°Jf''?na l^rten£ce ? la zona monetaria de Africa Austral La uní 
£“d ‘‘ m“* i ue equivale a un dólar y 40 centavo» El raod sudafri-
STp^to a’X.^ P°r enCma del --n que

La población artvaes de unos 390 000 trabajadores, el 90% en la 
agricultura Unos 55 000 están empleados en Africa del Sur y Rhodesia 

Las producciones principales son el sorgo, las legumbres el maíz, 
el maní, las raíces y tubérculos, el millo y e! algodón.

La ganadería cuenta con algo más de 2 millones de cabezas. Hay 
958 000 hectáreas de bosques al Norte del país, bien aprovechadas para 
madera de construcción. Hay minas de asbesto, manganeso, diamantes, 
cobre y níquel. La red de carreteras tiene unos 7810 km pero sólo 
hay un ferrocarril, que cruza el país uniendo Suráfrica con Rhodesia: 
los Ingresos son de unos 12 000 000 de dólares y los gastos de unos 
30 millones de dólares. Este déficit se cubre con subvenciones y prés
tamos de Inglaterra. El déficit que corresponde a la balanza comer
cial es de unos 15 millones de dólares.Botswana no tiene ejército. La policía cuenta con unos 1270 hombres 

integrados en unidades paramllitares.
□ jefe del Estado es Sir Seretse Khama.Botswana ingresó en el Movimiento de Países no Alineados en la 

Conferencia celebrada en Dar es Salaam (Tanzania) del 13 al 17 de 
abril de 1970. Participó en la Tercera Conferencia Cumbre de Países 
no Alineados, celebrada en Lusaka (Zambla) del 8 al 10 de septiembre 

de 1970.

3 SBS -r“‘ta“xFF™«1 norte situado en zon.áíron.X.)^.'? d<> pant*in"' Makankan Salvo 

«t£ íle Kalahan y en nómada’'. viven en el inmenso desierto
HISTORIA Pantanosas del Okovango.

“Triara ” a Ánsta,arse en el pata en 1820, fecha en * inician algún*.2TT?. m*“ón ec'«'*rt1ca en Kudunnane En 1936 
ante el empu£^°JC^ e?tre los batswana y los boers. En 1882, 
miento de boer' eJ Jefe Khama HI lanzó un llama
ron militar Uta a- británicos. En 1884, la Corona envió una mi- 
llegar a 1» ¿Jo desPués- el territorio de Bechuanalandia. hasta 
ción sur d»ií¿¿~CÓn Berowe fue proclamado protectorado La por 
colas fnil aL.iern j no donde los boers habían iniciado actividades agrí- 
batswann jecIarada colonia de la Corona. En 1895, cuando todo el país 
de la C^u.IUC Proclamado protectorado la Colonia pasó a ser parte 

Int>luíXOma deJ Cabo- y posteriormente, de la Unión Sudafricana. 
tectonwta1]? roncedió la independencia a Botswana en 1966. El Pro- 
eleXuXT0 nevaba entonces el nombre de Bechuanalandia. Las primeras 

generales se efectuaron en octubre de 1960. £1 Pártalo De- 
cuyo, jefe es el Presidente de la República, obtuvo entonces 

b,ea Nación 1 31 que constjtuyen el total de las a ta Asan'-
Partidos: Botswana Democratic Party (en el poder). Bots- 

t¡^l Party. Botswana Independence Party, y Botswana Na-
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nombra primer ministro al capitón Michel Micombero. H 28 de noviem
bre de 1966, el capitón Micombero proclama la República, de la que asu
me la presidencia. En el mes de noviembre de 1976 se produjo un golpe 
de Estado, asumiendo el poder el coronel Jean-Baptlsto Bagazo, que 
ocupaba el cargo de jefe adjunto del Estado Mayor Central

En In guerra de Angola fue uno de los 22 países que votaron en favor 
del reconocimiento de la República Popular de Angola, en la cumbre 
do Addis Abeba en enero de 1976, Burundi mantiene reladoors diplo
máticas con Cube desde el 2 de febrero de 1974.

Los idiomas oficiales son el francés, el kirundi y el kiswahlli. La 
superficie es de 27 834 km’, y la población es de 3 787 750 habitantes 
aproximadamente leñero de 1978). La proporción de crecimiento de
mocrático es de 2% anual

Bujumburn, la capital, importante puerto sobre el lago Tangtuilca. 
cuenta con unos 70000 habitantes. La población económica activa tra
baja en la agricultura en proporción del 23,5%. en la minería 104% 
y en la industria, 6.4%.

La moneda es el íninco-burundl: un dólar equivale 
burundl Los Ingresos del presupuesto son de unos 12 — 
y los gastos de 25 millones.La principal producción del país es el café, le siguen loa frijoles, maíz, 
sorgo tabaco. Cuenta con unos dos millones de cabezas de ganado. 
Hay minas de óxido de estaño, y de europium, mineral usado en la TV 

en colores. --------- * es el coronel Jeon Baptiste Bagazo.
el Movimiento de lee No Alineados en la Segunda 
de Estado o de Gobierno, celebrada en El Cairo

K güRUNDl es un pala mediterráneo montañoso, con abruptas vertlen- 
H tes. situado en medio de la cresta divisoria de los ríos Niio y 
■ Congo. Está limitado al Oeste por la estrecha planicie del rio Ruzlzi y 

el Lago Tangañica (772 kilónwtros). La altitud del país varia dé 
1828 a 2128 metros. El interior es una meseta Irregular (promedio 
de altitud 1 540 metros) que desciende por el Este hacia Tanzania 
y el valle del río Maratarazi. El clima es de tipo ecuatorial monzó- 
nlco. húmedo en el verano, cálido en las regiones más bajas y mo
deradamente templado en la meseta.

Durante muchas siglos fue habitado por las tribus batawa. Hacia 
1M0 Pegaron los primeros misioneros europeos. En 1890, las tropas 
■“Pedales alemanas se establecieron en Usumbura. de donde partieron 

' « conquistar todo el territorio. En 1903, el rey de Burundl se vio obli- 
«*do a reconocer el dominio de Alemania, y junto con su vecino Ruan- 
d» fue incorporado a la llamada Africa Oriental alemana, formando 
UB solo pala bajo el nombre de Ruanda-Urundl.

Ocupado por Bélgica en 1916, el territorio fue puesto bajo mandato 
toga por el Tratado de Veraallcs, en 1919, después de la derrota de 
AJtn’ania en la Primera Guerra Mundial. El mandato fue confirmado 
® 1923 por la Liga de las Naciones, que lo cambió más tarde en fidei 
comUo. a su vez ratificado por la ONU en 1946. Por acuerdo de la 
“®Wón de la ONU para Administración de F,dclcomiso. el 27 de junto
* «B. ti territorio obtuvo su independencia el 1 d.

dividió en República de Ruanda y * Burundi O rtó

, era el rey Mwtonbutóeo D~de >9«L
* tos ocho intentos de golpe de Estado En abril de L _

N^xe, de 19 ahos de «Ud_regre-
"'“daba. El 8 de julio derroca al rey. suspende la Constitución.
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El XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en 
La Habana, bajo ia consigna “Por la Solidaridad Antimpe- 
rialista, la Paz y la Amistad”, constituirá el marco para que 
los miles de jóvenes, que cruzarán todos los cielos y mares 
del mundo para decir presente en tan trascendental evento, 
sientan la bienvenida y hospitalidad en la más pura y revo
lucionaria acepción de un pueblo y una juventud que les 
sabrá recibir y atender acordes con la educación en las más 
nobles tradiciones revolucionarias y en los principios del mar
xismo-leninismo, que son portadores del espíritu de los 

mambises, de los asaltantes al Moneada, de los que cayeron 
y combatieron en Girón, de los que han sabido cumplir con 

su deber intemacionalista; un pueblo y una juventud que 
son consecuentes con las prácticas y los principios en que 

nos educa nuestro Partido y nuestro Comandante en Jefe 

Fidel Castro.
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saludar a los asistentes, quienes P
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los combatientes en las *

y7EINTE años atris, exactamente el 25 de 
mayo de 1958. Las Vegas de Jibacoa. 

zona cafetalera de la Sierra Maestra, barrio 
rural entonces de Manzanillo y hoy pertene
ciente al municipio Bartolomé Masó, de la 
provincia Granma, fue el escenario de una 
histórica reunión de campesinos, convocada y 
presidida por Fidel, que hasta ahora se había 
mantenido prácticamente desconocida según 
se informó en el acto conmemorativo de su 
vigésimo aniversario celebrado en el mismo 
poblado en horas de la mañana y el mediodía 
del jueves de la semana anterior.

La actividad, en cuya organización y apo
yo participaron principalmente la ANAP, el 
Poder Popular y el Partido, contó con la 
presencia entusiasta de centenares de cam
pesinos y familiares de Las Vegas de Jibacoa 

de otras áreas aledañas, muchos de los cua- 
s habían estado presentes en aquel memora

rle encuentro.
Para protegerse del fuerte sol o de la pro

bable lluvia, los campesinos improvisaron

HISTORICA REUNION DE FIDEL CON LOS 
CAMPESINOS DE LAS VEGAS 

DE JIBACOA: 25 DE MAYO DE 1958

En la apertura, precedida por las notas 
Himno Nacional, Carlos Leiva, tras resalí» 
la significación del acto y dar a conocer qa 
allí se encontraban 104 de los 300 o más cam
pesinos que se reunieron con Fidel el 25 di 
mayo de 1958. los invitó, por encargo de 11 
presidencia, a que presentaran sus testas» 
nios personales sobre la citada reunión. Ai 
un grupo de ellos al recordar aspectos de li 
asamblea destacó la actitud del Comxndaoti 
en Jefe, quien al hacer uso de la palabra pal 
de manifiesto la necesidad de garantizar a todi 
costa la cosecha cafetalera —preocupación di 
los campesinos—. aunque para ello fuera t» 
cesarla la ayuda, siempre dispuesta (como * 
llevó a cabo), del Ejército Rebelde. Otros e» 
presaron su satisfacción por haber tenido » 
ocasión de encontrarse por primera vez ca 
Fidel en plena gesto de liberación naciond 
y recordaron, con detalles muy precisos. I* 
orientaciones formuladas por él encaminad* 
a prepararlos para uno guerra larga, "pero 
cuya victoria estaba convencido" 
y para asegurar 
bladón civil y a 
ñas liberadas.

Un simpático asalto pioneril de alumno.' i 
la escuela "Antonio Maceo" ofreció una n« 
de colorido cuando irrumpieron en la reun» 
para saludar a los asistentes, quienes

--------- -i- ninneros

EN TRANSITO MAC 
EL PRIMER MINISTR

extensa techumbre de yaguas sostenidas por 
estacas, bajo la que se instalaron los miem
bros de la presidencia y casi todos los de
más asistentes, y donde se leía, escrito en una 
pancarta, el reconocimiento al campesinado 
oriental, varias veces expresado por el Jefe 
de la Revolución: "Los que nos dieron los pri
meros auxilios nos ayudaron a sobrevivir en 
las montañas y muchas veces al precio de 
sus propias vidas”.

Se encontraban presidiendo el acto, entre 
otros compañeros, “Pepe” Ramírez, presiden
te de la ANAP; Emilio Loo. primer secretario 
del Partido en la provincia, ambos del Comi
té Central; Carlos Leiva, presidente de la 
ANAP provincial y dirigente del Poder Popu
lar; Enrique Sotomayor, combatiente de la 
zona, y Enrique Olivera, actualmente diputado 
a la Asamblea Nacional del PP y, en aquel 
entonces, funcionario de la Auditoría General 
del Ejército Rebelde, uno de los más apasio
nados promotores en la tarea de rescatar del 
olvido la histórica reunión.
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EN CUBA

Las Vegas de Jibacoa, 25 de mayo de 1978, 
"AAo del XI Festival".
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| J?L primer ministro de la República Po
pular de Angola y miembro del Buró 

Político del MPLA-Partldo del Trabajo. 
Lopo do Nasclmento. arribaba p:: 
aérea a nuestro país y era recibido 
la terminal de Rancho r ,_ ..
Comandante de la Revolución Ramiro 
Valdés, miembro del Buró Político y vi
cepresidente del Consejo de Ministros.

Con Lopo do Nasclmento arribaba tam
bién Paulo Texeira Jorge, ministro de 
Relaciones Exteriores de Angola.

El canciller cubano y miembro del Co
mité Central del Partido, Isidoro Mal- 
mierca, daba asimismo la bienvenida a 
los visitantes angoleños.

Do Nasclmento y Paulo Texeira pasa
ban por La Habana en viaje de tránsito 
hacia las Naciones Unidas para partici
par en la Asamblea General Extraordi
naria sobre el Desarme.

el objetivo de alcanzar la» más altas metas 
de la promoción escolar en todos las grados.

Batóndooe en los elementos que acihab» 
de brindar en sus Interesantes testimonios los 
campesinos (Juan Rodríguez. Angel Vázquez, 

’El Chino" Martínez. Romaneo Verdecía, Cle
ro Guerra y Laudelina Núfiez, entre otros mu
chos), el presidente de la ANAP hizo lu con
clusiones del acto Habló "Pepe" Ramírez, en 
primer termino, de la Importancia que tuvo 
aquella reunión, hasta ahora desconocida, que 
habla tenido lugar en plena lucha armada 
contra la dictadura y destacó con énfasis el 
cartcter masivo y el relieve histórico de la 
misma. Dijo que si bien el Primer Congreso 
Campesino en Armas, celebrado el 21 de sep
tiembre de 1958, en el Segundo Frente, bajo 
la dirección del Comandante Raúl Castra, ba
hía tenido otra fisonomía dada su estructura 
orgánica, la reunión de campesinos con Fidel 
en Las Vegas de Jibacoa era la madre del 
Primer Congreso Campesino en Armas”.

Al valorar los testimonios, 'Pepe'' Ramírez 
caracterizó el encuentro de Las Vegas de Ji- 
bacoa de mayo de 1958 como una reunión 
cuya estrategia fundamental, trazada por la 
Comandancia, se dirigía al cumplimiento de 
dos objetivos fundamentales: prevenir a los 
campesinos contra las incidencias de una gue
rra que parecía mis larga y, sobre todo, sal
var sus vidas, continuamente amenazadas por 
los bombardeos indiscriminados de la aviación 
enemiga, y crear las condicione^ en estrecha

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Compañero Fidel:

A veinte altos de la histórica reunión en que mis de 300 campesi
nos de Las Vegas de Jibacoa y sus colindancias. tuvimos el 

Privilegio de participar en la reunión convocada por usted y recibir 
sus orientaciones para enfrentar y vencer las difíciles condiciones 
de vida y trabajo que nos imponía la guerra y realizar la cosecha 
cafetalera, le expresamos que el espíritu y la decisión de lucha 
W entonces tuvimos no sólo se mantienen, sino que se han 
ortiecido con las realidades de nuestra Revolución.

Recordamos cómo en aquella ocasión ni la presencia de la 
’vlaclón enemiga y sus criminales bombardeos, ni ln amenaza del 

mercenario de arrasar nuestras viviendas, pudo impedir ei 
«arrollo de aquella reunión, en la que los campesinos le oxpre- 

I”0’ nuestra fe inquebrantable en el triunfo de! Ejército Rebelde 
, ■* decisión de colaborar con la victoria, no sólo ofreciendo rom 

"dtfes. sino también buenos productores.
re^COrd*rn°3 como en aquellas difíciles condiciones en que ca- 
’~unos hasta de sal. siguiendo sus precisas orientaciones resil

la cosecha cafetalera con la ayuda del Ejército Rebelde.

CARTA A FIDEL DE LOS CAMPESINOS DE LAS VEGAS DE JIBACOA 
QUE SE REUNIERON CON EL HACE 20 AÑOS

Hoy. al reunimos nuevamente para celebrar el vigésimo aniver
sario de aquella reunión, convocados por nuestro Partido y la ANAP, 
constatamos cómo se ha plasmado en la realidad lo que hace 
20 años fueron nuestro suelto. En esta ocasión y en el marco del 
25 aniversario del asalto al cuartel Moneada, le expresamos nuestra 
decisión de cumplir con todas las tareas planteadas y de manera 
especial en la recuperación cafetalera.

Estas monto fias, ayer baluarte revolucionario en la lucha contra 
la tiranía, serán hoy baluarte productivo para el fortalecimiento 
de nuestra economía y el triunfo del socialismo.

Estamos decididos a que mediante la fertilización, rehabilitación 
y renovación, asi como las demás labores culturales, nuestros 
cafetales se transformen y alcancen los niveles productivos nece
sarios para el abastecimiento de nuestro pueblo y el fortalecimiento 

de nuestra economía.Al hacerle llegar nuestro fraterno saludo en esto vigésimo aniver
sario. le reiteramos nuestra decisión de avanzar hacia formas 
socialistas de producción, cumpliendo los acuerdos del Primer Con
greso del Partido y el Quinto Congreso de la ANAP.

De usted fraternalmente. Campesinos de Las Vegas de Jibacoa 
y sus colindancias participantes en la 
reunión del 25 de mayo de 1958.
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Por HUGO fflus

1978 puede apreciarse el vertiginoso proceso de descolonización <¡wA través de la Carta Política de Africa de 1963 a .
ha tenido lugar en estos 15 años.

VA han transcurrido quince años desde el nacimiento de la Organiza- 
x dón de la Unidad Africana (OUA), y para quien —como este pe

riodista— fue testigo personal de aquel suceso, resultará difícil sus- 
• traerse a la tentación de la retrospectiva y del balance. Porque a través 

de ese tiempo —relativamente corto en términos políticos—. se hace 
posible constatar la favorable evolución que se ha experimentado en 
esa región, que al decir de Fidel, constituye "el eslabón más débil del 
imperialismo”.

Si de los recuerdos se trata, nos veríamos nuevamente, aún bisofio 
reportero, junto a ese excelente maestro del periodismo y entrañable 
compañero que fue Angel Boan, con quien compartimos, sin sospe
charlo siquiera, nuestro último trabajo conjunto. Cuando nos despe
dimos en el aeropuerto de la capital etíope, luego de ordenar los apun
tea de lo que sería "Sucedió en Addis Abeba" (publicado en esta propia 
revista BOHEMIA, (20-6-63) no imaginábamos tampoco que sería para 
siempre. Boan, perecería un mes más tarde, en trágico accidente del

—Por la unidad africana. —Apoyo a la liberación total.
—Fronteras inviolables

ITINERARIA 
Y BALANCE 

EN TIEMPOS 
DE CAMBIOS

tránsito, mientras cubría la primera visita del Comandante Che GuevJ 
ra a la hermana República Argelina. ™|

Nunca pensé, por otra parte, que aquel proyecto suyo de realizar a| 
reportaje en la primera región guerrillera del MPLA, en Angola 3 
tocaría culminarlo, mucho después, (1975-76) asistiendo a la vicn3 
definitiva del movimiento encabezado por Neto frente a una coalirvJ 
de fuerzas reaccionarias sin precedentes. Pero en aquel 1963, los rJI 
presentantes angolanos. como los de Guinea Bissau y el mozámblaj 
Marcelino Dos Santos (hoy vicepresidente de su país) con quiensl 
soliamos hablar frecuentemente en la desvencijada habitación qj 
compartían como único albergue a su alcance económico, sólo ptrfd 
ron llevar a Addis Abeba, una confianza inconmovible en la victoriil 
revolucionaria de sus pueblos en lucha, que tan lejana parecía.

Habíamos presenciado también, con indignación, lo que un día a 
vendría abajo: la insultante opulencia de los nueve lujosos pulsea] 
de una parasitaria familia real, erigidos en las narices de los un pacta-]
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MBSROS DE LA OUAión <¡t!

1) Alto Voíla. 2J Angola, 3) Argelia, 4) Benin.

3 Botswana. 6) Burundi, 7) Cabo Verde, 8) Comeres,
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S^d: 001210 ccnlIap,rtid* ■ •* Sindical Panaftfcana, la
, U creación de la OUA. en 1963, turo que ser necesariamente, ai 
trato de una operación de compromisos, que «fie-aria aritméticamente, 
a la mayoría, portadora a su vez de las posiciones más moderadas y 
conservadoras. Los dos grupos serían disueltas inmediatamente por 
acuerdo mutuo. Algunos de los personajes políticas más representati
vos de esa corriente mayoritaria, que desfilaron por el Africa Hall de 
Addls Abete. desaparecían después de la escena política. Entre otros, 
el cura Ftibert Yoaiou. derrocado por las jomadas «voluoocanas da! 
Congo, en IS63; ti presidente Kasatara dri Congo Lenpddñfe tenpOee 
del asesinato de Lumumte; Tsirinana, de Madagaacar. en 1972; ti emp^ 
redor Hade Seróe, ® «« 7 ft-ctea Trótitan teCted. - W».

Muchos observadores tuvieron la fuerte rospró ,de que ti tape- 

cite de reemplazar a ta ró-d-ró^te emoró~ J £Z 
reservarlo de materias prunas del mundo. asstidatiMra 
cas no,» ¡renteró» d. ta Altatnró d Proró» 
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41) Sudón. 42) Swazilandia. 43) Tcgo, 44) Túnez.

45) Uganda, 46) Zaíre, 47) Zambia, 48) Jiboutí.

de dos mü agentes 
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9» Ganga. 10. Costa de Marfil. H> Chad,

12) Egipto, 13) Etiopía, 14) Gabán. 15) Gambfa. 16) Ghana,

17) Gataea. 18) Guinea Bissau,’ 19) Guinea Ezuatarial,

20) Keaya. 21) Lesotho. 22) Liberta. 23) Libia.
24) Mcriagascar, 2S) Malí, 26) Marruecos, 27) Mauriteua.-

2® Mauricio, 23) Mozambique, 30) Nígar, 31) Nigeria-

32) República Cantroafricana, 33) República Unida 
de Tanzania. 34) República Unida de Camerún.
35) Ruanda, 36) Sao Tomé Y Príncipe, 37) Senegal.
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El apoyo a los movimientos 
de liberación en los territorios bajo 
dominio portugués, ocupó 
una gran parte de las preocupaciones 
del Comité de Liberación de la OUA.

Facsímil del Reportaje 
publicado hace 15 años; sobre 

la constitución de la OUA. sucedió en 
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romper sus relaciones diplomáticas con Portugal, a cerrarle sus 
tos, y aeropuertos. y practicar el boicot comercial Por último, la 0 
dedico prácticamente sus sesiones cumbres de 1974 y 75 b exari 
el cumplimiento del acceso a la independencia de esas colonias. hJ 
del derrocamiento de] fascismo portugués. En la Cumbre Exu-aonM 
ría de 1976, se alcanzó el reconocimiento de la República Popular! 
Angola, mientras ésta continuaba rechazando la invasión de Afnj 
fe'cLA.r y Za're y bandas que acIuaban como Instrumentos ®

Rhodesia y Suráfrica han constituido los casos coloniales más J 
manentes en las deliberaciones de la OUA a lo largo de sus tres lusS] 
La muy extensa relación de acuerdos adoptados en tal sentido 
innumerables llamados a Gran Bretaña a poner fin por todos los rsfir "?? ■ 
ai régimen de Salisbury, el bloqueo total de las comunicar 
comercio, la interrupción del suministro de minerales y reiter-'las^^B 
citudes de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de las 
nos Unidas, que han llegado a producirse, pero invariablemente loa! 
plidas por las potencias capitalistas.

De una reunión a otra, año tras aña la organización afncaníj 
ha visto precisada a condenar a Gran Bretaña, Estados Unidos, P»| 
cia, Alemania Federal, Italia y Japón por su porfiada y credq 
asistencia comercial y militar a los regímenes racistas, con atsaj 
desprecio de las resoluciones de la OUA y la ONU. Y esto, sin 
alguna, ha contribuido a caracterizar de un modo claro, a los P°*l 
pales enemigos de la independencia africana. . J

También la OUA ha tenido que hacer un llamado a dete 
países árabes reaccionarios que suministran petróleo a SabsixwR 
Pretoria.Sin embargo, hubo momentos en que se debió enfrentar cien i| 
propio seno de la OUA. algunas corrientes de países —Costa de - J 
Liberta, Gabón, República Centro-Africana.- que pugnaron por ■ 
tablecimknto y desarrollo de relaciones con Africa del Sur. bajo M 
vocación de un llamado "diálogo", que únicamente podría sen 
romper el frente unido anti-apartheid. Incluso, uno de los 
Generales de la Organización Nzo Ekagaki, fue obligado a w ■

<M toa ■ectarea econtaAm, ctadAcD. «adro y cultural, la m> tage- 
iwd* en toa ■■■mina taternoa, la Rotación de tas divergencia* entre 
estados dentro do n marco estrictamente africano por vi* do tas 
nrcodactones bUateratea y nraltítatenilre y ta conaervacMn de tas fren 
tesoa berednta* det colonialismo.

A pesar de la heterogénea composición de la OUA se han registrado 
logros positivos en estos quince años, y mitre ellos el que se deriva 
de la autoconciencia de sus propias limitaciones, y la consiguiente pro
yección hada la búsqueda de una estructura más dinámica que haga 
cumplir sus tareas con mayor eficacia.

DESCOLONIZACION Y ANTI-APARTHEID

El primer intento de la OUA por materializar su intención, desco
lonizadora fue la creación, en la propia cumbre constitutiva de 1963, 
de un Comité de Liberación, integrado inicialmente por Argelia, Tan- 
gañlca, Senegal. Guinea. República Arabe Unida (hoy Egipto), Nige
ria, Etiopía, Uganda y CongoLeopoldviUe (hoy Zaire) y acrecentado 
en años sucesivos con la incorporación de Zambia, Camerún, Congo, 
Ghana, Libia, Marruecos y Mauritania.

Este Comité ha sido el encargado de reunir y canalizar la ayuda 
acordada por la OUA a los movimientos de liberación nacional, aunque 
no siempre lo lograra en la exacta medida dé las necesidades de k» 
que luchaban. A veces ocurrió, como en 1971, que Argelia, expresó preo
cupaciones por los incumplimientos en las entregas de fondos. Sin em
bargo. la Cumbre de Rabat, en 1972, acordaría elevar la contribución 
fijada en un cincuenta por ciento.

El apoyo a la lucha de liberación en las colonias portuguesas (Ango
la, Guinea Bissau, Mozambique y Sao Tomé y Principe) ocupó la aten
ción del Comité durante una gran parte de su existencia. Una de las 
primeras decisiones de la OUA consistió en el envío de una delegación 
i las Naciones Unidas para que este organismo procediera al examen 
le la situación de los territorios bajo dominación portuguesa, k> cual 
lo dejó de hacerse hasta el periodo de sesiones de 1975. Parejamente 
e formuló una invitación a todos los países miembros de la OUA a

En
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LA CAUSA ABABE

H conflicto del Medio Oriente se incorporó a las agendas de ta 
OUA, a partir de 1967, con una condena a Israel inspirada en lasoli-

trabes en relación con el conflicto y en la VI Cumbre de 19® 
ttrt h condena al estado «tomata, por » nuev» * „"dlo

¡Senegal), Mobutó S^Ts^ko, CZaire). Ahijdo §Tcse
(Nigeria), con el propósito de auspiciar una s°lu5’ón,J^talizarse la 
X? ? « Q Cairo y Tel Aviv, tratar^^J^^uri
“Wón Jarring, besada en los principios de concito , del canal. 
dad; fronteras o zonas desmilitarizadas y na'í®?c!° manifestó una posi- 

Inmediatemente después de la guerra de 1973, se uno tras
C16n más consecuente y firme harta el cW'
í*”* k» estados africanos que siguieron j„ romp-er™

(y en no pocos casos hasta miUtares-pobcta^'^ pcr el «eo- 
U cumbre de Madagascar (1974), se P^^'i^tina (O’-Pl C°".n

de la Organización de Liberación el con££
^ representante del pueblo palestino y “> a?°¿^asxierara 
ferial solicitó que la lucha de ese pueblo 
iana especial de la próxima cumbre.

rO ORDEN INTERNACIONAL las p¡-
b¿* opción K ha mostrado asimismo. a's tendente»

"™as económicos que atañen a su región diven<.. 
cooL3e?ci6n de un mercado común afncan > tran5¡«^- 
&a6n en loa campe» de la fomuni^ro t r«. i

®*e camino se han incrementado reía

- utZT * -

U omn CAMB,<*

RtgSsgtodepS"” “ * 
errado sensiblemente Xa 00 *»

libre» '

«■B®
»-» ,

*¿sdó UD apoyo material. han constituid u^,103 cual^' Tm>.

' í'srtúnd*1 de

-■ ggONTEBAS INVIOLABLES

t ptoMenente d más importante éxito de la chía
„Ljuri» con que ha trazado y defendido el orinan '***’* m u 
¿¿lidad de las fronteras heredadas del colonlalisrr,- P'¡>,,d',\,la ‘"'angi 
¿27 eoo denuedo por no caer en U «eyundn tr>^ °U* *“ •»■ 

í. S la ya conflictiva herencia de demarcactoneTES’* SG;xw 
) £¿¿nadas arbitrariamente por las potencias roíZ- u’" '“n-

JSn aiguna hacia las integridades etmcotocultura., ^Lfwúc-
1 duda, que al obrar así. la OUA ha cuidado sTLm™lon!al|s.

}¿n «anido en un irremediable eaoa que sólo benefMn^
nroookx

BaJoesa orientación fundamental, la OUA ha intwrerudn n~i.
-¿i a través de comisiones de arbitraje en d^X 2^-^' 
fronterizos, dirimidos frecuentemente por las armas, romo los de Arco 
to.Martueco« (1963), Smnalia-Kenya y Somto.a

* Dabcmey-Niger; Alto Volta-Mali. Etiopía-Sudán y Chad-Libia en 19T?' 
Tunbién intentó mediante negociaciones, pero sin resultad^ evitar 
la guerra desatada en Nigeria, con la tentativa de secesión en Biafra 
otros conflictos, no fronterizos precisamente, en los que la OUA inter
vino fueron los de Senegal-Guinea; Ghana Guinea; UgandieTanzania 

I • Ruanda-Burundl
La organización africana se ha pronunciado, a la vez con energía 

ai relación con la presencia de mercenarios en los conflictos internos 
’ de lo» países, desde que en 1964, invitara al gobierno de LeopoldviUe 

■ suspender el 1 zdntamiento de europeos, y se criticara severamente 
• Moisés Ibombe por ignorar aquel llamado. Año más tarde condenó 
la invasión mercenaria a Guinea (1970), a Angola (1976) y a Benin 
(1917). En este último año, durante la cumbre de Librcvüle, los mer
cenarios fueron objeto, a instancias de Angol-,, de una resolurión en
caminada ■ su supresión y a definir el tratamiento aplicable a lo» 
mtonot.
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de 4033 km3- La población es de 300 mil habi-

Ít«ÍB

del poder por Ira fuerzas democráticas. El nuevo Portugal reconoció el derecho 
de los pueblos de las colonias a la independencia.

Por acuerdo entre Lisboa y la dirección del PAIGC, la proclamación de la 
independencia de las Islas de Cabo Verde se (ijó para el 5 de julio de 1975. 
Cinco días antes de esa fecha se celebraron elecciones para la Asamblea Na
cional, en las que ganaron la mayoría los candidatos del PAIGC. El secreta
rio general de ese partido, Arístidea Pereira, fue elegido presidente de la Re-

I AS islas de Cabo Verde (10 islas y 5 islotes) están situadas frente a la costa 
^occidental de Africa y se dividen en dos grupos llamados Barlovento y 
Sotavento. Las islas de Barlovento son Santa Antae, San Vicente, Santa Lucía, 
San Nicolás, Isla de Sal (exporta 24 000 TM de sal al año) y Buenavista con
juntamente con las islas de Raso y Blanco y los tres islote:, llamados Rombos. 
Las islas de Sotavento son Maie (en su mayor parte estéril) Santiago, Fogo y 
Brava. La mayor es Santiago (990 km1) donde se encuentra la capital, Praia y 
tiene grandes cultivos de café.

El principal puerto es Mindelio, en la isla San Vicente. El cono volcánico 
de la illa Fogo (2 829 m) se distingue desde el mar n gran distancia. En estas 
islas no hay grandes bosques, pero cuentan con muchas palmas y cocoteros. 
El clima es subtropical con temperatura promedio de 22 grados en marzo y 
de 28 grados en octubre.

HinoíiA
U late de Cabo Verde fueron descubiertas en 1460 por el navegante pan 

Diego Gómez. La colonización ae hizo con lentitud. pues casi
XÍT** * * ««“"bvnmento sóío esUten tetaraete te -£deSamcra^

“ «Pfa meridional de Africa. La primera capital fue Santiago, pero ns 
* trasladó a Praia.

U®3ACJON

En el acto de la proclamación de la independencia, se humó ls memoria 
del fundador del PAIGC. Amílcar Cabra!, vilmente asesinado por agentes de 
'fuc'non^So TrimcTmtoisMPedro Pires; y Presidente de la Asamblea 

Nacional, Abilio Duarte.
El Himno nsoonal es el mismo del PAIGC
La superficie del países de 4 033 km3. U población es de 300 mil habF 

untes.
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continente africano llegan 
fricas noticias, desde hace 
tr*Sa3 zaire ha sido convertido 
“ de u intervención arma 
^rarios países de I. OTAN. 

_ i entrometen en la batalla de 
insurrectos contra las tropas de 

¿butu en la provincia de Shaba.

resistencia de éstos 
ilnira mente median-

mmas belgas de paracaidistas. La 
82 división de paracaidistas estado- 
nmdenses ha sido puesta en dispo- 
jjcita de combate en sus ba- 
set Las acciones militares que 
realizan efectivos de países de la 
OTAN en Zaire se despliegan con el 
directo apoyo de los Estados Uni
dos. A plena capacidad funciona el 
"puente aéreo” tendido hasta Zaire 
por 11 aviación de transporte de

ST5S.-, 
Quinto lURary de flamante,. 
» la extracción de robre % 
suelo de Zaire bre- «1 — manganeso M,.hyJestaí“' zinc &«m>c3o Ahí radica i.de 10 <'ue «U sucediendo 

'«X’te v OpCT,tí6n *
lo muestra la ¿uSS r°' C°mo 
coordinaron sus ,C*? WParticipantes. A ^°nes. todos loa 
■M una ,nSru£ abQr £“?’ PIeCe' 
nos de la pr^^b*

^“cuin de los países participlntX 

sita1 ’ —

no*

IJNA atmósfera tensa ba continua
do flotando sobre el país, pese 

a que se recobraba paulatinamente 
la normalidad laboral, una vez con
cluido el paro de 48 horas organi
zado por las centrales obreras y 
varias federaciones en protesta por 
los recientes aumentos en los pre
das de los alimentas, de los com
bustibles y de las tarifas de los ser
vicios públicos básicos. Las princi
pales ciudades peruanas quedaron 
virtualmente paralizadas durante 
dos días, aunque varios incidentes 
violentos tuvieron lugar en la zona 
periférica de Urna y otras localida
des. De acuerdo con los informes 
de la prensa las víctimas sumaron 
esta vez una treintena de perso
nas. En otro paro nacional efectua
do en julio del año pasado el nú
mero de muertos fue de doce. Que
daron detenidos numerosos dingen- 

rnación se confirmaba la deporta- 
ción de trece personalidades¡vincu
ladas a las acciones de protesta, 
mientras eran buscados por la £ 
líela los dirigentes del Partido

Revolucionario, Leónidas 
Rodríguez y Antonio Meza Cuadra, 

“^Organ^dordeU^-

social”. .

Más allá del drama y de lo anec
dótico, algunos analistas extraían 
antecedentes para explicar que el 
presente clima de violencia en el 
pata, asi romo el descontento popu
lar, eran la consecuencia de una se
rie de medidas que a partir de 1976 
ha venido implementando el gobier
no de la Fuerza Armada. Las pro
pias fuentes recordaron que duran
te el año pasado el Ministerio del 
Trabajo informó sobre la realización 
de 234 huelgas en Perú, en deman
da de aumentos salariales, por la 
reposición de miles de despedidos 
y contra la inflación. Oficialmente 
el alza de los precios en ese año 
fue del 33 por ciento, pero algunos 
observadores han señalado que esa 
tasa de incremento del costo de 
vida no reflejó la verdadera dimen
sión de la inflación. En un comuni
cado de U Confederación Groe" 
de Trabajadores del Pert <“3?

^^mro^ro-^rtaede. 
Xenta por ciento sólo en los tres

cha, constriñendo los Logreros per

Flrcuios ofiro^íeuZ £ 014 
u no ocultan ro-u bcUcU-

«¿neral norteamñ'c.^^l" £ 

foSX^P^u“le81r d' >» >n- 
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Ponzoña buenos frutóte P™- 
d«d es necesaria espectaiJ^ Uni* 
"■ en ei curan
ronda de la batalla r»r 1?“ecut'VB 
U vuta ro ta Tierra. P«

las fuerzas aéreas de los fp >n, 
Aviones de transporté UU- 
denses llevan a zX XT 0UnÍ' 
dones y combu,«bll

de ios intervención^eLn?,ltar« 
íuc^u^y^^

Como es sabido, la intervención 
•ranada de la OTAN en ¿X 
®'d° emprendida so pretexto 
defender la vida y los bienes de 

los ciudadanos extranjeros", o sea 
de los norteamericanos, los france
ses, los belgas y demás "blancos" 
que se encontraban en la zona de 
las acciones en la provincia de 
Shaba. El número total de ellos 
en Zaire, según los datos de la 
prensa occidental, es de no más de 
tres mil. y en Shaba, de unos cen
tenares. ¡No?; a Washingtm y a las
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integrantes pisaron el sagrado suelo

I

/
enlazarán con nuestro júbilo
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aniversario del glorioso Asalto
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¿. Aurelio Tone» Slhm-

Llííren

vípera de lo celebración del X/ Festival Mun- .

'.AíQtft.- r-c’,, * -VJ

Miles de hombres y mujeres, en distintos c 
disposición de combatir ¡unto a nuestro pueblo d ‘ 
bres y mujeres, especralmente del campo socialista

Precisamente en estos momentos nos encontramos en 
dial de la Juventud y ¡os Estudiantes.

Hace 17 años una brigada de más de mil hombres movilizada r. i - x 
dables, apoyados por efectivos navales y aéreos de los Estacó.' It**^^* bo¡c” y dnpr* 
gobiernos lacayos de Latinoamérica, partieron de distintos lunares d^l'c^ K ° compl,c'dad de /os 
por tronchar el camino de la Revolución Cubana. 9 Caribe en un frustrado intento

Lo invasión mercenaria recibió la recepción que merecía. Apenas sus integrantes pisaron el sogrado suelo 
de la Patria. ba¡o sus huellas el suelo se incendió cdicmado por el fuego de nuestros combatientes.

Un infierno dantesco significó para el invasor su desembarco en pose de conquistador.

Diecisiete años después, como una respuesta simbólica a aquel histórico hecho, miles de jóvenes de 
decenas de países, de diversas culturas y nacionalidades, de distintas ideologías, partirán en el ve
rano próximo de múltiples lugares, a través de selvas, desiertos, cordilleras, continentes, océanos, 
para arribar a nuestras costas en una grandiosa invasión de la solidaridad antimperialista, la paz 
y la amistad. Y apenas '/os integrantes de esta extraordinaria cruzada de la juventud pisen la tierra 
que guarda el recuerdo vivo de tanto heroismo, recibirán de nuestro pueblo constructor y comba
tiente el fuego del corazón y la amistad más entrañable.

El XI Festival se enmarca en los festejos del pueblo cubano por el 25 
al Cuartel Moneada.
Las aspiraciones más nobles y progresistas de la juventud mundial se 
por las realizaciones alcanzadas en estos años de bregar meansa
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sión Trilátera!”, a ocupar primero el cargo de Direct - de Estudia

Ir

La gran traición de los dirigentes 
chinos al Movimiento 
Revolucionario y de Liberación 
Nacional de Asia, Africa y Américjg 
Latina y su alineación 
junto al imperialismo yanqui

Mao Tse Tung: . a mt jutcto, 
la bomba atómica no es más terrible que una

EL PAPEL TENEBROSO DEL ASESOR BRZEZINSKI
■ A visita que acaba de realizar a Pekín, Zbigniew Brzezinski, 
í'¡ consejero para la Seguridad Nacional del presidente de 

Estados Unidos, James Cárter, representa la expresión 
más palpable y reciente de que existen fuerzas poderosas 

en Estados Unidos que aúnan sus esfuerzos con China en una 
estrategia internacional que representa un grave y real peligro 
para la paz mundial.

Las conversaciones del Consejero norteamericano con los prin
cipales dirigentes chinos, que transcurrieron en un ambiente de 
gran secreto, reflejan el propósito de tratar de coordinar de 
inmediato las acciones de Washington y Pekín en la carrera arma
mentista; colocar en un segundo plano las diferencias tácticas entre 
los dos países; y establecer las bases de una alianza estratégica 
global de todas las fuerzas contrarrevolucionarias del mundo 
dirigida contra la URSS y toda la comunidad socialista y los 
movimientos de liberación nacional; asi como, para la eliminación 
de los elementos antimperialistas y de progreso social expresados 
en el Movimiento de Países No Alineados.

Poco antes de iniciar su viaje a China, Brzezinskl declaró a la 
revista norteamericana 'Times": “Nuestro nexo con China es cons
tante y a largo plazo, y se basa en el interés común”.

¿Quién es este peregrino consejero de Cárter?
Brzezinskl es un engendro directo de los Intereses monopolistas 

que encarna el multimillonario norteamericano David Rockefeller, 
presidente del poderosísimo banco norteamericano Chase Manhat
tan Bank, centro controlador de enormes consorcios capitalistas.

Brzezinskl es hijo de un exiliado contrarrevolucionario polaco 
y profesa un odio visceral, típico de renegados y apátridas, hacia 
los países socialistas.

Uno de sus colegas, en la época en que Brzezinskl trabajaba 
como profesor en la Universidad de Columbia, lo calificaba en 
privado como un típico oportunista, grosero, capaz de cualquier 
bajeza, con tal de escalar a posiciones superiores.

A mediados de 1960, Brzezinskl era un ferviente defensor de la 
intervención de Estados Unidos en Viet Nam.

Pero su naturaleza reaccionaria y cavernícola queda perfecta
mente retratada en un artículo que publicó, el primero de junio de 
1968, en el semanario "New Republic”.

Cuando las autoridades norteamericanas se enfrentaban a las 
crecientes protestas estudiantiles contra la guerra en Viet Nam, 
este troglodita, convertido hoy en consejero, recomendó que “las 
autoridades actuasen pronta y firmemente para despojar a los 
revolucionarios de fuerza y sentido, primeramente instituyendo re
formas justificadas, y después eliminando a los lideres de la escena 
de la Revolución”.

|La misma filosofía de los matones y asesinos de la Agenda 
Central de Inteligencia (CIA), autores de muchos ya revelados 
complots y crímenes en todas partes del mundo!

•v

«w*¿
*ca**

(Editorial publicado en “Granma")

o<*>*"S¿Puede la humanidad vivir en paz y tranquilidad cuando indi, 
viduos de esta calafta ocupan puestos de tanta respcnsabilid^ 
en el país imperialista más poderoso de nuestra época?

Para terminar esta breve ficha biográfica de Brzezinski, hay 
mencionar que también fue asesor de la Rand Corporation, mu 
de las Instituciones más vinculadas a! Pentágono Todos estos 
“méritos” lo llevaron en 1973, cuando se fundó la llamada "Cotni-

Políticos de esa organización y, en 1974, fue designado sa pre
sidente.
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‘Im norteamericano. en arquitecto de su política exterior' Sin 
PUS alX- OM a,rrata para ‘“ pueblos-
dUT repugnante alianza entre los círculos más reaccionarios de 
cJidi» Unidos y «os dirigentes chinos, que emergió más clara- 
^¿íntre sonrisas y brindis en el Palacio de Pekín, es una nruehn 
“^“e la gran traición de los dirigentes chinas a los priScip^ 

I ^nundsmo-leninismo y ai internacionalismo proletario P 
1 rada vez con mayor desparpajo, de una manera desembozada 

„ * [escrúpulos. los. dirigentes chinos hacen causa común con 
L dementas más belicistas de las burguesías de Estados Unidos 
filón V Europa Occidental, ai mismo tiempo que vociferan contra 
¿‘política de paz y de distensión que propugna la Unión Soviética.
i« representantes de los círculos imperialistas norteamericanos 

„ frotan las manos de satisfacción, ante el espejismo de que China 
“ enfrente con éxito a la Unión Soviética.

Cananas antea de la visita de Brzezinski a Pekín, uno de sus 
^.Mantea Richard Solomon, escribió en la revista "Foreign Af- 
faiis”:

• China se ha convertido en un aliado de Estados Unidos. La 
cuandn u. dirigencia de Pekín favorece el fortalecimiento de la OTAN y ha 
- ------2 ofrecido respaldo a la diplomacia norteamericana, en problemas 

’* I que van desde el Medio Oriente basta el Asia Septentrional".
„ 1 La visita de Brzezinski a China transcurrió bajo la óptica de un 
0 judo maridaje entre Pekín y Washington, enfilado no sólo contra 

la Unión Soviética y todos los países progresistas .sino, también, 
contra los intereses vitales de los pueblos de China y de los Esta
dos Unidos.

Según reportó el 22 de mayo la Agencia de Noticias AFP, “a 
fuerza de bromas antisoviéticas, el consejero presidencial norte
americano conquistó boy aquí el apodo de "domador del oso 
ruso”.

El consejero presidencial visitó la gran muralla china vestido 
con un colorido ropaje deportivo y realizando prácticas de payaso, 
ante la mirada complacida de la sobrina de Mao Tse Tung. Whang, 
Hai Hung, Viceministra de Relaciones Exteriores.

Dice la crónica que el aventurero e irresponsable payaso ayan- 
quizado, retó a sus acompañantes a una carrera, hasta una de las 
torres de la gran Muralla, diciéndole a la sobrina de Mao:

—“Si llegan ustedes los últimos, tendrán que combatir a los 
rosos en Etiopía. Pero si ganan, seremos los norteamericanos quie
nes nos encargaremos de esa molesta misión”.

la desfachatez del funcionario norteamericano y su desprecio 
a la soberanía de los pueblos queda retratada en esta sucia y 
humillante broma, que los representantes chinos correspondieron 
ron sonrisas de aprobación.

En esa ocasión, Brzezinski se sentía actuando como “vedette” 
•nte loe periodistas que, esta vez, le acompañaban. Todos sus actos 
y entrevistas anteriores habían sido eo secreto. Su comitiva pri- 
ada no incluía ni voceros ni periodistas.

din6™.1* °Plnl6n mundial debe tomar en serio esta actuación. Los 
chlnos han proclamado abiertamente que se preparan 

. modernizar sus fuerzas armadas, mientras febrilmente cocis- 
jmn refugios antiaéreos y consideran como Inevitable una ter- 

™ ««erra mundial Se sospecha que-umo de los temas discutidos 
n£rn?B“ki w 511 reunión con los chinos es el probable sumi- 

de armas norteamericanas a China.
t-ntíTe creciente peligro de guerra mundial y esta colusión 
la tazT?10?,Unidos y China representa una seria amenaza para 

y la distensión internacionales.
F«ig Pr^CUl<> puhhrado el primero de mayo de 1977. Hua Kuo 
se ,iebi^ !!lenle del Consejo de Estado de China, proclamó que 
EjéXo «“lerar la revolucionarización y modernización del 
n^t0 P°P“Ur de Liberación y reforzar los preparativos de gue-

mUchos años Tse Tun? declaró en una reunión de 
Comunistas y Obreros: "Guerra. Bueno, pues que* W* 

estaU. háhi guerra no hay que tenerle miedo. Si la g
*“• “brt víctimas... a mi juicio, la bomba atómica no es más

im ’!J?uetTa-T"*8 la Dütad u hu-

esto, trata de agudizar las contradicciones soviético-norteameri- 
canas; azuzar una guerra entre ambos países. ¿Sería esta guerra 
para emerger como la gran potencia predominante sobre las ruinas? 
Aspiración que sería insensata, pues desconoce el poder destructivo 
devastador de las armas nucleares y la mortífera acumulación 
cuantitativa de éstas en la actualidad. Guerra que acarrearla, 
seguramente, la devastación de la propia China. Cálculo, además, 
que encierra los peores designios políticos, económicos y sociales 
para el mundo. Pero lo que es peor aún, la dirección china parece 
pensar ahora en términos abiertos de guerra contra la Unión So
viética en alianza con Estados Unidos.

Por su parte, los imperialistas yanquis más rabiosos planean 
utilizar a China como un arma de presión contra la Unión Sovié
tica y la comunidad socialista, en cuyo pronóstico no se excluye 
el de promover conflictos y hasta la guerra misma entre China 
y la URSS con el fin de liquidar al socialismo y al proceso revo
lucionario.

En los momentos en que se realiza en Nueva York la Asamblea 
Extraordinaria de Naciones Unidas sobre el Desarme, es bueno 
recordar que los dirigentes chinos se opusieron a te rdmj» deta 
presupuestos militares de los países que ocupan un puesto perma
nente en el Consejo de Segundad. .......

realizado en 1974, en Nueva rtnrmecer por ilusiones de paz.
"Los pueblos no deben de^arse ¿^^..^eclaró el canciller

de Cárter, el 20 de mayo Idefinitivamente 
e» “» "U“X*S•áíSSÜ ——. r " “ los intereses comunes o=i

teamericanos Un Estaao (ntereses chinos”. ,
comprometido, corresponde inCulcar esta filosofía ate

Los o«v“enn±5X .T nxiembr» de la. fuerzas anidas 
población, y en paruciu*.
chinas- ______
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"¡Los traidores chinos han olvidado que sin el triunfo de la Revolución de Octubre 
el nazismo y sobre el ejército fascista japonés de Manchuria, habría sido imposible 
octubre de 19Í9 la victoria del Ejército Rojo en China..

que cuenta' 
pos <»* gue 
¿imbabwe, 
pob-dó»J 
sistema del 

¡China bi 
no envía a 
var al cen
ia aviación 
tientes del 
Occidental!

En tos ú 
der de la g 
vale la peti

Adolf

-Manir.

chino.

Los generales de la OTAN no ocultan su regocijo ante estn I 
tantes, que defienden con pasión el mantenimiento de la,¿í 
militares de ese pacto agresivo, que apoyan sin reservas " r 
lecimiento de una alianza militar dirigida no sólo contra 
ses socialistas de Europa, sino también contra los movimimiJÍ 
liberación y los gobiernos progresistas de Africa. *

|Fue la OTAN la que sostuvo hasta el último minuto al im 
men colonialista portugués. Miles de ciudadanos de Angoli fe 
zambique, Sao Tomé y Príncipe. Guinea Bissau y Cabo V«dJ - 
rieron bajo las balas y la metralla de armas y equipos de r». 
que salieron de los arsenales de esa alianza militar! '"I

i Son los países miembros de la OTAN los que sostienen inj 
y alientan al sanguinario régimen racista y fascista de Sudáfrta]

11

m’ ®

“e CJ

Desde fines de 1969. cuando el llamado Partido Comunista de 
China proclamó públicamente que la Unión Soviética era su "ene
migo principar', no bao cesado los ataques mía soeces contra el 
país de los Soviets y otras naciones de la comunidad socialista.

Basta tomar cualquier día de la semana un boletín de la Agen
cia oficial china S1NJUA, para darse cuenta que recoge en sus 
páginas cuanta injuria burguesa y anticomunista se produce en el 
mundo contra la Unión Soviética, Cuba y otros palees socialistas. 
En muchos casos, son corifeos a sueldo de los chinos los que 
escriben los artículos en periódicos y revistas de grupilsculos que 
responden a las consignas de Pekín. En otros, son las publicaciones 
más archirreacclonarias y fascistas las que encuentran eco en las 
páginas de los boletines chinos.

Esta política cínica, oportunista y aventurera de Brzezinskl. 
tratando de exprimir al máximo la traición histórica de los diri
gentes chinos, desenfrenados y envilecidos, es absolutamente irres
ponsable y loca.

¿A qué puede conducir? ¿Al fracaso de la política de distensión?
¿A una furiosa carrera armamentista? ¿A una guerra? ¿Chantajear 
a la Unión Soviética y al campo socialista? ¿Puede alguien en su 
sano juicio, afirmar que semejante política puede representar un 
beneficio para la humanidad agobiada en la actualidad por una 
grave crisis económica, dificultades energéticas, problemas pobia- 
ciocales, ambientales y alimenticios?

¿Puede esto prometer a loe llamados países del Tercer Mundo, 
una esperanza de solución a la cuestión del desarrollo?

¿Puede corresponder con los intereses del pueblo norteameri
cano, el pueblo chino, el pueblo soviético, o cualqu.e: pueblo del 
mundo? ' - ' " . ’■ " ~

Nadie tiene derecho a jugar con el destino de la humanidad. Es 
absurdo pensar que el campo progresista ae deje intimidar por este 
tru»udifn chantaje.

En 1969, el Secretario General del Partido Comunista de la 
Unión Soviética, Leonid Brezhnev, respondía en tono enérgico a 
esas provocaciones:

"El periódico cKuang Min Ribaos, dijo Brezhnev ante la Confe
rencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros efec
tuada en Moscú, lanzó el llamamiento de «prepararse tanto para 
una guerra convencional como para una gran guerra nuclear contra 
el revisionismo soviético». Claro que entre los gritos desaforados 
y las posibilidades reales de hacer lo que dicen hay un gran trecho 
La Unión Soviética tiene fuerzas suficientes para defenderse y los 
soviéticos no andan mal de nervios. Con gritos no se les asusta. 
Pero la orientación de la propaganda oficial china está completa
mente clara”. r

$ I 
tía

SUS ALIANZAS ANTICOMUNISTAS
_ OS NUEVOS mandarines de Pekín se h, 
te los aliados más fieles de la más raotí, n, I
ti dial y de los círculos belicistas de u r¿urKutw“‘‘ si

Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
Estados Unidos. '■ qB* lid^ d
En los últimos meses se han intensificado las vid M 

tos entre los militares chinos y los mercaderes d» i."’5 ? o». 
OTAN y, en particular, de Alemania Occidental f 
térra y Japón. F^. *1J

Por supuesto. Estados Unidos tampoco se queda 
loca y desenfrenada carrera armamentista, dirigid» ¿tr*s ta

Ya en el verano de 1977, el diario norteamericanfl „ 
Times" dio a conocer un documento secreto revelarte íie* V 1 
altas esferas del Pentágono y del Departamento de 
ten acerca de los factores en pro y en contra Mr, j?‘|| 
a China de técnica militar, instalaciones de comunie» i 
tores nucleares, equipos láser, aviones. hellcópteTOs ÍCI
titanque, etc. c°beti, ¡T|

Las delegaciones militares chinan se han convertid» I 
merodeadoras de los arsenales de la OTAN. 01 «4^1

El otoño pasado, un grupo de militares chinos, enc.v I 
el jefe adjunto del Estado Mayor General. Yang Cbr-CS00* So-1 
a Francia. Visitaron bases de las fuerzas terrestre v* W“' "úsl 
interesaron por la adquisición de cohetes ■-aire-tierX..n*’>l ’ «I 
tierra". 2 ~ ’ "*tiv|

China aspira a comprar en Inglaterra aviones caz» '.'■■Mi 
“Harrier”, de despegue vertical. Ya un vocero británim J M t**.- ti 
en el Parlamento que estaban dispuestos a satisfacer^
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militar! ¡China busca sus aliados en países como Francia, cuyo gobier-
OUe wwr, “ envla a miles de paracaidistas a intervenir en Zaire, para sal- 

var al corrupto y sanp’ ....
““ de Sodftn aviación de Francia
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comu.

rUl¿^e"umCUand° aUparon 'SCÍ6n de ta ^m-S?¿& *■”* -
ual^reciente, cuando la lucha =. fue el factor dec^o 

voi^T^^X^ SOVÍét¡CM< 
y sobre el e ército fascista i^é^V^ * ure el nazismo 
posible que se produjerTT, * ** habria »<*■> ¡m-
del Ejército Rojom’cWiS °f‘Ubre de 1949 U 
respaldada por todos los hombre aqU' en,onces fue saludada y

tema colonial en d m.X *' Pr0CeS° * d“aP^ «W
Pero los coqueteos chinos no se limitan a Europa El pasado 16 

^ríbien° CH,na y> Jap6° suscnb'eron un importante acuerdo co- 
erc!al P"vado. a larE° P|M°. por valor de más de 20 mil millones de dólares.
La industria pesada china, base de la modernización militar 

que preconizan, se verá reforzada con la tecnología nipona,
Al mismo tiempo, los nuevos mandarines utilizan toda clase de 

estratagemas para inclinar al gobierno japonés a firmar un llama- 
do "Tratado de Paz y Amistad” con China.

Según el diario japonés 'Sankej Shimbun", en su editorial del 
pasado 6 de enero, el gobierno chino atribuye especia! importan
cia a este tratado, porque lo incluye en "su estrategia contra la 
Unión Soviética".

El tratado contiene una cierta “cláusula antihegemónica", que 
los chinos enfilan hacia la Unión Soviética,

Bajo esta etiqueta de "hegemonismo", que algunos políticos cas
quivanos denominan de otra forma, pero que en esencia coincide 
con los objetivos centrales de la palabreja, los dirigente» pekine- 
ses encubren y sustentan su campaña antisoviética, que tanto agra
da a los gobernantes norteamericanos y de otros países capitalistas 
v desde luego, a sus títeres.

Esta política infame y canallesca de los dirigentes chinos en
tronca perfectamente con los Intereses estratégicos de los imperia
listas norteamericanos. De ahí la atención especial que presta a

día más su alianzamdS XTSa entrevista concedida a la £ 

Fidel Castro. d“un¿^ci2.e”^et^ chinos trabajan en estrecha 
^"¿racTn^’^a «tvicio, ^reto^ franceses.

chmos^o" *S P- £*• que su comc.dencia es

comentó:

4? ■Desenmascarar la actuación yfraseologia i03 diri_

'» aut, liberación nacional y el socialismo”. '

‘ que cuenta con las patentes y fábricas de los más sofisticados equi- 
il J I»5 de 8uerra- *íue hoy ,slrven Para masacrar a los patriotas de 

- • Zünbabwe, a los combatientes de Namibia, o para reprimir a la
y CabofiJ* población negra en Soweto, o en Johannesburgo, santuarios del 

sistema del "apartheid"!
8451 ¡China busca sus aliados en países como Francia, cuyo gobier- 

rr—no cuna “ *«1105 de ps.— CCldlCtas a iütcrvéñn eu Zaire, para sai- 
nTaT? "a rar al corrupto y sanguinario régimen de Mobutu Sese Seko. Es 

“ ' ’ '» la que bombardea y masacra a los comba
tientes del Polisario que luchan por la independencia del Sallara 

■ Occidental!
I En los últimos meses Pekín ha sido la Meca de cuanto merca

der de la guerra existe en el mundo. La lista sería muy larga, pero
I vale la pena citar algunos ejemplos:

—El general germanooccidental Johanes Steinhoff, ex presiden
te del Comité Militar de la OTAN, quien viajó acompañado por 
Adolf Kilmanzeg y Hendrich Tremer, especialistas en ataques 
sorpresivos y desembarcos aéreos. Por supuesto, muy vincula
dos ambos a los revanchistas.

—Manfred Woerner, actual presidente de la Comisión del Bun- 
destag de la República Federal de Alemania, para asuntos de 
la Defensa.

—El almirante Poser, ex jefe del Servicio de Información de la 
OTAN.

—lames Schlesinger, ex ministro de Defensa norteamericano 
-actual Director de la Agencia Federal de Energía de Estados 
Unidos— considerado uno de los "halcones" del Pentágono 
y acérrimo enemigo del proceso de distensión internacional.

-O mariscal Neil Cameron. jefe del Estado Mayor del Ejército 
Británico, quien estuvo muy recientemente en Pekín. Allí de- 
C*aró, sin ambages, que británicos y chinos coincidían en con- 
riderar a la Unión Soviética como enemigo principal. Esto 
Produjo un gran revuelo diplomático y la protesta oficial de 
gobierno soviético.

-HWeo Miyoahl, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de 
Autodefensa de Japón, quien informó el 9 de junio de 19/' 
q« se iban a incrementar las visitas a China de funcionarios 
“¡•¡tares nipones.

~í*“° ,sashina. instructor civil del Colegio Nacional de De- 
tensa de Japón. y un grupo de militares retirados de as u

marítimas de Autodefensa también los visitaron^ All m.s 
®“,tle®P°. se conoció que las autoridades chinas estaba.en 
ontacto con altos oficiales del departamento de mtehg 
e *as fuerzas terrestres de Autodefensa de Japón.

realizados por la revista “Far E*3^™ Oidítí 
res a. ■ especializada en asuntos asiáticos, los gas 

de China ascienden anualmente a 28 mi! millones de
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Zaire. como fa-

"Los resultados de las deliberaciones sobre los acontecimientos 
en Africa y el Medio Oriente reflejan el deseo de los países (fe 
Europa Occidental de aumentar sus vínculos y su cooperacióncon 
el Tercer Mundo para oponerse al hegemonismo de grao poten- 
da de la Unión Soviética. Su posición favorece la lucha co- 
mún dei Tercer Mondo y de lo» países oeste-europeo» contra las 
potradas hegemonistas". .

¿Alguien puede imaginarse al gobierno germanooccidetital. 
ha instalado un campo de pruebas coheteóles en Zaire. ce™* 
vorecedor de la lucha del "tercer mundo”?

¿Acaso Fnnri». que ha suministrado plantas nucleares y armas 
de todo tipo a Africa del Sur, resulta un aliado para los países pro- 
^‘Tue5' 1» ^sTq^rep^^d Eterna de saqueo htetó- 
rico de9 Africa hieden ayudar a su desarrollo independ>ente y en 
beneficio de los pueblos africanos? .

Pero en el caso del Medio Oriente el comentario es aún más des- 
£"os*lueve patee, del Mercado Común acla

raron que aprecian la iniciativa del presidente egipcio 
ei Medio Oriente y pidieron una solución general de la cuestión 
Esta posición adoptada por los países de Europa Occidental cons- uíye un apo^aáteJuM» lucha de loa pueblos árabe, contra el 

^^AeTqué la actitud capitulacionista de Sadat constituye un "apo
yo” a la lucha de los pueblos árabes!

.-Este es el colmo del cinismo. Una bofetada al pueblo palestino 
y 1 loa gobiernos progresistas árabes de Argelia, Iraq, Siria, Niña. 
República Popular Democrática de Yemen y otros que han conde- 
nado la traición del presidente egipcio!

¿Cuál es la base doctrinaria de estas posiciones chinas?
F. 1> denominad, hipótesis “de los tres mundos” que fue refor

mulada finalmente en 1977. Según esta palabrería archirreaccio- 
mh. y antimarxista, que niega en absoluto la lucha de clases, el 
mundo está dividido’ en áreas políticas muy peculiares.

En el “primer mundo", los chino, ubican lo que denominan “las 
dos superpotendas”: Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero 
como ellos sostienen que la URSS es el enemigo principal, en de
finitiva todos los ataques y todas sus acciones están dirigidas 
contra el país de los Soviets.

En el "segundo mundo” clasifican a los países capitalistas de 
Europa Occidental, Japón, Canadá, Australia y otros. Incluso, a 
los patees socialistas de Europa, a los cuales consideran que son 
"explotados” por la Unión Soviética.

En el "Tercer Mundo”, los dirigentes chinos incluyen a los paí
ses subdesarrollados de Asia, Africa y América Latina y, por su
puesto, se autoublcan en esta clasificación.

Según los dirigentes chinos, todos los países del “Tercer Mun
do” deben unirse con los del “segundo", e incluso colaborar con 
la "superpotencia” Estados Unidos, y crear una gran alianza para 
destruir a la Unión Soviética.

Para estos renegados, toda alianza es buena en la ludia contra 
la Unión Soviética, ya sea con Jos monopolios capitalinas, los re- 
vanchistas de Bonn, o con los círculos más belicosos de Estados 
Unidos.

La enorme responsabilidad histórica que recae sobre los hom
bros de los dirigentes chinos es precisamente haber quebrantado 
la unidad de las fuerzas revolucionarias y practicar una política 
en contra del socialismo, del movimiento obrero y de la libera
ción nacional de los pueblos.

¡Con esta política taimada, que trata de socavar la unidad de las 
fuerzas progresistas, los dirigentes chinos rindieron un servicio in- 
atarfable a los imperialistas, mientras éstos desarrollaban su cri
minal guerra de agresión contra el heroico pueblo de Viet Nam!

1alxL- oportunista y falta de principios los 
S?trí’?UÍd<)1.a alarear U v¡da del imperialismo, 

v del colonialismo, del apartheid y del racismo,
y^ementar te» confusiones y todo tipo de desviaciones idetV 

ao«TX*^¡teíL?y fraseología de los dirigentes chi- 
ric » un £ imperialistas y reacdona-
Ptogreso metal, te liberación

yanquiEACI0N junto

Lf^^^do^p^^^rcotetered^0 d|el "amad°

^■uciVn^r e’ Pueb“oT^’

^amd-ostar a la Unión

Chung Fu, se despidió de Pmochet. Por ~honores. —i^stn, , vc-n
Según el rotativo chileno “La Tercera" el ra,k 

daré —después de la entrevista— que se Ue^*¡*>r |
impresión sobre Chile y te persona de su goberné. i

Este fue el embajador encargado de estrechad, • 
tras tes hordas fascistas llevaban a cabo el 
asesinatos y desapariciones que aún se manüeneabr°

I Resulta verdaderamente repugnante constatar 4
raridad a que han llegado los dirigentes chino.” d. u. m 
gobiernos burgueses conservan cierta distancia con ir^-EíS 
men chileno y. algunos, hasta han roto sus reiartZ'Sl*c¿ 
blerno de vendepatrias! ones con '<jll tu!

A partir del golpe contra el Gobierno constituir- «‘4“ 
dente Salvador Allende, el 11 de septiembre de fe . 11® 
cieron tazo» muy amistosos de colaboración entre u t. 
Chilena y el Gobierno chino. tXj

En 1974, la importación china de productos <*,1^. „
cifra de 117 millones de dólares. En 1975. los efe”03 ^siw., 
8 mil toneladas de cobre. Al afio siguiente, la ”
34 mil toneladas, en un esfuerzo por apuntalar 1. 2 , nomfa del régimen chileno. U Un’h^í'l<*!

Sólo en la primera mitad de 1977, Chile vendió > 1— f re| 
chinos más de 30 mil toneladas de salitre. Además , lbro*t-.t “3 
dido a Pinochet abundantes y generosos créditos ' haa «a» Bal

En otros países de América Latina encontramos » , -nn
asociación con los elementos más reaccionarios V Í;a-.H 
les o tratando, desesperadamente, de recope- mieaV°?!*feE?l 
yanqui 6 fe !tr. :

P— —ta.
En el caso de Angola, los asesores y las armas chinas ¡ «*' 

ai servicio de Holden Roberto, un viejo y connotad' 
CIA, denunciado con pruebas irrefutables en el ConzresnalV-I ®* 
A1M. encontramos alineados, bajo te misma bandera 1 i» 
y fascistas sudafricanos, al conupto régimen de Mobata2? 
protector de los contrarrevolucionarios angolanos; a los mw. ■ Wi 
chinos, al gobierno norteamericano y a su CIA ““'Km

Más recientemente, el régimen chino invitó a visitar „ ..! 5? 
al cabecilla del titulado Frente de Liberación del Enclave 
binda (FLEC), organización contrarrevolucionaria antiangolm 
tripulada por los servicios secretos franceses. Con esto han 
de hecho, el secesionismo en Africa, contraviniendo los oosr'Xl mu 
de te OUA sobre la intangibilidad de las fronteras africana. nea

Otro caso en que se aprecia la abierta complicidad de la fe! det 
gentes chinos con lo más abyecto de la fauna de lacayos a r. tro 
amistad con Mobutu Sese Seko, jefe del régimen de Zaire. ’ coi

Mobutu cedió a una compañía germanoocccatal la 
TransptKt und Raketen Adktien Gesselchaft (OTRAG). 145 ¡£ S| lo. 
kilómetros cuadrados dei territorio nacional. El contrato dd ira1 Na 
do fue firmado el 26 de marzo de 1976. 1

La compañía paga anualmente unos 50 millones de dólares 
concepto de arrendamiento y disfruta de los beneficios de idcniBH

‘En el caso de Angola, los asesores . . , E
y las armas chinas estuvieron al servicio (je g
Roberto, un viejo y connotado agente de ‘a Ib
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• I» Parte vietnamita de que “rtn ¿^sa^?zrz^ 
naolan conseguido comn rL u ., 4 ““yerta de los bienes que fuT° “Placados’ injustificad^mt^ *fi°’ lnb^ 

"E^os d^^t1™ ’°rma “>““»nte.
a la aplicación de poUü^XS'd”^ "? inmídi,to“"
V expulsión contra los ostractono. persecución
U ambUd tradiciocuj
po¿abS' £Xd,i"lbre d E°biera° de V’et N*“ 13 P1®* "*- 
ponsaMidad por todas las consecuencias de estas medidas injurtb 
d2I°Cr^’,e!.í& qUe acaso 103 dlrl8“to chinos piensan que pue
den amedrentar a un pueblo que. en el presente, no se doblegó ante 
las bombas yanquis y que, antes, supo preservar durante siglos su 
identidad nacional, a pesar de las invasiones que procedían de te
rritorio chino?

¿Cuál es la realidad del problema y quiénes son estos "pobres” 
residentes chinos?

El 5 de mayo pasado, Xuan Thuy, miembro del Secretariado del 
Partido Comunista de Viet Nam. alertó que algunos ciudadanas 
chinos hablan romenrarto a cruzar la frontera del país ilegalmente, 
y pidió que las autoridades de China orientaran a los residentes 
de origen chino, para que cesaran en estas actividades.

En una entrevista con la agencia de noticias de Viet Nam.Xuan

«a» «»j-ss sr. w 
ndades vietnamitas, algunos elementos Nam.- .'iwsss •

esta campaña de cal el Norte de

za todo tipo de , «nofob» « »“

-'2^2^Nam son, en B ------------------------

™ 's " -- '

y b/6Wo económico

enorme polígono de prueba, cohetera

S532?ií ÍSS,<§S¿ 
de Bruselas de 1954. rearme, en «»-

-jo que actualmente se está HevanH PJrt'culGr

c^x,‘ír^,cX ^■booS¿i-
0>u 0<"iein’Oiá* detalles, hay que decir que este r cac¡6n

b'^”* provincia de Shaba. centro de <-no2!fn[>0 re cucuent
l ■ ® nuJUnactonalea Este “vezS^'re
! 0TAN- e col0°ial

recordar tarabita que China no nerdiA ..w ••» 6*|-^r»*Bc4ao “ ?h>14 4* F™oc“ Bélica v *” M|u
«s, 1 dar ^dieron, en nombre de la "democracia'' v kJ^dos Unid<¿ 

e del i ’TjrdTu OTAN. Hua Kuo Feng. máx,mo *rerto¿>£
L’.973' >S “^nte «cal» de taviar un mensaje de felicitación no'

,a ^ai^ervil Mobutu “C,ón Por esa "vic.
L Q ü2Lt7 varios órganos muy conocidos de la pren.q

: £"vssí " predd“'*
"" -
£ 3 lo, Ch^ ^^do. Prea“tadOS POr la c>a“ So

^iga>ía-an!fe«=,o¿ dnSdo en julio de 1971, el jefe del régimen de Sudán r .
N¡mein. desató una feroz represión contra los com.un»"' 

Ü a sus principales dirigentes, los chinos saludaron la ^day 
JXs de júbilo. POW*. « tufaba un partido que ' seguto f¿ 
Atentaciones de Moscú . Esa amistad se continúa.

En e| caso de Etiopía concurren todos los elementos que confor 
« U ^“ÍCt±^í^n.nt ^r.i h“Ü‘“- “‘aPa^nentr^l 
pan proce» revolucionario antifeudal y antiburgués etiope ¿or- 
que éste tenia de enemigos a Sudán, Egipto, Arabia Saudiu y 
otros gobiernos reaccionarios bajó la guía de tos yanquis y la OTAN

Cuando los líderes somaloa fingían adherirse al socialismo y pr<> 
c¡amaban amistad hacia la URSS y Cuba, permanecieron intrigan
do en la sombra. Llegó la invasión traicionera a Etiopía, plan del 

_______ imperialismo que utilizó el chovinismo de la dirección somala, china 
antiangohna e* apresó de inmediato su apoyo a todos tos enemigos de Etiopía Siad 
esto han apoyaj. Barre, Presidente somato, estuvo recientemente en Pekín. Se forjó 
>do los postulada una nueva alianza entre China y otro grupo pasado a las posiclo- 
i africanas. oes pro imperialistas. A los mandarines les mortifica la aplastante 
icidad de los & derrota de esos somalos en los combates del Ogaden. donde las 
de lacayos es g| tropas intemacionalistas cubanas jugaron su justo papel, hombro 
’ “_________ con hombro, con los abnegados y patrióticos combatientes etíopes.

Pero el caso que mef 
i nuevos mandarines

.icidad de los dj, 

de Zairé ..... . .
dental la Orta' Pero el caso que mejor puede ilustrar la naturaleza pérfida de 
ÍAG), 145 mil 5j, tas nuevos mandarines es el de la República Socialista de Viet 
ontrato de! arrie Nam.

Durante más de una década, el pueblo vietnamita, bajo la orien- 
¡es de dólares ¡a “oón de su Partido Comunista y del glorioso Presidente Ho Chi 
“fictos de admití Minb, libró una lucha epopéyica contra los imperialistas norteame

ricanos, que suscitó la admiración universal. Los sacrificios de ese 
'.Wkpueblo quedarán grabados para siempre en la historia. La humani- 
¡fíyf W y, especialmente, los revolucionarios tendrán que agradecer a 
c Viet Nam que haya dejado el ejemplo de su tesón y su heroísmo 

sin par y le haya infligido una descomunal derrota a tos agresores.
J U victoria vietnamita fue una contribución inestimable a la libe-

I nacional y social de los pueblos.
# I A En el transcurso de la guerra de resistencia contra la agresió" 

? 4® aoiteamericana, resultaba muy difícil para los chinos criticar
K’ tí ““urer a loe líderes vietnamitas. Aunque existen md.cios de que 
íaV 5”“® el bloqueo yanqui contra los puertos del norte de viet 

Mam, «o 1972, Pekín puso toda clase de obstáculos para
[h ayuda que procedía de los países socialistas, y en particular - 

U Unión Soviética. v N,m
^Cuando fueron firmados los Acuerdos de Paz sobre Y. .
X27 de enero de itá. también se conoció que algunos ^gent« 

elevaban porque permanecieran en Tailandia N*m
. re< B-52, que sembraron muerte y destrucción e -

y Camboya Argumentaban que ésta era una medida impo „ 
^ .P«ra im^liTlue se incrementara “1. influencia soviética

e» parte del mundo. - o.rinacio-

“X'lS’y’q”

24 d- ““yo. 11 ae™d“ i'



APf

’lOl**.

PARTI 
LORO

U«
* doni un d 

dd magno

vinista, traidor, expansionista y de ^verdadero hegemoiismo <p y plen0 de 
...> -i Secretariado

Central.

H Pleno 
mentó del (

con

- diri- 
propie- 

con»-

FL prem 
mieml 

Partido d. 
nes 5 luej 
su país. E 
Popular d 
Me» Extra 
«arme y 
* desped. 
í°« Marti 
polución

y colaboraron 

e» £lue ,os 
y’TIpfX^ cuy-■ l 
tsído soberano. q“<-

'la China de hoy 
no es ya la de ayer, 
ni el pueblo está ya tan embaucado. 
Pasó sin retomo posible la época feudal 
de Tsin Cbeu-huang 
Necesitamos un marxismo 

leninismo verdadero.
Por él verteríamos la sangre 
y nos jugaríamos la cabeza..."

El chovinismo es hoy la idea esencial de I
china. Los más hermosos principios del intem»cion»li'm°^^i 
han sido bochornosamente traicionados por un grupo op« ;
que se ha apoderado de la dirección de un país cuyo pu f
día no 1 '-“i. ~ ______, _______
el movimiento progresista y revolucionario mundial (olB»

El pueblo chino es. sin duda, un gran pueblo, y ae ’ 
u otra, más tarde o más temprano, barrerá la escoria y 
esta profunda crisis ideológica y política. .. estr» |

El chovinismo, residuo del nacionalismo pequefio burgo > 
cho. reaccionario y claudicante tan emparentado al fasct’ u 
métodos y procedimientos, está condenado a pasar. 01 |\mpen»’/| 
la sociedad burguesa, el neocolonialismo, el racismo y /B 
llamo, al basurero de la historia. -------- ---------> >

* -X- - í”^

““ Z 
SS^ss^íS^s hostigar y 1. Tin gestas má» *dn^1^ ¡^do. incluso hasta

KX«h« y .eventual-

cs.nss?z

gues qué recibe de s^mamgo^ dirigentes chinos es que
Lo que resulta insoportab le p» internacionalismo prole-

Est» epíteto sólo puede concitar la indignación, no sólo de nuestro 
pueblo sino también de otros pueblos hermanos. En definitiva, 
sirve para desenmascarar aún más, si resultara necesario, a los 
traidores dirigentes chinos que se han desnaturalizado y no son 
capaces de comprender los generosos sentimientos de lo» comu
nistas y de los trabajadores revolucionarios.

También y. como parte de los servicios que prestan a Estados 
Unidos, han llegado a calificar a nuestro país como una -base 
soviética” agresora en el Caribe. ¡Que juzguen los pueblos!

El compañero Fidel Castro declaró, en mayo del pasado afio, 
a la revista " Afrique-Asie":

En cuanto a Cuba, la política china es verdaderamente infame. 
Combate con calumnias repugnantes y mentirosas la solidaridad 
de nuestro Partido con los movimientos de liberación, lo que coin
cide perfectamente con los ataques del imperialismo norteamerica
no contra nuestra Patria. China se opone a la desaparición del 
bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba y a la de
volución del territorio ocupado por los norteamericanos en la base 
de Guantánamo".

En lo» últimos tiempos, los chinos se han dedicado ostensible
mente a alentar al gobierno norteamericano para que prepare una 
nueva agresión contra Cuba

La agencia de noticias SINJUA se hace eco de cuanto comenta- 
?° .9efiale que el «“Merno norteamericano debe responder "al reto 
□e ¡a intervención soviético-cubana en Africa”. instigando aviesa- 
rir«i^lM^¿m1PeirijlÍStttI 8 <,Ue tOmen medidaa contra Cuba y garan-

í?tUral,que un P**5 <’ue “ di8a socialista apoyara ^KSwSdo reL“L,Cuh‘ dado un aJ«™P>o ’> mundo: 
>0 DritXn Cuba sufre un feroz bloqueo y éste lo realiza 
Cuba ” un mS "í™ Cuba ni “ rlnde nl “ ve"de.

y «¡Petado en el "Tercer Mundo" i 6n: de Un Proceso querido 
rondi¿'¿^Üln un 4Pke deMaqU4i|Q1L??pP,Untos de vlst« chinos no

* nueEtro Pata ’ d imperialistas yanquis 

■" “ W'" ’ ™ - - -UM. „»

__ ' ----- -----------------------------
Aunque «ólo «» muy brevemente val. upor qué se producen estos acontee.m,Cn,?"« í-, VMfflJ 

Primeramente, hay que señalar el profuBdo *e» 
mocrttico que caracteriza las kistitucmnes ,n 
Sibaiadoras. los obreros, los campesino-, v : %
SenJ participación atoina en el ejercicio de 
lista No existe legalidad y ta poblarir.n -w
Xpricho de la cúspide d.ngente yLos sindicatos, las organizaciones juvenil o . ’X 
Muieres y muchos otros organismos fueron deslí 
La Revolución Cultural, que se inició en 1966 """do, > .4 afl

El Partido Comunista Chino, después de ser ait„., »1
persecución y eliminación de machos de sus cuadré y < “ . B

„iste un nuevo Buró Político, un nuevo Comité CoT? -re
guras que habían sido purgadas reocupan sus pu¿??»l i 
Esas interminables pugnas palaciegas por el poder 0 
pliamente. La última, la de la “pandilla de los c,„/' 
con la prisión de la omnipotente viuda de Mao P>edelS¿«rdei-gran^timonei” *

Poco antes de la Revolución Cultural, el 13 de m ’ 
ti compañero Fidel Castro Pronunció una frase refir,S? * Ita 
que ha sido plenamente justificada por los acontix^^ClJJ t Set»

Aceptar el método y el sistema de las monara„t COt^to
en el socialismo es el peor de los absurdos, porq^ 
pieza la lucha de los aspirantes a monarcas absoluto^ On*i 2 1

Sólo unos meses después, el presidente Mao lwT„. Com»la llamada "Gran Revolución Cultural Proletaria' a„. ®* «tr» zonal <Alb 
evidente objetivo purgar las fitas de los dirigentes un ¡'‘'«‘"í 
¡Ya antes de la sucesión del trono se manifestaba^ ^o«ado * 

dep2Íeejemplificar las purgas chinas, basta mencta». ^Sr'w 
actual Primer Viceprimer Ministro y Jefe del Estadal ’* « 
Ejército. Teng Siao Ping. es la tercera vez que reanX2’ay“ í»i w!° íri X. 
na. Pnmero fue eliminado durante la Revoi„ “ ■»> Fu’,\udu
segunda ocasión, después de la muerte de Cboc j„ i,,-1 ® > * h—J» 
¿Cuál será la próxima? « m «• p

Loa incesantes virajes de tas máximos jerarca, -hug» lE, en a 
a la revista “Bandera Roja”, órgano teórico del Eartidn^'* p nvtaiendc 
nocer que entre lo» dirigentes de lo» comité» revolu^JJ* Xento a 
habta difundido ampltamente la teoría de que resuij^^» 
conocer claramente la línea del presidente Mao ,ísá
la revista, año 1972). Como en la Edad Media, los Dort^J 4 l-08 roieI
teroretan ésta o aquélla frase de acuerdo con sui 1 

nistas.
El endiosamiento del Presidente Mao. la repetición consam.4. ru.endo que en sus obras se puede encontrar respuesta para todo v tlnrizan 1 

la única interpretación válida del marxismo-lemnismo ¿¡^ M 
una propaganda sistemática y desenfrenada, siguiendo patronal ’pOT^ 
pareado» a los del fascismo, caracterizan 1a situación a<-t»>i Z 
China. 5

ha apoderado de la dirección de un país > lrt
lejano, despertó admiración y esperanzas en r ‘ | lo»

Sus

Se discui 
del Comité

Estos elementas sirven para explicar el rumbo provocador, d» norma» p»

sigue en la actualidad la dirigencia china.
Por suerte, hay indicios de que detrás del aparente «mbia» 

tranquilo y conformista que reina en Pekín y en otras ciudad» 
chinas existen inquietudes revolucionarias.

El 5 de abril de 1976 ocurrieron serios disturbios en li pta 
Tien-An-Men. en el centro de Pekín.

Unos días después, el rotativo “Renmin Ribao’, órgano de! Pi
tido Comunista de China, acusó de contrarrevclucronano» 1 i» 
manifestantes, y para demostrarlo publicó extractos de un are 
mural que decía:



CUBA

POR ELLA

• Sefior Presidente:

DESEA LA PAZ 
Y TRABAJA

Carlos Rafael Rodríguez en la Sesión 
Extraordinaria de la Asamblea General de 

la ONU sobre el Desarme

cía. La violencia militar que en 
a la instauración

Por primera vez en más de tres décadas de 
existencia, la Asamblea General de la Organi
zación de Naciones Unidas dedica un periodo 
de sesiones al tema del Desarme. Esto subraya 
la trascendencia de nuestra reunión.

Nos asociamos. Sefior Presidente, a los salu
dos que ha recibido usted por habérsele con
fiado la alta responsabilidad de conducir estas 
sesiones, en las que no le ha de faltar el 
concurso de nuestra Delegación

Antes de presentar a la Asamblea las posi
ciones del Gobierno de Cuba en torno al deci
sivo problema del desarme, nos detendremos un 
momento. Sefior Presidente, a exponer cuál 
es la postura de Cuba en el dramático dilema 
de paz o guerra y cuál nuestra disposición a 
trabajar por impedir que se realice la amenaza 
de una guerra mundial, tarea esta considerada 
por la mayoría en el proyecto de declaración 
que se nos propone como "la más apremiante 
y urgente del momento".

Es casi imprescindible hacerlo, porque una 
avalancha de declaraciones de altos dirigentes 
internacionales y de falsas noticias, manipuladas 
hábilmente por quienes tienen él monopolio de 
la información internacional, señalan a nues
tro P*Is y a sus acciones solidarias con los pue
blo? de Africa como un riesgo a la seguridad.

Cuba desea la paz y trabaja por ella. En su 
informe al Primer Congreso del Partido Co
munista de Cuba, en que delineó las posiciones 
fundamentales ideológicas de nuestro país, el 
Presidente del Consejo de Estado, compafiero 
Fidel Castro decía (cito):

“Nuestro Partido se adhiere por principios 
a la política de paz”,

Y afiadla:
"... La guerra entre los pueblos como solu

ción a las diferencias internacionales, tan pro
pia de los sistemas sociales de explotación que 
han azotado a la humanidad durante milenios, 
es ajena por completo a la ideología marxista- 
leninista".

Por eso, en la Constitución de la República 
de Cuba, aprobada, después de profundos de
bates populares en todo el país, por el 97,7%

invasión extranjera promovida por el im 
lismo y la reacción para destruir la revol 
etíope. Así como para Martí la ardorosa 
queda de la independencia lo llevó a croe 
la guerra como una “triste necesidad" — 
él mismo la definiera—, así la Revolución 
quería abolir al ejército, sembrar la isla 
escuelas y no de cuarteles, ha tenido que lor
iarse el instrumento defensivo que son lai 
fuerzas armadas cubanas y que no sólo sirva 
ahora a la independencia de Cuba sino lambió 
contribuyen, modestamente y en la medida 4 
las posibilidades de un país pequeño, a aína- 
zar la independencia de otros pueblos frente i 
la agresión imperialista. No han salido de Cuta 
a promover conflictos, sino que fueron llana
das por los representantes de aquellos pueb 
a luchar Junto a ellos por el afianzamiento 
su soberanía y de su independencia.

Pero, a la vez que reiteramos al inicio 
nuestras palabras la decisión cubana de tn- 
bajar por la paz. y el apoyo irrestricto de Cuta 
en la causa del desarme general y coopta» 
que, comenzando por el desarme nuclear, MP 
posible con la solución progresiva de los pon
tos controvertidos que la distensiónrter» 
cional sea Irreversible, queremos también aq» 
sentado, de inicio, la necesidad de tomar® 
cuenta el legítimo derecho de los puco*»

de la población cubana, figura esta clara defi
nición en su Artículo 12 (cito):

“La República de Cuba:
‘"Trabaja por la paz digna y duradera, asen

tada en el respeto a la independencia y sobera
nía de los pueblos y al derecho de éstos a la 
autodeterminación:

"Funda sus relaciones internacionales en los 
principios de igualdad de derechas, soberanía 
e independencia de los Estados y el interés mu
tuo".

Si hay hoy fuera de nuestro país soldados y 
equipamiento militar cubanos, si los militares de 
Cuba dan ejemplo no sólo de valor sino tam
bién de disciplina y de elevada técnica, no es 
porque la Revolución Cubana lo tuviera como 
objetivo. Cuando era juzgado por intentar d 
derrocamiento de la tiranía de Batista. Fidel 
Castro proclamó en su ya célebre discurso "La 
Historia me Absolverá" que la Revolución que 
dirigía iba a eliminar los campamentos milita
ren, convirtiéndolos en escuelas. Así se cum
plió en 1959. Ello respondía al sentimiento pa- 

. tífico del pueblo de Cuba, vocado a la amistad 
y al entendimiento con los demás pueblos. Y 
obedecía también a nuestras concepciones ideo
lógicas. Pero, de la misma manera que nues
tro guía más alto del pasado, José Martí, poeta 
y humanista que consideraba a todos los hom
bres como hermanos, se vio forzado a invocar 
la "guerra necesaria" por la independencia de 
nuestra Patria y a convertirse él mismo en 
combatiente y en héroe, al pueblo cubano se 
le impidió realizar en paz las transformaciones 
sociales y políticas que había decidido, se le 
obligó a organizar un ejército. Primero preten
dieron estrangular su economía con el bloqueo, 
que nos negaba el combustible y nos cerraba el 
comercio. Cuando el pueblo resistió comenzó el 
asedio militar.

Ese ejército de Cuba que ahora algunos men
cionan con falso temor surgió como un pueblo 
en armas, que se reunió para defender su inde
pendencia No había, cuando Playa Girón, la 
organización ni la técnica militar que se mos
traron después, en los combates de! sur de An
gola contra los racistas sudafricanos o en las 
inmediaciones de Harar y Dire-Dawa contra la

«O

pero la violencia
Estados Unidos. 
ron a México los ricos territorios uc , 
Nuevo México es execrada por ella ÜMJ 
tica justa de desarme no puede dejar de U 
en cuenta esas distinciones.

Sefior Presidente:Puesto que lograr el desarme es nuestrO| 
pósito fina!, será necesario que al hacerlo 

- gamos siempre a la vista cuáles son las o: 
de la guerra y los orígenes del o 
moderno.
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J°° «unidad

C“^
^.-Presidente. .provechir to

Piejo mUiS-indusSaf"' Ni?''™3 Por el com- 
lo mejor que ha^° saber-
mentarlo M MDU contribuido a fo-

rn«e^“ r%S 
^^jX^c^r“ote^¡ 
“r2^'°res de '* inflodón incontrolada, que 
corroboraron una vez más el nefasto significado 
que ese complejo militar-industrial tiene en la 
vida contemporánea.

Pero la dificultad de la tarea marcha pareja 
con su urgencia dramática y su requerimiento 
inaplazable. En ese mismo informe al que tuve 
oportunidad de referirme, el compañero Fidel 
Castro afirmó:

"Nunca fue más necesaria la lucha por la 
paz, porque jamás las armas adquirieron tal 
poder destructivo, ni los riesgos de exterminio 
humano fueron potencialmente mayores”.

Por eso estamos aquí, porque paz, seguridad 
y desarme se encuentran indisolublemente vin
culados. Si no existe una atmósfera de disten
sión hacia la paz y una conciencia de que sin 
recurrir a la guerra es posible lograr la seguri
dad para todos los Estados, no avanzaremos en 
la eliminación de los armamentos más des
tructivos. Y, a la vez, la atmósfera de disten
sión y de paz no podrá prevalecer si se man
tiene el crecimiento, el desarrollo y el perfec
cionamiento de las armas nucleares y conven
cionales.

Señor Presidente:
La Asamblea Extraordinaria que nos reúne se 

debe a una iniciativa del Movimiento de los 
No Alineados en su V Reunión 
celebráramos en Col°n’b°nl4j^'Py a los objih 

da, para quienes no^'°¿d“^ueblM del 
es, lo mismo que para tod<» 1“ P iven. 
mundo, un problema de ™ Jn amar
eis sino que, además. “" ?¿^roche finan- 
gura y preocupación cómo el ^m^sta y 
clero que signtfica la “trera que engendra, 
las consecuencias inflacion quc po-
además de sustraer en°n^1|e c^Tdel desa- 

^v^n^t^e situación econó- 
rrollo, agrava su >n»vi" .[ticas <— 
mica y crea cond'c'°"^X se empeñan 
les las fuerzasi unpen condidones <_ 
mantener e intensificar
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-.-SFÍS^
t. filosofía del despojo, y habrá de- 

I ‘‘“Sola filosofía de la guerra! ¡Desapa- 
colonias, desaparezca la explota- 

j«°* £ países por los monopolios, y enton- 
°“u humanidad habrá alcanzado una verda- 

de progreso!" “Mientras ese paso 
„ di mientras esa etapa no se alcanza 

“ ■ e| mundo tiene que vivir cons-
ua-te bajo la pesadilla de verse envuelto 

31 cualquier crisis, en una conflagración ató- 

“ftr «o, al trabajar por el desarme, al tratar 
i. Moer coto a la carrera armamentista, lo ha- 
¿¡sam clara conciencia de las dificultades 
„ res aguardan y de que de nuestros esfuer- 
a oo es dable esperar resultados totales e in- 
•aiutoa, porque el desarme está vinculado a 
i lucha de la humanidad por eliminar es.» 
Ktores de predominio económico y social que 
¿yacen en el origen de los peligros militares.

‘ i colo- 
U del mundo en el período de desarrollo de 
■ panda potencias industriales modernas.
Pero lo nuevo, lo que hace aún más compleja 
difícil la realización del desarme, es que la 
vdreddn de armamentos, el desarrollo de la 

i gener.,1 y completo “d““ 'tonca de destrucción en masa y su 
lesarm- nuclear hap «emplazo continuo, han venido a ser factores 
rogresn • de los p® !"**.? el mantenimiento de la produc
ía distensión interna-;“’,«sp«Msta contemporánea. El hecho de 
eremos también aejar más grandes corporaciones norte- 

««F “ el 70 por ciento de los
 i1 “¿“"a -es decir, casi 40000 mi-

ensa y la distind® * dólares al afio— y que una docena 
idas po- f l interés de ,, ^«glamentdos que se especializan en 
político V lar r-*? ó ta^^.™Ull“Lobte"*an el 30 por ciento 

pueblos se ven ®bl1' o,. _¿“tratn’' situación que se reproduce 
cho a la independ»j(¡l|¿^*“J en las otras grandes poten- 
que en l ”6 ™“Matutes, determina el fenómeno mo-
Estedo ' ó" •** '■‘tritio, mn ^bncaclón de 'ntereses entre los 
udida por la His^ ^ y u, corporaciones que el 
con que los J de^e¿J?™w?- « « conocido discurso

a por eli L C6® de *** llevar adelante una po-
puede de, ? «uno 'I“e la advertencia tan famo-
£>. Si «1^2 del viejo jefe de las

„ otfls 'Irnan*? “topa. que abandonaba en
arme es nuestro que /j'*’® al señalar en ese dis- 
o que al ha,re de d ■5urgim'«n,° de-
cuáles son s ‘ “i ra-nyP??? ®*1 situado existe y per
es del a> - amenos «Jgenfcbc “debemos guardamos 

on de influencias desproporcio-

* crear-

rend“ de «riSj -2- dS
Profundidad laf^JSrfFÍT0, ■“«'«Mas en 
acuerdo que en^_?Q’'b",'lada rtóximas de

el avance contmuadÜ dti d^ °b'7"b’t 
““s l»z duradera. a,m «.'l'11™*’ ** togro de 
clones creadas por h mrl CODd1’ 

radicalnXite ^2^ *

nr^nX.i?° 7 ”'raBo’ S^ñor Presidente, qi¿ el 
Propósito de nevar adelante esta Asamblea 
Extraordinaria y u Conferencia Mundial pro
venga de los países que luchan por el desarrollo 
y de los países que realizan o construyen el so- 
ctahsmo. A unos y a otros los caracteriza el he
cho, subrayado ante esta Asamblea hace 17 afios 
por Fidel Castro, de que no tienen intereses 
económicos que asegurar a través de la gue
rra. de que carecen de colonias y de inversio
nes. de que no existe en ellos el complejo mili
tar-industrial y, por eso, les falta la motiva
ción que ha conducido a las guerras desde el 
principio de la humanidad: “el deseo de unos 
de despolar a otros de sus riquezas" y la obsti
nación de mantener las riquezas originadas en 
ese déspoto.

Se explica, asi. Señor Presidente, que co
rrespondiera a la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas ei digno papel de plantear, 
hace ya más de medio siglo, la urgencia de 
llegar'a un desarme general y completo. Fue 
en la IV Sesión de la Comisión Preparatoria de 
la Conferencia sobre el Desarme orgamzada 
por la Liga de las Naciones donde el represen
tante de la URSS, Maxim Litvinov, presentó el 
30 de noviembre de 1927, el primer Programa 
de Desarme General y Completo que a türtorm

“Coírnos el destino de aquella propo

sición. El “Proyecto
sarme Inmediato JL-.-Sra en ?a V Sesión de 
por la URSS se d e rechazado

p°^n?ash,ta£X^ <*“soloci6n Ji En te búsqueda ^^üco presentó, al 
preliminar, el Gobiem proyecto más

rechazada sobre la
modesto y concreto g^io para recor-
reducclóo de loe' " ‘̂ulos ra aquellos días, 
dar cuáles eran los ]oJ documentM
mencionaremos que. ^¡dos, hechos púNi- 
ofie’-ü».^“’J^ivas del Secretario de 
cos en i***-

movida p^ e|

’ u P-^uciónX 
o. sembrar la úla’i 
te ha tenido que 
«ensivo que son lu 
8 3J*« no sólo sirva 
i de Cuba sino tamMa 
ate y en ¡a medida de 
país pequeño, a afiu.' 
otros pueblos frente ti 
No han salido de Cuta I 
ino que fueron llanu- i  
es de aquellos puebla “P51 «“®pañó siempre el reparto 
>r el afianzamiento de— -i , <,• 4- x.-- u
dependencia.
iteramos al inicio dt 
fisión cubana de ti»' 
yo irrestricto de Cute |

la distensión inten» .
---------- también dej®ü"
cesidad de 1—- 
bo de los pueblos
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2,O~ Cuba el
paSd^íSv'™1®" ^^¿E',®^oenc¿SIp^etámenteCfti- 
'“ '"TXbrarn^E^os Unidos tiene 
cas y el gomernu w nil- ■»■ basan en

"demás q entrenamiento a quienes

Ca^rJLX¡TS°de,^UOT fría, así co 

x^iciAn nrrw-lwmada por Cárter de atenerse a 
ÍXteJmí—«particular «" "“ relaciones 
la distensión básica de
s^rollto extenw Ello permitió que al co- 
SmUX Sta^satnblea lo hiciéramos con una 
Serta esperanza de posibles

No Dodrtamos, sin embargo, seftor Presidente. aimeSTSTnoUi de moderado y cauteloso 
STe^upa^^anV

contra el ser humano, que revela de modo re
pugnante la naturaleza predatoria de un siste
ma que trata de matar conservando las instala
ciones materiales para poder aprovecharse de ellas, la bomba de girones, continúe penó
te cono una amenaza. La demsata del presien
te Cárter de suspender provisionalmente su 
fabricación se ve opacada por ti concertó de 
manifestaciones canibalescas con que dirigen
tes de las fuerzas armadas y de la política en 
los Estados Unidos y otros países occidentales 
insisten en su fabricación. Nos parece escuchar 
en muchas de estas manifestaciones como un 
eco de aquella insólita expresión del senador 
Richard Russell cuando, al defender d Sistema 
Antibalístico contra los Cohetes (ABM) afirmó 
que si quedaban sobre la tierra un solo hombre 
y una sola mujer su profundo deseo es que 
éstos fueran norteamericanos.

El Gobierno de Cuba considera que ha de ser 
el propósito de todos los gobiernos de esta co
munidad de Naciones Unidas trabajar para que 
ese siniestro pronóstico no llegue a ocurrir

Pero hay además, en los dias recientes, abun
dantes nunifestacones de que lo. enemigos 
de la distensión no descansan.

Hace apenas un mes, esta Asamblea exami
nó algunas de las consecuencias surgidas de 
la agresión de Israel al Líbano y la ocupación 
Ilegitima de una parte del territorio de ese 
país. Una vez más se puso de relieve la con
secuencia de la protección que tienen las auto
ridades expanslonistas de Tel Aviv en los círcu
los gobernantes de los Estados Unidos, que le 
hace posible utilizar los enormes recursos mi
litares puestos a su disposición, para mantener 
los territorios árabes ilegítimamente ocupados, 
negarse a admitir el reconocimiento de los de
rechos del pueblo palestino a tener un Estado 
independiente y arrasar aldeas pacíficas de ciu
dadanos libaneses, y campamentos de refugia
dos palestinos, desoyendo la protesta universal.

Pocos días más tarde, una Asamblea Extra
ordinaria debatía también el ilegal dominio co
lonial que sobre Namibia ejerce el gobierno de
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d™b. co'’»‘der3 ’

étimos en Rue 1 
í^írtnM»^ 
Sui particular me 
»£■ de las tnedu 
“ «rfamos remi 
-ruiópal en «1 esf 
' , peligro nuclear 
aos Estado* que «" 
del más poderoso a 
üdo. le concedemo 
exhortación que coi 
Us segundas negoci 
mas estratégicas ei 
América y la Um 
¡cuerdos que perm 
de las negociación, 
mas entre ambos y 
to las reducciones 
Ilativas de las mi:

En la esfera de 
que nuestro país r 
ríos del Tratado c< 
Armas Nucleares 
Tratado de Tlatelol 
buna, dejar en ciar 
-'iones cubanas.

No se trata, Señ 
desconozca la neo 
proliferación mieles 
U eliminación defú 
deramos, asimismo, 
’l proponer el Tn 

plaumble cont 
«1- Pero, por raz.

PM™bia unilater

«rntono nacional 
nortea** regKln de

^lenT^ 

«uctaar *? iusticia.

’ •U'*wS »«»údC|

-,J, * <>e vo

sggKE-ggwao»-
Errado -

19® J^«peranz« "'"Amenes *«.<«

de
”’“d°JíduierOT directa- 
Sttea, c*J”d3^T,u forta-

""° 
íXe» - "g? SXte. d^jl 
STrt"u >7^;“ " de una política
desarme, en la Plos 
de llevado . cabo con los prin-

presidentes de los 
Forados ünU*OS í^ThTra condiciones para 

Creemos que extelen Ji el 1>rgo y
avanzar reto 2" ,h^ desarme. Por primera 
diftól ^^¿Tpuede deoree que

sess= 
nev y Andrei Gromiko, el Comunicado Con 
^Xn^^rX^B^ev 
y el Canciller Federal de la República Federal 
de Alemania. Helmut Schmidt, que recoge la 
exigenó. de lograr -medita, concreta, ¡ara 
poner coto a la carrera armamentista... Con 
el fin de lograr el desarme general y completo 
bajo un eficiente control internacional . la 
admisión por ambas partes de su concordan
cia en que en estas negociaciones "nadie pro
cure superioridad militar" y el concepto Impor
tantísimo, expresado por primera vez en ese 
documento, de que (cito) "el equilibrio apro
ximado y la paridad son suficientes para ga
rantizar la defensa”, reflejan una nueva atmós
fera internacional que tenemos la esperanza de 
que prevalezca también en el ámbito de esta 
Asamblea de las Naciones Unidas.

Porque es indudable. Sefior Presidente y se- 
flores delegados, que un elemento decisivo para 
avanzar en nuestras negociaciones es el de 
crear, mediante la eliminación de la propagan
da belicista y la difusión de criterios que fa
vorezcan el camino hacia la par, un ambiente 
político adecuado. No pretendemos utópicamen
te que desaparezcan las contradicciones deriva
das de la diferencia de los sistemas sociales 
o de los intereses inmediatos, pero si podemos 
eliminar la campaña de odios, los estímulos a 
la agresión, la suspicacia, que han sido los 
Ingredientes que mantienen vivo el peligro de 
una tercera y catastrófica conflagración mun
dial.

La necesidad de paz y la certeza de que, 
de no lograrse, una nueva guerra serla tal vez 
la última que la humanidad pudiera resistir, 
la lucha de los pueblos para Impedir ese ho
locausto, la vergonzosa derrota que los ideó
logos y generales del Pentágono .sufrieran ante 
el heroísmo vietnamita, la revelación de loa 
bajos fondos de la política de guerra en los es
cándalos de Watergate y en loa papeles del 
Pentágono, han traído cambios en la perspec- 
jva política de los dirigentes norteamerica- 
10S.

acabo

UDtd*

qutar tipo de 
.. nacional

ssrxJü* «a?
que sobre Cassinga. VKAand,, ? ' i» l* concer
Angola y originando la rr.^-t jurí<b«1“

mujere. mó« , .. ¿

Tal vioUr lón del terntoe,. M prt*ef *
a las claras la responsabilidad M,. ÍÁri* Anidas t*“' 
Unidos y otras potencias 3dc. C*S>«* u 
continuMtav ouw.ri por ¿¿nen» *
los racistas sudafricanos, y ?r«>d
cuál es la actitud y cuú! serte «¿>11 
éstos si. para ayudar a conten.,? **i4s*l“1 
vieran las tropas cubanas que nam 1,11 
defensa de aquel país por acuente **» 
bierno de Neto. t.

En el mismo sentido de las agre-, 
litas y sudafricanas se inscribe >, .í." 
régimen ilegal de lan Smith 7,~°«et ?[, 
negarse a discutir con los repres^í^* ,H 
timos del pueblo de Zimbabwe l^^b» 
del Frente Patriótico, y al continuar Ite.t&>2*1 
do acciones militares agresivas cont??’^!' 
ses de la Linea del Frente, especia’- A,-- 
tra Mozambique, Zambia y Bosiv^?*'<aG 
rado también en la cobertura que i 
sus negociaciones con Gran Bretaña •' 
Unidos. 1 «Mil

La presencia militar de Francia y or 
Zaire con el apoyo logistico de te, T3 ®| 
Unidos y bajo el pretexto de preservar uM 
de sus ciudadanos en un auguro no . 
sombrío. “"M

Ese cúmulo de preocupantes aconten»- 
tos nos muestra a la vez la urgenaTjí1 
var adalante una política de paz que i 
a todos los dominios y que comprenda 
los Estados. El Movimiento de ios s0 , 
neados, con el apoyo de los países social^ 
ha proclamado la universa!.dad necesaru 
paz. No será paz verdadera una simple a» 
cía de conflictos entre las mayores poten 
de este tiempo, aunque éste sea ski d¿¡/ 
prerrequisito principal de la convivencia ¡a 
tica. Pero si. al amparo de una cecesaru ¡ 
tensión, se pretende mantener el doma» 
los enclaves coloniales, lograr ventaja tr. 
tégicas creando nuevos centros de dominio n 
corocñal y realizar pora tilo acciones sabra 
vas como las que arrebataron al puebla 
Chile el poder popular encabezado por el I 
sidente Allende para sustituirlo por una h 
de corte fascista, la paz no será ni ral tí-] 
completa, ni duradera. '

Los acontecimientos de Líbano de Mae| 
bique, de Namibia, de Angola, nos recaerte il ] 
la vez. seflor Presidente y señores delepdnH 
que al examinar el problema del desune ■■ 
podemos dejar de tener en cuenta, con» jetfI 
hemos señalado, el derecho de los pretal 
que luchan por su liberación —y aqueita K.I 
que defienden su independencia— a recL’tj 
respaldo y la ayuda militar indispensable ¡o I 
lograr esas aspiraciones legítimas vuxtiio ■ 
también ellas a las exigencias universa»« I 
paz.

Seftor Presidente:
Los principios generales que acabo de 

ner determinan la actitud de Cuba s— 
problemas centrales recogidos en te . 
ción y el Programa de Acción que se I 
pone, asi como respecto a lee r--1-’ 
sellados para llevarlos a la práctica

No tiene dudas nuestro país de qu 
más apremiante y urgente del momeo, j 
lo sostienen en su proyecto de decía 
mayoila de los países aquí P"'en’i*- jd» 
en eliminar la amenaza de una Ruerr 
La humanidad ha adquirido c»n i«x . j,» 
ligro nuclear, de la capacidad 
armas nucleares que boy están *-'V - 
n destruir toda forma de vida sobre 
De ahí lo insólito de que persista i» # 
armamentista y con ella el increm 
presupuestos militares. La urgencia 
me constituye hoy un clamor univer 
une a él su modesta voz. fitrt'n

Los acuerdos logrados hasta ab°rj. . 
l los que suponen la eliminación tot ■

para
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Seftvr, Presideote y señores dele- 
g , “• de Un Problema de moral y de principios 
políticos, y estoy seguro de que todo el que 
medite serenamente ha de comprender nues
tras razones.

Quisiéramos dejar sentado, Señor Presidente, 
que al aprobar los objetivos que guian los 
acuerdos de no proliferación suscribimos, a la 
vez, la preocupación de los países en vías de 
desarrollo en el sentido de exigir que en modo 
alguno la normación necesaria de la transferen
cia internacional de los elementos y técnicas de 
la energía nuclear destinada a los usos pacífi
cos pueda servir para impedir el desarrollo 
energético de los países en vías de desarrollo. 
En aplicación de sus principios, Cuba ha decla
rado en la XIV Conferencia General de la Or
ganización Internacional de Energía Atómica 
que está dispuesta a firmar las salvaguardias 
necesarias requeridas por los tratados vigentes 
pai a la transferencia tecnológica nuclear, pe
ro precisa, a la vez, que en este terreno el ob
jetivo debe consistir tanto en evitar quela irre- 
nunciable transferencia tecnológica Pue^J" 
utilizada para la fabricación de nuevas m» 
nucleares romo en impedir que esa cautela sir

Cuba apoya lo que nucleares
me de eliminar Junto con 1 a la des-
todas aquellas otras abacteriológicas o de 
tracción masiva, q“*™ ■ un avance im- 

SíMÍSS
ñor Presidente • '"^“¿¡.rtante_en las ac-

determinación ae desarme.
de llevar a la Prdcti“ e, desarme

Hemos P°stu'ad° Jo puede ni

portancia que en
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Sd^^p^s0’^'^
Mi l^Tdunensión ni su poderío, renuncien al 

a*,. ’lí ports tuerza o de la amenaza de su utili- 
StrUmeD'° * POUtl“

Prt¿%k> »c^Jmiocide enteramente en que "las armas 
e ’iT’S? 1 cu6í¿nlantean el máximo peligro para la 

“íSüSZy supervivencia de la dviliza- 
^^“ütamos contestes en que resulta "ne- 

r,<_ Jt|ra ¿"A ' dóo--- „ ia carrera de armamentos nu- 
cesari*» "or!a retroceder en todos sus as- 

'‘ ta, ' fin de evitar el peligro de una guerra
, Jue 1, A , nucleares". Coincidimos en que

> Es ' c°Lt¿ objetivo final debe ser "la elimina- 
<• W -ompleta de las armas nucleares" y que 

a y «im efectos "se deben adoptar medidas ur- 
.1 % tiara poner fin a la acumulación de ar- 

A- «tes nucleares reducir sus existencias e in- 
> ej ulterior desarrollo, asi como la pro-

^“ja de nuevos tipos de armamentos nu-

Cuta considera que la lucha por la desnu- 
dearizarión es una tarea que concierne a todos 
los Estados de Ja comunidad internacional y no 
Ljlo a una parte de ellos. Pero, sin embargo, 
¡as-jOmos en que todos los Estados poseedo
res de armas nucleares tienen una responsabi
lidad particular ineludible respecto a la apli- 
ación de las medidas que se proponen. Tam
poco seriamos remisos a afirmar que el papel 
pnndpal en el esfuerzo por librar al mundo 
del peligro nuclear deben seguirlo jugando los 
dos Estados que son los poseedores principales 
del más poderoso arsenal nuclear. En ese sen
tido, le concedemos enorme importancia a la 
exhortación que contiene el Proyecto para que 
las segundas negociaciones de limitación de ar
mas estratégicas entre los Estados Unidos de 
América y la Unión Soviética conduzcan a 
acuerdos que permitan la rápida continuación 
de las negociaciones de limitación de las ar
mas entre ambos y en los que se consignen tan
to las reducciones como las limitaciones cua
litativas de las mismas.

En la esfera de la política nuclear, puesto 
que nuestro país no figura entre los signata
rios del Tratado contra la Proliferación de las 
«mas Nucleares ni ha suscrito tampoco el 

í- debemos, desde esta tri-
buna, dejar en claro las razones de tales deci-

No

discurso vicefS»
CARLOS RAFAEL Y «L

dONES UNIDAS SOMa-
MAYO DE l»78-

32 qneib- 
«nprer^ 
u l0S *1 
Uses «xuEa 
"ecesuut 

a Simp.í¡3, 
yores pofen 
« M áte, 
'nvivacn « 
i neceaúg 
el domo»! 
ventaja aji» 
le dominio ■]
1 fines nym 1 alpSl '
ido por d f»1 
por una Jal ■ 

erá n> tai ti 1 ..Ji 
os recueríri , 
ires delegan 
el desa.t«> , 
ta. conxju ! 

e 7“““ "“creares ni
2 arK^ H-“d° * Tlatelolco, 

SpewíiW Abanas. ’
Í “ trala- Seflor Presidente, de que Cuba 

uB1V ^?n0ZCa 11 nece9idad de poner coto a la
P “iteración nuclear como un antecedente para 

J ¿XT”30*11 definitiva de esas armas. Consi- 
tcabo í! al ÍS,05, ““riámc, que el gobierno de México, 
Cuta «fí utJX0?. el Tratado de Tlatelolco, realizó 
?n la nal p,Uílhle contribución en la esfera regio- 

se o® 'i riñ rP°r razones que todos comprende- 
„tár.iS’tí ’ lar»» • no podido aceptar pasivamente 
rirl bilateral a! derecho de poseer cual-
1‘‘ üUe “ 5 ‘erntori^0 de,annas mientras una parte de su 
'C.rr.entt’. ¿0| tí »» i? naclonal esté ocupada ilegítimamen-

“brtramp^011 de Guantánamo. por una base 
df¿ que nos ha sido y continúa

sid»?. *?puesta Es esta situación, señor Pre- 
h qUe deberia ser remediada ahora.

,;ie -iL-i¿ r'querimfJ^Spuesta ‘I116 podríamos darles a los

5°br i» ty» Ducle¿ h. ^u<ticia’ que mientras la potencia 
lisW^itf Cut* un»eootinente mantenga contra 

de1 ri * recurrir ,a^*tud de agresividad que la lleve 
nc^í^ ladí“Ua p^vte .h°y a amenazas más dislmu- 

*wPtacift£0.stlÍra de nuestro país sea de mansa 
.ntlt.. y de voluntaria renuncia.

ConC‘Uar de _ » «* mundo de
l«1't¿eT?sabll‘^d5'f loa d"eri»« • 
«tu ’^na» te

í“su xS?

MvP°lrian cr'staUza?°^S' "'‘“dimiemo. 
“*y°r de nuestra X.d“P“«> ® el Ambito 
CU Mundial de U Conferen-nue*^ta,U' 5t^ente 

referirnos ^ de ^¡1^esld«‘e. dejar de 
tuye una necesidad imposteri-ahi'0 q“* consti' 
yoria de los pais¿ 'Mra >» «»-
uva que ofrece comSdd>H°:i U pCT’Pec- que la reduccióí fe”^±tn“ternaciOD*1

S y¿nXr“^

dSto’Jo 4"™“ta Asamhl“ 1“ Wb- 
|SliS|2,“S consecuencia natural del 

N° tral“n "“estros países, ecesariamente, que ser subdesarrolladosS 
n°a “Puso. H colonialismo primero y despulí 
en esta etapa, el imperialismo, no se limitaron 
v AmAÍr» T ,lqUCZaS Mtuiales de Africa, Asia 
y América Latina sino que, además de estable
cer el intercambio desigual en el comercio como 
torma adicional de explotación, dejaron allí es
tructuras económicas que impedían cualquier 
proceso de industrialización.

Rectificar esa injusticia histórica, de la que 
surgieron el poderío y las riquezas de casi to
dos los grandes países desarrollados del mun
do capitalista, es un imperativo de nuestro 
tiempo.

Si cesa la Filosofía del despojo, miles de mi
llones de dólares que hoy se emplean en ar
mas nucleares y convencionales quedarían dis
ponibles para el desarrollo. Esta demanda fi
gura en el Programa de los Países No Alinea
dos y la Unión Soviética ha presentado, por su 
parte, a la Organización de Naciones Unidas 
proposiciones concretas para darte cumpli
miento.

De este modo, el desarme serviría no sólo 
para detener la muerte inútil sino también pa
ra propiciar a millones de seres humanos una 
vida aceptable.

Cuba, que ha pagado duramente los sacri
ficios que el desarrollo exige y 
esfuerzo para obtenerlo, exhorta a textoi tos 
nalses que aquí se reúnen a utilizar el desarme £2“ trabajamos como vehículo para pro
mover el inaplazable desarrollo.

José Marti alconvc^r a to orbmto 
—- sobre^^

.■EL PORVENIR ES DE LA PAZ".

Muchas gracias. Señor Presidente.
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conSn I if . aS0S‘°,íe 1963 “ ,n,c'0 un levantamiento popular, 
S°“ooido en la historia por "las tres jomadas gloriosas", que culminó el 
de |?aZh d“üt4C10’? de "balc Fulbert Youlou. El entonces Presidente 
de la Asamblea Nacional, Alphonse Masemba Debat asumió la presidencia 
de la República. Divergencias surgidas en el seno del Movimiento Nocional 
de la Revolución en torno a la aplicación de las medidas progresistas lleva
ron, en agosto de 1968, al entonces capitán Mariam Ngouabi a encabezar 
un movimiento, que culminó con la sustitución de Masemba Debat El 18 
de marzo de 1977 cae en combate el presidente Ngouabi, al ser asaltada su 
residencia por unos golpistas. A instancia del CC del Partido Congolés del 
Trabajo, se creó un Comité Militar del Partido, encabezado por el general 
de Brigada Joachim Yhombi Opango, quien ha continuado la línea escogida 
por su predecesor. Durante su primer año de gestión se han dado importantes 
pasos en la vida política del país. Recientemente se han efectuado los Congre
sos de la Juventud Socialista del Congo, de la Unión de Mujeres Revolucio
narias del Congo, y de los Sindicatos. En política exterior, la RP del Congo 
mantiene una estrecha colaboración y amistad con las naciones progresistas 
del continente y del mundo. Consecuente con esos principios apoya la lucha 
de los movimientos de liberación nacional, especialmente los de Africa 
Austral.

La República Popular del Congo participó en la Segunda Conferencia de 
- - ■ de gobierno, del Movimiento de Países no Alineados, que

costa occidental de 
F,.„ „ ’n Gabdn. «I Norte 

y al Sur con Zaire v 
rétn^lprendida’ en ,Oda su extensión 
sus di^l ”Uy 8randc' el númcro de 
SUS dialectos, pero el idioma oficial es

_____ • y un 45% de animistas. ad«ná¡, h."

*A ¿d°Pa^'d°0’~U““- TrabaÍ°’ fU“dad° d 31 de diciembre de 1968,

> V*d£dó’Ih <Xp^áabáCC,Ólf,aJ??cionalizaci6n dc ks escue,“ 
q « «e cfm^ •U,beta^<. d P*‘‘ ha alcanzado

« Pointe Norre. Lo, rio. Cubangu. y Congo 
y «• «pM *1 2 31J km. El tramo de éste entre Bnu-

■Mf; impeno Centro Africano es una importante vía co-

:•** on dólar. ” tranco CTA- equivalencia es de 277 francos CFA 

. economía
hLÍÜC’p‘eTI,e- y Pr’nclP*,n>enie. en la agricultura, la ganadería
dTvi a,y“ reserva, "* *ec1orC5 fundamentales son el petróleo y el 
¿A00 millones lía ' r^Pecllvamentc, de 100 millones de toneladas y 
A^*«&^reSU' de' “ ÜnpOrUn'e- y 5U “p'O,t

te A Partir del”^?8-^?, CS,a ZOna de Africa es,aba habitada por pig- 
Pnñapios , 5,V empezaron a llegar tnbu, del grupo Congo

B80 xíxdp,l'‘ de"^^^cla!os.Clf^mc“h'S ‘̂"b^dd MoVÍXrm’de"P-

°C^« í’de ^ubre de
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«te honor y U responsa^i^ J**""*®^ •• 
dei XI Festival *®r «nfitrlo-

sus deberes. *•***" cum«,,,r
En el ámbltomtemaclonal. la juventud cubana 

««o portadora de la solidaridad hada las 
luchas revolucionarias, antimperialistas y pro- 
9resist»s en *0*» «I mundo, así como de ta 
amistad fraternal hada los países socialistas. 
Animada con estos ideales, ha desarrollado y 
ampliado sus relaciones y su colaboración con 
el movimiento juvenil y estudiantil internacio
nal en el cual participa activamente.
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C-rtwnos con un pueblo organizado

|en|ni*fnfl T ® Internacionalismo proletario 

En »l informe Central al Primer Congreso d. 
¿estro P^dOL^e* eXpretó: ■
. nuestra juventud con sereno optirnlínTd 
orgullo de ver en ellos la obra maravillosa 
de la Revolución y la confianza de que 
mejoras que nosotros”. Wan

La Revolución ha«dedicado sus mayores es- 
h&rzos a la juventud. Crearte las condiciones 
óptimas para su desarrollo multilateral, ha sido 
una preocupación constante desdo los prime
ros años del triunfo revolucionario.

Con legítimo orgullo podemos mostrar las mi
les do escuelas que a lo largo y ancho del 
país funcionan con una pedagogía moderna y 
revolucionan a. los institutos politécnicos, las 
aulas universitarias, a las que todos tienen 
acceso, los cientos de instalaciones cultura
les, deportivas y recreativas que ha puesto la 
Revolución a su servicio.

Hoy los Jóvenes cubanos tienen garantizado su 
derecho al trabajo, al estudio, al deporte, a la 
cultura, a la atención médica, en fin, a una 
vida segura, a un futuro feliz.

Es Indiscutible que la Revolución ha puesto en 
la Juventud sus más profundas esperanzas y 
confia a ella su futuro. En el trabajo y el estu
dio; en la lucha y en el sacrificio, se forjan 
los continuadores de esta obra.

La Juventud cubana ha sabido responder a esa 
política de la Revolución. En número de den 
mil emprendió la Campaña de Alfabetización, 
nutrió las filas de las Milicia» Nacionales Re
volucionaria». marchó a formar parte de las 
tropas regulares de las gloriosas Fuerzas Arma-
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El presidente Houphouet Boiany.

**rto de Abldjan, capital de la república de Costa de Marfil.
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ECONOMIA

«9

Costa de Marfil tiene una economía basada en los recursos de la agricul- 

. lombia. t

HISTORIA
En 1842, los franceses comenzaron raFrancesa. llegando • 

pender del Gobernador A * Segunda Guerra Muñid

l» autonomía y “f^^ner Félix Houptog

í—--

Argel, del » “ ’
Boigny. - . . * ■

ámaila ai Norte del Golfo de Guinea, con un litoral de 550 kiló- 
» de largo, frente al Océano Atlántico. Limita al Oeste con Liberta 

j República de Guinea; al Norte con Malí y Alto Volta, y al Este con la 
República de Ghana.

Ea la región del Gtoralel clima es húmedo de tipo tropical, con dos 
sudones de Hurta. En el centro del país las Hurtas se alternan con una 
«uáón teca. Hacia el Norte la estación húmeda se extiende de mayo a 

y la seca de noviembre a mayo.
Dude el punto de vista del relieve se distinguen dos zonas: al Sur, en el 

“ni del Golfo de Guinea, es llano y húmedo, dominado por densos bosques, 
u None está separado de la región precedente por las terrazas y montanas 
W terminan cerca del Ecuador.
u superficie es de 322 463 km3.

i!áuPOblaci‘5n “ 6 700 000 habitantes, cuya tercera parte
y está compuesta por 50 grupos étnicos.

^iu. la capital cuenta alrededor de un millón de habitantes.
oficial es el francés, aunque se hablan diferentes lenguas «utóc- 

■ Pnncipahnente el bambará en el Norte.
Ios marfileños practica el animismo, hay 792 000 musu 

'y 650 000 cristianos, predominando los católicos.
«°bie™> « ptesidencialista. existe una Asamblea Nacton .

P« sufragio universa] de una lista nacional única.
déla Independencia: 7 de agosto de 1960.

uj*®*®5» de la República: 4 de diciembre de 1958.
, r**'**. U F«ta Nacional se celebra el 7 de diciembre.

&tado: Presidente FELIX HOUPHOUET B°IGNY-

’’ Abidjan.
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Mobutu "paracaidista”...

MAMO o. MI cuno

tJZAIRE
gastar municiones
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i

Jándalo y la tragicome- 
..oTT.?”"* levantados por 

c’6° d* lo. “asivo* de comunica- 
f* y ñu 2?“?pollos «ransnacio- 

ta. que ex-
y “turales de S^el dJí renunciado a 

i «a los de la Re- 
, de Angola, se vuel- 
wbre e| tapete la cues- 

--o com£ lnac,0“s del impe- 
ira ese hermano país, 

la» actuales opera- 
* OTAN «n Zaire con

lCÍ07iaZ. J

xaa fe
■ -"*“**■ 

es 030

des y ti apoyo que
presta la población?'

La respuesta del Elíseo es que
los legionarios permanecería en

una nueva

s.’sx'-. gs
mundial ^X^doutil izado pa
rió angolano habido
ra U Pr?^ m la provincia de 
que combaten en ia h
Shaba" .

El cable “ref‘ere¿S¿"id“f 
ción del diario según

diario 
en Was. 
directa t 

responsabilidad del pr¿ 
r —relata el periodista

Arre “ la revista AFRI- u____ __

a?».
-e^t^nX  ̂
aMo^XX^

XriX'X^X'XTa 

quienes el compromiso político pro
gresista o revolucionario, condujo a 
aportar un apoyo moral y mate- _ .----------- . _
rial a la guerra de liberación que Z^re "el tiempo necesario", 
únicamente el MPLA lleva a cabo .„™.n-.valientemente en Angola; a todos Recesa™ para qué?
aquellos que luchan por que el Con- "Le Monde" apunta en primera 
tinente africano no sea entregado plana que las divisiones en el seno 
al dominio norteamericano". del grupo dirigente norteamericano

y entre aliados, no facilitan una 
acción concertada en Zaire, afir
mando que "los occidentales están 
divididos en relación con su «ayu
da» a Zaire".

"Las potencias occidentales han 
sustituido -comenta el «eramaro 
Novedades de Moscú- U •£?““ 
de las cañoneras» por la •PoUti“^‘ 
los paracaidistas», en el conflicto 
interno de Zaire".

ÍSHESt 
jgSS
“obXoTzáúe. r^je-J* 

S-ssSi'i paraban. “"cíieTÍ^-' 10 
S SÍ « gastar mo

en el vacio. * «.

n final Par* «2?*^

Proyecto ong^ *• «,T ---- -----------
5 ración dé™'¿i«I Movimiento 

—

Ion esta reunión de 
tiene nivel decisort.^ 
el inicio efectivo 

atónico. 1

£*n ®i cursn dp „ 
Puntualizo que -í13.^araclnn “te la lucSaW-at.
tuvo que retrocó*! traba)adD~f' aumentos de sah^? ««cediS?' 
ba otorgar,no pens?

Pren-

Popular. El MPMnrXOe“lvs 
mente este nue» »- correcta- 

SSSls tSte “t¿Sí^dor lo»
El texto del comunicado ai—,, 

do en la capital franc^'^^- 
ba que "estas entrevi ^í??8- 
.r°“. ^“do las meSs deX 
en* Buenos’Aires''a Ju^XíS; 

la celebración del^^dta,0 dZ°fw 
bol- y a pesar de las claras a¿¿ 
“£?Vo,n,ra ? Periodismo intX 
ri^rtnKfOnnUadaS P°r rel«nlX 

bi “'«“tino". Según tí 
'lta<*° despacho cablegrárico "to
das las entrevistas se realizaron en 
hogares del pueblo en Buenos Ai
res, donde los periodistas extran le
ras pudieron conocer directamente 
por boca de los trabajadores la si
tuación de represión sistemática 
y de violencia económica que en
frenta el pueblo argentino".

Informaba igualmente la AFP, se
gún habla divulgado el diario' lo
cal "La Nación" que durante el 
encuentra entre los equipos de Ar
gentina y Francia, el canal de tele
visión que trasmitía el partido se 
vio bruscamente interrumpido por 
los acordes de una marcha a la que 
siguieron las palabras de alguien 
que se identificó como Mario Eduar
do Flrmenich —secretario general 
del Movimiento Peronista Monto-, 
ñeros— quien se expresó en duros 
términos contra las autoridades del 
Gobierno.

En |u entrevistas se puso de 
manifiesto, según contó Armando 
Croatto, "el carácter sanguinario 
de los métodos militares, y las for- 
—1 ingeniosas de que se vallan 
la trabajadores para disminuir y 
desarticular la producción, desde el 
abotaje y el paro a tristeza, hasta 
las huelgas masivas que, como las 
de octubre-noviembre de 1977, mo
vilizaron a medio millón de obre
ras". “La clase obrera argentina 
-agregó— por su historia y por 
su identidad política peronista, sa
be que la lucha por las reivindica- 
dones Inmediatas debe integrarse 

I * la lucha política por el poder y 
Por eso sus objetivos consisten en 
terminar con la dictadura militar, 

[ hj t l\ £“ud Ptan 8Cooflmico de Martínez
h |\ * Hoz y con la represión a los tra-

—.tral d«l torneo —ha-

) SPa*1* ’ „ guatón al golpe que 
■J 11 rride^'^Ser a la Junta Mill-

ax 
Ha una crisis so-

„jnte el mundial de fút- 
praO^^Kan millares de ek- 

toL •! “I ,ntre los cuales se con- 
u»oPT’mü periodistas de todas

8 - había brindado la co-
- “^cÓido una ventana abier- 

de que se conocie- 
•gnectM fúndame ótales 

IC^L nacional. La in- 
-^üfundida en París—

, _u vez de la Agencia Fron
de Prensa, la que aseguraba.

P . Anpr. Ma]|r»y

£ iaXrV^n, , un.

^tactor, d, ’Ü'lain» el fin MPLa JL’ol“Un2d‘l'Vu‘ •
Ünen*«. «w n pu'blM ¿SO 11- - «

aplastante'^.^'* " ** dlrecta 7 7®"™ de Xbh U
Pío Sg^Z *? de' Pn> ’ ”

con Tlr.L-..''’ “» Angou.^_e¡ Pretexto de «peraesuTí iS

^wcUlUri
pueblos

e un= ítoKi. >v,.' '

■ íAn'ÍÍn>ri0<,ef^1^
> aciio-u 00 da Tr* fruT

»» *

““m^espachó' de 8 de junio, que
■ “no de periodistas extran- 

&». 2-« habla entrevistado secre- 
s'¿ Sáte diíante cinco días, en 
¿ nvno» Aires, con tres miembros 
..... ^L,ltó=to Peronista Monto-

■ «’35
P- K®. £ Croatto. Norberto Habeggar y
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"Cubano es más que blanco, más qUe 
que cubano, más que blanco, más qUg 
Este apotegma de José Martí, fundad 
dencia, alentó en la voluntad de todn?r< de nuestra 
batieron con las armas en la mano .los Cub*no8 qUe (ÍT* 
timo tercio del pasado siglo. La Repúb|¿ Patria durante el S' 
rear de esta centuria, sometida comn ¿ SUr9ida con el alb¿ 
extranjero, conoció, sin embargo, entre íttaba al vasallaí 
la discriminación racial y la opresión del tras lacras. la de 
rio martiano siguió vivo en el corazón dp'|e9r°' pero e> ‘dea
te décadas el movimiento revolucionario 'oskcubanos. Duran- 
denuedo por alcanzar la verdadera ¡ndenOn?an? se batió con 
también la erradicación de todos los vicios nc-ia y con e,la 
impusiera el capitalismo dependiente incluv°?leSi que nos 
en todas sus formas y manifestaciones uyend0 el racismo 
Fue, precisamente, hace 25 años, cuando ln« 
braban el centenario del nacimiento de Martí hhp i °S Ce e‘ 
dia de nuestro pueblo, comandada por Fidel 'castro iSXS’ 
con el heroico asalto al Cuartel Moneada, la última’ etaoa de 
un proceso revolucionario que durante un siglo uniría a lo 
mejor de los cubanos, por encima de diferencias en la pig
mentación de la piel, en la contienda liberadora. Fueron años 
de dura lucha en que pelearon juntos cubanos de uno u 
otro origen, en que se unieron, en el crisol de la común haza
ña, enlazados para siempre en el sacrificio idéntico, alimen
tado el mismo esfuerzo por la sangre de unos y de otros 
vertida junta y fructificando hoy, una sola, en el júbilo y el es
fuerzo de la edificación socialista.
Hace 25 años, el máximo guía de nuestro pueblo, nuestro Co
mandante en Jefe Fidel Castro, encaraba con valor y dignidad 
ejemplares al tribunal que iba a condenarlo por el asalto al 
Cuartel Moneada. En su histórico alegato ante el tribunal de 
la tiranía el compañero Fidel Castro expuso el programa de 
los jóvenes revolucionarios, su ideal de una Cuba verlai era- 
mente libre, fundada en la justicia y en la p ena >9ua|dad de 
todos los cubanos, que entonces era el obje ti 
habría de alcanzarse a golpes delbBzanaa y os sentimos
hoy constituye una hermosa realidad de la q 
legítimamente orgullosos.

negro. Hombre es más ’ negro”.
nuestra
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ENTREVISTA DE FIDEL CON 
b^Sí’2£í^~S»’SX^S >'4áü¿JI

í ¿s ??»“ísr- “HS'sF2 frontera de Angola, y que usted pudo haber utilizado a estos ham
bres para detener a los katangueses.

¿Por qué usted, y el presidente Agostinho Neto. de Angola,
no detuvieron esa Invasión?

COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO.—En esa declara
ción de Cárter, en la última declaración de Cárter, ya hay cierto 
cambio. Ya no pone el énfasis en las acusaciones anteriores, tra
tando de responsabilizarnos directamente con Jos hechos de 
Sbaba.

Yo, antes de contestar, quiero plantear un punto en esta cues
tión. No se trata de un problema moral, no se trata de un pro
blema legal Angola y Cuba como aliada de Angola, habrían 
tenido todo el derecho moral y legal de ayudar a los katangueses. 
de organizarías, de entrenarlos, de equiparlos, puesto que desdé 
ZahT 56 Angoia' y desde Zatoe, cuando se acabó la guerra 
>*J“PuAideta guerra y durante dos años y medio, han estado 
siendo entrenadoslos grupos del FXEC. para atacar Cabinda- se

Para atacar a

S^ses- Esa es la realidad SihabT aP°yad“ a los katan- 
razones. Pero es el h^ít — fVo Jes ^co después esm;

S —"¿Tí « sr- .‘T»™1 ™..í

Sí?®¡VSí * ÍS?<£~^

quet. estaba dP y nuestr» gobiern ® pr“tópal remC. deI mes

íiS^SSS=w-S¡“
¿v^^ue e) n^am¿Te ^a

'S

rteSj *J"‘.'u‘nsrtos A*Xi^D ¿?e ,oa «oíuemos nrt, .-jmwP

^*y e« ouT toda ®®,a acción * otr> ,ormj que c'n®’ í|

P°rqúeSÍ^lpt^ hem°sí sido^narf60 sencilio' zenriilc, Nosotr»^1^7?’ «ean es< 
n°2tXsA2FO,a necesité la J^r,,<lar‘‘’s de que .’.ngoh tenga^1 ^frica^1- No * 
fictos enh^ °s “Puestos1 te>^ í>ara rcc,1',í'r‘ii.l el país- ^'a bu

¿5^ -- ■« ;,. .. ,'i.W
£ de Afnc*5 ■

*? men'e ' ‘ £P°UtÍCa- WC^íiSr ¡nt^to'“é henws ^rendido conse^S^^SM&fi0^.
^^72*n* una mentira, “mentid
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ffV profundamente, la 
»ca, en manos de los i

. y la hemos 
e negar esa 
mentira, -

E RABEL (CBS).—Señor Presidente: ; piensa usted condenar 
la agresión a la provincia de Shaba por parte de los katangueses?

ninguna COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO.—Ya vi que ésa
lúe una de las cosas que planteó Cárter en su discurso.

Nosotros hicimos una declaración afirmando categóricamente 
que no teníamos nada que ver con ese problema. Ahora. ¿ )>or qué 
tenemos que hacer una declaración condenatoria? ¿Para qué? 
.Para ayudar a Mobutu? ¿Para ayudar a los planes de Inter-

________________

- luete roa..

XX.dl>’ w

p: p£^**
mora]

C^^htaXTlíi^5. Xu yXStaXí3^' *‘ pPMM™to
TesU WM 

¡¡a^-asis»; - 
XX.,? XP°drtt P,dlr •* P"®*"* Cárter también 
STdXX?nc*<" ,u *nügo Mobutu, para que 
XXr4 v^'nirA,^l,U par' or«*núar y autorizar la, arralo.

del FLEC, del FLNA y de la UNH'A desde Zaire porque 
«o^ri ha estado ocurriendo constantemente durante do.

Pero le voy a hacer una revelación
Nosotros sabemos, de fuente muy fidedigna. que la CIA roden- 

^X™h¿°&íXl0uSdoia UNITA y PTOmetlá “ WOy° d*‘
Entonces, yo quiero prcguntark- al gobierno de Estado» Uni

dos ai es cierto o no que este contacto se hizo, y si es verdad 
o no que este compromiso ae hizo, lo cual constituye una gra
vísima Intromisión en los asuntas Internos de Angola.

Nosotros estamos dispuestos a colaborar «n todo lo que pueda 
ayudar a la paz entre Zaire y Angola, A nosotros no nos Importa 
quién esté gobernando Zaire Nuestra colaboración en Africa se 
desarrolla con países y gobiernes absolutamente soberanos. No
sotros no nos inmiscuimos en los asuntos Internos de ningún país 
de Africa, independientemente del gobierno que tengan

Desde luego, esto es aparte de nuestro apoyo a los movimien
tos de liberación de Namibia, do Zlmhabwe y de Sud&frica. Nues
tra política de principios establece nuestra obligación y nuestro 
deber de ayudar s esos movimientos revolucionarlos Y no lo ne
gamos. Lo que nosotras negamos es que estemos apoyando a 
este movimiento político de los ka tangueara, es lo que negamos. Y 
como ésa es nuestra política, defendemos nuestra verdad y re
chazamos terminantemente toda Imputación falsa y toda men
tira tendientes a vincular a Cuba politicamente con el movimlen 
to de los katangue.es,

BARBARA WALTERS (ABC).- Para seguir en e.• PJW"»*- 
Usted no puede hablar en nombre dr Angola * f*m> dirta ustM 

que Cuba jurarla tratar de evitar futuras Incursiones en Zaire.
COMANDANTE EN JEFE HDEL CASTRO- No todo™.

Esa es la política que hemos seguido sencilla
E. RABEL '®S’oMXVenfX'^SXadXXX: 

emra ^adosXn.dra yXub. es .1 b.oqueo norteamericano a

intervención de Cubn en Africa no representa un Impedl- 
XX ^-B-cíón de - reucgmeat

de los gobiernos más corrarf* I
[Es un gobierno que carece &r ■
¡no tenemos lima— -—•--, d

Kblemas Nosotros hicimos lo 
¡no en que lo hicimos, al rJ«? 
L el mitin» que |odianw>y”j ] 

| (que se produjera 1313 i
ar de otra forma O” ca?., . _ 
de trn r-nlizó allí en Shaba 1^ "“f"“r a moouiu: ¿rara ayunar a tos planes oe ínter-
rL, 'oirás de todo Z cromí?,*? Afnca? ¿Para darle argumentos y justificación a la

n ■ * tas. fuerza de ta OTAN en Africa’

OS año» y
> de colaboración ni de cvw ,

P^cino.

kinantemente al a*J
Ci negra. Tercero n»0^ 
tales de A,"ca7in,ba&»,<’y ( 
. Namibia, de ______ ______ ___
lental de Africa >'^’,0P7nt’'l1^ «tuSL dí'X ¡?. pr¿sunt

hsolutaro ris??canos m Casslnga el 4 de mayo, yo te pregunu, • v—-
, andida 4 nato „] . “lunado, y si en el mundo se ha divulgado el asesl- 
d?íric» de (,U* L crlmjnnl. bárbaro, brutal, fascista, de cientos do niños, de

— mentó* __________________
una Hran ----- --------------

tles de africanos que están pereciendo en manos de 
mina, en manos de los racistas de Zimbatnce".

. t>_ “ we .<ÍT luí. .Ti wo u> v.. .I.IIU-,
iTY® Justificar la política intervencionista de Estados Unidos

nFa’ No ,enemO5 ninguna obligación de ningún tipo para 
-7¿*'“lrno* ™ «os problemas y para condenar politicamente a 
« AfricA*11’ N° ** vamo£ a hacer ** jucS° Intervencionismo

me preguntan sobre cualquier hecho, como co- 
- ,r un crimen o matar a algún ciudadano, masacrar a alguna 
, '*■ t"r une cuestión moral y por una convicción profunda 

1 "tú nwn.PJ* “Urwno» opuestos a todo crimen y a tod» miumcre La- 
tjt'i teño10 ,,rofundamente si murieron algunos blancos sn Shaba; pero 

"ngo entendido, según declaraciones de diverane Uetlgos europea, 
sue las tropas de Mobutu participaron en esas masacres.

Cárter me pregunta si nosotros hemos condenado la 
A: L. —o la incursión de ka katangueses 

O- T~— Yo podría preguntarle a Cárter si él condenó la masa- 
ios ¿L'íí1 800 hombres, mujeres y niños negros perpetrada por 
ter .ÍIrfAanos.en Cassinga el 4 de mayo. Yo le

AngoM- 

desarmU®

katangue.es


AbTÍ

‘■Nosotros

presencia cubana

Nosotros heme
i lhl-riCi-|¡íder del Frent

las hacemos, sencillamffl#
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al trabajo en 1

cuando 1 
^viáticos

mentirá “ 
I una 
“ La Habí

UJ/»****—•* 'UUÍ(X kícH*0
nuestro país, aldesarrollo dfí nueK^d 

economía. scr<i | j, el ¿“[¡t

tamente la misma posición que nosotros en este prob, 

teres cubanos entrenaron a los rebeldes en cinco bases ¿ “? 
rete de Angola: Cazombo, Nova Chaves. Chicapo, Seremo 
mJforno". Esto es absolutamente mentira

Cuarto- “a principios de este año el líder katangués 
M-Bumba declaró su intención de eliminar al E-;----
v aseguró que para hacerlo tenía el apoyo de Aneóla' 
no lo sé, yo no sé lo que ha dicho y a quién se lo ] 
este señor M'Bumba. Pero yo lo que sí puedo asegurar « „;i 
nosotros nunca le hemos dicho que íbamos a colaborar CMq*| 
movimiento. ,

Hay una cuestión clara. Si nosotros hemos recibido en Cub> 
Sam Nujona, dirigente del SWAPO; nosotros hemos recibido * 
Nkomo, líder del Frente Patriótico; nosotros hemos recibido 
Oliver Tambo, líder del Movimiento Patriótico de Sudáfrira i! 
hemos recibido con todos los honores, lo hemos publicado; si ¿ 
otros hubiéramos considerado que era políticamente correcto dsi 
nuestro punto de vista apoyar al señor M’Bumba y a su 
miento, lo hubiéramos recibido y lo hubiéramos apoyado.

Nosotros nunca hemos desmentido ningún tipo de colal 
con ningún movimiento revolucionario desde que la I 
existe y. por lo tanto, nos negamos terminantemente a aceptar cj 
estamos dando un apoyo político que no es cierto, sencillameai 
De eso se trata.

Punto cinco. Dice el sumario de la CIA: "Durante todo as 
tiempo los cubanos estuvieron envueltos en la organización de k 
logística del movimiento rebelde hacia la frontera zambiaiu j 
les acompañaron hasta el punto donde dejaron el territorio aap 
laño”. Y digo que esto es absolutamente mentira. Nosotros no te 
mos suministrado ningún arma, nosotros no hemos suministra 
ningún abastecimiento, nosotros no hemos transoortado un si 
katangués y no había ningún cubano acompañando a los katn 
gueses hasta la frontera de Zambia.

Nosotros, cuando hacemos las cosas, las hacemos y nos res 
potabilizarnos con ellas. Cuando no 1... ,
las negamos, no andamos con mentiras. .

R. VALARIANI (NBC).—Señor Presidente el Presidente CatS 
ha arriesgado su prestigio y su credibilidad al hacer estos pin» 
mientos y usted se sienta aquí negando esto. ¿Por qué cree o» 
qup el pueblo norteamericano debe creerlo a usted y no 8- 
dente Cárter? ¿Por qué debe creerlo a usted el mundo, en IB» 
de al Presidente Cárter?

COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO.—No se trata de 
traponer la credibilidad de uno o de otro. Se trata de opon» 
verdad y la mentira. ¿Por qué se hace esta imputación contra 
m«^“é ?e inventa 6813 mentira de que nosotros apoyan» ’ 
otroiX™ de KatanBa de Zaire? ¿Por qué? Cuando^
om?Pe? hecho precisamente todo lo contrano y nos r 
nS. 8 acci°nes. ¿Por qué se inventa la mentira d

Xre'Zar a Cuba Por eso? 4 j
Cárter ¿r?0 estoy cuestionando el prestigio del Kf* 
ter Yky.® T° “toy cuestionando la honestidad del Presid^ 
es un hombhe d'cho Publicamente otras veces y creo fl* 
en ™ b personalmente honesto, que posee una ética 
me re,i8iosas. E™ lo be dicho públ'«m“ r
eso no^dn^í' °‘ Perqué lo cortés no quita lo '«l> ■ i 
y engañado*1^ 8 ,poslbiIidad d¿ Que Cárter pueda ser 
dideI V mi,°Pta¡ón. el Presidente Caríe. ha sido
Ponsable d8.“a£° al ‘“formársele la mentira de que Cuto 

de estas acciones de Jos katangueses, y es lo due

. Qué clase de

.Noto* y b«« norteemerican^Gllind.n«no

-sí “ 
ÍSL"“Sí

E. RABEL ,C®?L-_cl(yn de relacione» diplomática

con rtspec,°8
“^SdaNTE EN jefe ^J^TS^ud del gobierno 

E. Oficina de "«««“ ’L^í^píaX^ A neutros noa 
de Estados Unidos, y noso.^® [ ^retructivo; no tendría nin- 
pareee que fue un paso positi e'rrumpiéremos esa mínima rela
tan fundamento que nosotros inte P* d6 de romper ese 
ción que existe. Por tanto, no tenemos mmnciv 
pequéño vínculo diplomático que existe entre Estados u 
ClAdémás, puede ser muy útil, y este problema lo demoró, por
que nosotros utilizamos la vía de la Oficina de .
enviar un importante mensaje confidencial el gobierno de Es 
Unidos Nosotros no tenemos la culpa de que ese mensaje se 
hubiera divulgado. Yo creo que Estados Unidos hubiera podido 
utilizar esa vía, esa misma vía, si tenía alguna duda o tema 
alguna confusión sobre el problema, para transmitírnosla, y sin 
duda nosotros hubiéramos ayudado a esclarecer ese problema.

Pero pienso que fue un paso positivo por parte de Estados 
Unidos y por parte de Cuba el establecimiento de esas Oficinas 
de Intereses.

R. VALARIANI (NBO.— Señor Presidente, el gobierno de 
Estados Unidos plantea tener pruebas firmes de que los cubanos 
estuvieron involucrados en el reclutamiento de los katangueses 
durante 1977, 5 000 reclutas, además de 1500 veteranos de la 
primera invasión; que fueron llevados a 5 bases de Angola —que 
tienen sus nombres— y que fueron entrenados ahí por asesores 
cubanos, y que los asesores cubanos los llevaron a la frontera 
de Zambia, desde Angola a Zaire. Y ahora hay un informe, que 
se ha publicado, de que se han visto cubanos en Kolwezi, en la 
provincia de Shaba.
noütí^S>at17E E” FIDEL caSTRO— Mire, todas esas 
XTedV" d‘VUlgado a los í*’

reor- en fecL tan
""te la guerra de Angola 06110 porTl1>e du*
MPLA, porque, lógicamente s?%nd4í2BUeSeS.7 1.ucharon íunt» al

¡ct^ir* fren'“ -‘-‘-"STn^X^reS: 

Lo que ¿¡SlaeS^u de 1975 y principios de 1976 

^U£'«'Xen,° d^0^"6 Ptenea-

-3 tenían éxac-

-- 1- . »Lw «“to^hazamos

—porque
^¿Tnaaotros

p<MS0^ 
pe nosotros

—porque

ellos, 
no tm 
no ha



ha

O'*.-.’'

de los

’ este

de Ton-
-_i res-

'lacemos y 
pmos, 6en

| Pero i _ _ ____
dos UniZ"8 ®r Saje CODSTÜ1~i '—que lo comunicaron a nuestra Oficina de

r ”* 1»? _ i*1 15 y to recibimos nosotros el dia 16—, el «a 17
¡1CO bMes Piren e con el jefe de la Oficina de Intereses de Es-
'apo, Serán? * W íec'd0JT\n Cuba. Entonces le explico en esencia, detallada-

¡ción sobre estos problemas, que son los si- 
^tangués >. «Nb ***”

gobierno ¿7* Pe’I° Hubo colaboración entre los katangueses. el MPLA y 
' *■»* £ • *’ ‘ ' 

¡lén se lo ;
ío asegurar •¿ZI’TZt.boracíón
‘ colaborar ^queríamos que los katangueses p

¿ conflicto entre Zalre y Angola 
recibido en Cd., Swnu -porque éste es un viejo pr

hemos recitó nosotros rehuimos y evitamos .
hemos rtctó !~L'cai ellos. Le explicamos al gobierno de Estadas Unidos 

n de £££ no temamos respons.b.hdad n. directa m md.rect.
s publicado; si ss ¿ nosotros no habíamos estado organi 
ente correcto tai SB=- 
imba y a su t» 
is apovado. 
ipo de < ’'
que la Revoto 

nente a aceptir? 
ferto, sencillams

Durante todo a 
organización <t 

ontera zambiE». 
h el territorio i?
ra Nosotros «J 
hemos sumto|i- 
ansoortado ® „ 
ñando a W

estoy di- 
-->. Me 
una in-

su equi-

decir una cosa. Esto es un poco extraño porque 
iera vez tuvimos el gesto de comunicamos con el 
o encano para explicarle nuestra posición sobre 

^terminado. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Entre d 
r- .« «mayo d gobierno hizo dos declaraciones, diciendo 
¡si >¿*_Smcia de !• participación cubana Eso es publ.ca

Jo» ienW,N están los cables sobre esto. El día 15 de mayo 
' ’ ’ELhimOS un mensaje de funcionario. altamente califa
■ r-«U? I de Estadas Unidos que. a nuestro juicio era un

*» * ’íírucUvo y positivo sobre el Africa Como respuesta 
Ima-w I& —«le coa3E”—.i, —que lo comunicaron a nuestra Oficina de 

ma“"J nninlrm el rifo IR__ „l -li-

teníamos responsabilidad ni directa ni indirecta, 
habíamos estado organizando ni suministrando a

"“e«trQ 
dt a

— J- Hnb0 colaboración entre los katangueses, el MPLA y 
Pno/ra durante te guerra de Angola; después de la guerra, 

lo h/LÍP» '““Chazamos y evitamos toda forma de comprometimiento 
ujar «. ^i«boración con los katangueses, por las razones que expli- 

■j coiaov )os katangueses pudieran convertirse en un
' _______  _ ’ I. Y previendo todos estos

éste es un' viejo problema, el de los katan- 
evitamos cualquier forma de cola-

10 de d' 11 t—____ _
"Cs Que hablarnos h£ítarnpUlud Le^xX® ““ Pr°blema. Eso se 

"° «istia ningún í,u?)?nos a» gobierno ?ra evllar ««o.
®n problema. Y?e «’??*,>*«r aUíS MnflTcS Unidoa 
mo. al iobierr_ u®,*" 'nfornucvin 5°nn‘c’o. para crear allí

teX** '•* «'•“> £ “
toda la InteiYMdóiT^n 7aire c‘e'?°'rtPOrque “taba andando

mente, y por qué cree usted que Estados Unidos o esas personas 
quieren hacer esto? ¿Cuál es el objetivo final?

COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO.-Yo le voy a decir 
la verdad, ya que me lo pregunta. Yo pienso que el responsable 
de esa política es Brzezinskl. Y hay otros antecedentes.

Todo el mundo sabe que, cuando estaban mejorando las relacio
nes entre Estados Unidos y Cuba, de la Oficina de Brzezinskl sa
lió ese mapa señalando todos los lugares de Africa donde habla 
personal militar cubano, con cifras muchas de ellas falsas —a veces

—.manteniente. Yo no pienso, lo digo con sinr^ 
“^est* diciendo una mentira deliberada. Cartel 

en eíi ■“fora«l°" •* han dado
jvALIER5-—PreS‘dente ^Str°' usted Preguntó rv,r 

«M** l|n'<ío• b*cr ”‘° Xo ■J“u,,*r» oír su rrpucs^' 
vd^SSdSte y el Secretario de Estado, al iRuol *’

el pífdSjos>ban dicho que usted miente? ,Por o'l 
" Jos Unidos está haciendo esto? C quí

- cjq JEFE FIDEL CASI kO.—Yo no estoy 
-t mundo ha dicho que he estado mintiendo 
ne cierta lógica que si al Presidente le dan 
presidente la expone, los miembros de

¿Por d usted y »®“ 
el mundo,

■ 'rata rontt uucid"^ 
.ros ap^>cuíl 
or qt>4’y n» 
|tr*"°m> 
ltigi° de¿id! 

h
d^Ulo‘>1,í 

| y es

■ggggw_

i. ¡xs “



hay soldados norteamericanos aquí en Guantánamn
norteamericanos en
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libertad.
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cuestiones de 
cometer algún 
W ustedes p

í HOWARD AIR FORCE BASE
U.S.ARMY

FORT KOBBE

¡untad de nuestro pueblo ?”
administración de Cárter las posiciones de ellos. Esto no es qj 
nuevo, esto lo sabe todo el mundo. No se trata de un solo bal 
bre, se trata de distintas corrientes. |

Yo hablo de esto porque usted me preguntó. Yo pienso J 
Brzezinski tiene una posición aventurera, irresponsable y, e.,1 
más, peligrosa para la paz. [

E. RABEL (CBS).—Presidente Castro, suponiendo que usted J 
ya estudiado las lecciones de los americanos en Viet Mam, ¡j 
podría la participación cubana en Africa convertirse en algo ó» 
lar para Cuba?

COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO —Yo no veo nag 
de eso por ninguna parte. Porque Estados Unidos en Viet Ñama 
taba apoyando a un gobierno corrompido, impopular, reaccioiBÉ 
i ................................... . , ’ ’ ’ _‘—

progresistas, gobiernos populares que tienen el apoyo de las a 
sas del pueblo. Y nosotros los hemos apoyado no con relación 
sus problemas internos, sino colaboramos en su defensa contni 
agresión exterior. No nos inmiscuimos en los asuntos inpB 
de ningún país de Africa.

l°l^JnuíSt

ÍSjSí 
de

i soe están pres 
^OMANDAh 
tuesto en libe 
me estaban f

—, Panamá, e incluso, no 
contra la vol—---------

exageraban las cifras, otras veces situaban personal militar donde 
no había personal militar—, con el propósito de crear im gran 
escándalo y convertir la cuestión de Afnca en la manzana de la 
discordia y en la gran dificultad para mejorar las relaciones entre 
^Más^defante* recientemente, cuando se discutía en el Senado la 
cuestión de la venta de aviones F-15 a Arabia 'Saudita, también 
se sacó a relucir la colaboración nuestra con Yemen del Sur la 
colaboración militar, la pequeña y modesta colaboración militar 
que tenemos con Yemen del Sur desde hace como 6 años. Pero se 
sacó a relucir precisamente para presionar al Senado para que apro
bara la venta de los aviones a Arabia Saudita.

Y tercero: ahora surge este problema. Se produce el incidente 
de Shaba y se utilizó la oportunidad para tratar de responsabili
zarnos a nosotros con ese incidente.

Brzezinski tiene una política de guerra fría, una política de ten
siones internacionales: la política de utilizar a China contra la 
Unión Soviética, la política de mezclar las negociaciones SALT 

°* pr.<*!emai1 de AfriCfl. etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo 
saDen perfectamente ustedes, loe norteamericanos.

interrumpirlo en este momento? 
^A°"bre-.Br?ztaski- puede “tablecer la 

rio de ¿taVl £ U2dir al Pre8ideote, al Secreta-
Brzezinski? ’ embros del Congreso? ¿Ente solo hombre, . l

. „stt4
gobierno de Estados UnMos de^a SI” T*"?” el seno de] 

WueX^oJ^ ¿
“ la —• O- >a de 

las “br* 'os problem “7el?°sici6n “nstruc-

"re 1. ^¿l^Tal?e ev¡t" ^ ¿reera ^r una ^«ra

naval communication STATION BALBOA 
RAPIO RECEIVINC PACILITIES PARPAN Mm»

mótale.

DM0 qu l£<^

____ ......___ _____
se apoderara de Angola. q.ue Jíopta *^ S*Ma
Tin do AnnnU Cn ol rí»SO Qt* U J (Jq,

la hostil 
diestro país, 

trt jtrt nutL CASIKU-¿I n ^??rO3°
pueden ustedes seguir creyendo en esa fantasía y en
—. ww», waoj dubuiuiamente fantasiosas menuru^«. 'i-- 
recen ningún crédito. No es tan fácil matar a un soldarto
" tan fácil herir o agarrar a un

gemidoALARIANI (NBC)—S‘ pudiéramos añadir en este 

pníín^nTt!' hay mucho Que usted quisiera continuar 
reoa ^T0da.Vla «“ eI racionamiento de la f—-'°ri 
caP_1_¿ , qué tlenen ustedes tantos soldados -— ,
rob^l. C?sto que 6510 representa, el gran pe» "ue 
«obre la sociedad cubana?
que°Sí^ANTE EN JEFE FIDEL CASTRO-Bueno, y” 
evitamos h?S curnP'irnos un deber elemental. En los 
evitamos m» £r^l*íes cr,menes históricos. En el caso -jdí sudafriSnls gf Se aP°derara de Angola, quej^jjtfl 

03 se apoderaran de Angola. En el caso de -

Ahora bien, 
ntvolucionanc 
sudo presión 
voy a hacer 
Cartee ¿por q 
que llevan má 
Una mujer y 
presos. En res 

.. ......r........ . , _ , . .................. , iEí los diez 
neocolonialista; y nosotros colaboramos realmente con gobiert: «lama la lil

guuitiuub pupoidics que ucucti ci —

pueblo. Y nosotros los hemos apoyado no con relaoéa

los asuntos mp«
° ** De todas fe

E RABEL (CBS).—Para seguir esa pregunta. aquí fueron .
Hoy las guerrillas antigubernamentales en Angola han info» ya n libertar

do que murieron 50 soldados cubanos y 61 fueron heridos enJ- flexible y cad 
costos? 8emana Pasada- ¿Hasta cuándo podría Cuba soportar «* cese hostil

COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO—¿Y ha5® a*!
______o_.__ _  __ 7 _ la. valAR1

Í^LS°n C°’as a^oluta“’«>te fantasiosas, mentirosas. ¿^banos r

soldado cubano. Eso esno, ni es 
fantasía.
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hasta <**

tVAD
lul *•" C.uanti^ ’ffw.

i alguno»

ellos Esto no a i
se trata de un iob¡

preguntó. Yo fea ¡üT estaban presos en el país. Algunos tienen más tiempo, es 
era, irresponsable j, t

en los

derto.
Ahora bien, nosotros nunca liberaremos a ningún preso contra- 

nerolucionario por presiones de nadie. Muchas veces se nos hn 
estado presionando. Ahora, usted menciona un caso, pero yo le 
roy a hacer una pregunta que ustedes se la pudieran hacer a 

¡Cárter, ¿por qué a Lolita Lebrón y a los patriotas puertorriqueños 
que llevan más de 25 aflos presos no los han puesto en libertad? 

m r Va» mujer y varios patriotas que han estado un cuarto de siglo 
1 presos. En realidad no han dado el ejemplo de eso. Ustedes tienen 

allí los diez de Wilmington. Toda la opinión pública mundial 
relama la libertad de esos presos y ustedes no los ponen en

,enen el aP°>n° Ea Estados Unidos hay decenas de miles de presos que por 
iP°ya „ driensi ““iones de de^Pleo, de hambre, han tenido que robar o 
is en su lf,,. «meter algún delito, y ustedes no los ponen en libertad. Yo creo 

W ustedes pudieran darnos el ejemplo en eso.
1* todas formas, le voy a decir: la inmensa mayoría de lo q 

ita. , - 5“' ,*ron * Prisiones por razones contrarrevolucionarias.
Angola ha» "“T libertad. Además, hemos seguido una política «>da v” 
.ero" henjW “ y cada vez más generosa Inte este problema, y el dU.que 
Cuba hostilidad de Estados Unidos, cesen tai «8reslon” 5° ™

P«l». entonces tendremos mejores condiciones piw «
V Mí» -j í Onerosos con relación a esas personas a las <!“* ** . fllie ASTRO-rJ ^«jij1 VALMUANI (NBC).-Quiero aclarar algo- «usted P‘a ónqdf

Y ouf n<' »——1..—~.an 1a primera invi

nos a«adlr *

kf .vitar que la revolución etiope y que ,ln
^Mbitante. fuesen «fesintegrartas medí^^

k ^-nueatra que noaotros seamos un pa(s orr 
pS P«iueflo. No demuestra que grI ’Sra comprender eso hay quc’ sab£r 
I“ d lenllmlcn7’ de los cubanos 
I voluntarios para cu^quier misión
I dentó» da mi le. de hombre. )o,
1 ¿> ^ letemaclonaHsta. Es decir, eso C_. 
I h con una conciencia revolucionaría.
i í < el punto de vista económico no e3 tan 
t Párate nuestra gen l'CVB„un“ v'da abnegad 

, que saben que su familia, sus hijos, • - 
11» «segurados. y se sienten tranquilos. 
Ila^®1 nosotros consagramos el grueso de nuestra 
I nuestro país. «I desarrollo de nuestra eer».

otra noticia, aprovechando la ocasión d'e r Y le" 
"LÍ sfto r,mo’ “ tenCT “ segunda za,rn más grande d-T 
si»»" ^7 cuba. Ya nos estamos acercando Q una e.?e 

I l^VinO 900 toneladas de azúcar, base 96, y pensaren?
reb*”r,1* S‘,í? íí V00000 Hemos t 

I^Ande abandonar la política de discreción azucarera 
|*d«™ informar anualmente nuestras producciones 
KX ve. este alto vamos a tener un gran éxito ecouóm 
JStfido. y «demás, de eso, ya estamos hstoa para recibir 
Smn lóvenes representantes de todo el mundo c- • - 

de la Juventud y los Estudiantes. No vayan a creer‘que 
.Tnoblemas internacionales se roban todas nuestras encrX 
n¿M¡o de nuestras energías y de nuestros esfuerzos ¿tán 

entrados en el país.
* Ir, be dado dos datos nuevos: la producción azucarera v el . los contactos de la CIA con la UNITA. y

VA1ARIANI. (NBC).—Si pudiera hacerle una pregunta sobre 

o"habla de un poder moral. ¿Usted estarla dispuesto a liberar 
. de los prisioneros políticos, como por ejemplo, Hubert 
y,.® que lleva 17 aftas en la cárcel, como intercambio con otro, 
mt están presos en otros lugares?

COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO.—Nosotros hemos 
pato en libertad a muchos presos, a la inmensa mayoría de los

waltfrs «u, dijimo. „

rr—«SU; Mn* * «?“

<VNA VE? rro,. pu'nO'nqurt0. n > “««de. ao

‘<,NBC‘ ,UÍ “ “ el pre.ld„tt

escribir también. "° “ Clerta Quiero “clararlo, y hieden 
dijeron* ~ ““

^q!^
un poco tonto que yo haga eso P

BARBARA WALTERS (ABC).-Pero .1 Cárter dijere yo vendría 
y me reuniría con usted en algún lugar, usted diría que sí?

COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO.—Yo le repito la 
misma respuesta. Yo no pondría ninguna objeción n eso, ni tengo 
ningún prejuicio. Y le repito que yo tengo un buen concepto per
sonalmente de Cárter, y creo que Cárter es el único Presidente 
de Estados Unidos, en los últimos aóos, que ha tenido gestos 
positivos con nosotros. Independientemente de este incidente, yo 
no puedo negar eso y reconozco eso, y me parece que ea Juno 
reconocerlo. Yo tengo una opinión sobre Cárter de un hombre 
decente, de un hombre honesto personalmente.

TADO Y E RABEL
TAS NORTFAMW^O^^^nrniADA Di LA 
(CBS) y RAJARA WAUHTO plA 16 DE JUNIO
SEDE DEL CONSUO.^ f.CTVAL-

____ —««te de rerstonre toqnlgrinrasi

T'0N uihT 
f*«íaií

«oerosos con relación a esas personas a las que■ se

^banos no estuvieron involucrados en la primera

‘ittlhWDANTE JEFE FIDEL CASTRO—NI " lau(,PhemM 
•taJ* *««unda Eaa es nuestra política, es I» P011* S,política». 
J^^secuentemente. Hay tma poliUca. por razones poli 
St^1RlA^1 (NBC)—Con respecto a lo»

■**
k^¿?A?r^eEN JEFT FIDEI CASTRO

de negociaciones. Ha habido por sentid0 
disp,*u'‘Xrt".d«i r«a UbAS^'OMmente pondríamos en l‘bert??m -qué es lo q“c

‘ PU^ornqueft^ de L^>*
*Mn 78?0 YO tango entendido, se habla de la nCepta q“e 

y «o» nuTíero creo que Lolita Lebrón no

“c,d" de 30 
«S^r-n
"«otros 
Potencia

„ '• altruis. quc Pasa én

demu—q-tX^

t^‘S 
lodos están abs^

'"orgia a|

jue esto

P^ucclón de 
—J en los 
tomado la 
~a y en lo 

económico en 
r a casi 

e*1 el Festival
nuestras



General FiUx Mallovm., Jefe de Enlodo.
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Cumbre celebrad*

J
JA República del Chad limita ai norte con Libia, al sur con la República 

Ceatroafricana, al este con Sudán y al oeste con Camerún, Nigeria 
y Níger. con las que comparte las aguas del Lago Chad. Tiene una 
«perftoe de 1284000 km’, una población de 3 870 000 habitantes (1973), 
•» capital es N’Djamena, idioma oficial el francés y a sus naturales 

1» le» llama chadianos '
■ Deade loa puntos de vista socioeconómico, político y geog ■

*n 2 repone.: mptentrional y meridional, con
■ • Monas diferente» En su mayor parte. I» región■ «tanda « ej desierto de Sahara con una poblac.ón de

■ ^ta» nómadas y seminómadas cuya ocupación principa p|g
■ cl>»a es seco con un régimen anual de lluvias letT,lono.
I región meridional comprende casi la tercera p Logone y
■ Macóla máa rica, atravesada por los ríos Chari:

I* i* mayoría de la población, formada en esencia p< en anufll 
ROM bentó S.. -»«.---------•------->-•>' » húmedo y***• Vvfa1deSU20Caffl47eS) tr°PlCaJ y hÚmed° y

^^04

ten í'n “'•"rica ptrirtrar‘ por el norte el mundo árabe > la
‘u cono 1997 lleFln la-’ pnmeras exprd.. iones .r

?*C i, íf<Jn de DnuUl,U 19,3 F-" l95fi '•'•a dr '* «le^dom/.i
*J- _ ücas y alianzas neocolonialistas, se establece en

— -—-O >.n hábil político sureóo.
elecciones manipuladas 
acuerdo que faculta a

Francia a intervenir en Chad. El 11 de agosto de 1960 se produce la 
independencia formal del país.

En 1966 se crea el Frente de Liberación Nacional del Chad (FROUNAT) 

^“u^nT: 
lucha guerrillera, io que repiten el
del gobierno chad.ano descubren minera- ’ [ot„ y «uno.
norte, asi como tungsteno, ™“- a |e0 a 13 de abril de 1975. un 
geotérmicos y unas 1° veus pe' derr0C3 ,,
grupo de militares encabezado por durinU, el .taque a au resideno.) 
presidente Tombalbaye (que gj is de abril to« militan»

declara Jefe Intenno de EsU , por el General Fita

,iiuyen el S»* ‘pwK,CTd0 
Mallooun, quien del equipo. desarrollada»
G^raí Od'^^Tde •**

u pobiación dd CMd^e golpMda p-1* Su.
del mundo. Ha s producclón se desmnpnal¡etU y
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Undador y guía

Bohemia • cuba • ««r't°r10NaT •
EN AMERICA • J^’SJAPeRIODICO EN 

INSCRIPTA COMO Íe CORREOS.
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81267/121 • APARTADO 6 000 g(JERRa 

051256 • Director: AN« 55

de ,un'° Sel XI FESTIVAL.

Arm M 7 defensa 
Armadas Revoluciona- 

cuantas batallas

"^'eT EHrc"toS,ro PU6' 

Amiadas ? *° Rebelde. 
J a la »

uardja m , y a 

sab*°
• su Comandante

maS y r
y Campes¡ 

nuestras | 
'friable 
a su

de MartíneZ Pedr°’

HEa«“°»«»S .COmP"“'Ón d9
Núñez Lemus traP0RTADA:

XI festival. ■

De las fuentes i 
blo, de la clase obre 
que se continúa en 
razón de ser es su 
sus organizaciones 
logia, el marxismo'leniniZm? 
fidelidad sin límites, á 

en Jefe Fidel Castro.

En defensa de las banderas 
de su ideología redentora |as f’ Clase 
rías han librado y están dispuesta?’8 i- 
sean necesarias. P stas a •'brar

Bajo la dirección de nuestro Partido v Ho 
te en Jefe, las Fuerzas Armadas cuban 6 nuestro Comandan- 
un baluarte del internaS™%^

Unión Soviética, al campo socialista y a los pueblos que ucZ 
por la liberación nacional y por la paz.

La hermandad entre las FAR y la clase obrera está sellada des
de sus inicios, y la expresó Camilo en su frase inolvidable: 
“el Ejército es el pueblo uniformado”. La clase obrera dio al 
Ejército muchos de sus miembros, y en la lucha contra los 
bandidos en el Escambray y en la defensa de la Patria en Pla
ya Girón supo movilizarse rápidamente y. convertirse en sol
dado de primera fila en el enfrentamiento contra el enemigo. 

Hoy por hoy, nuestras Fuerzas Armadas están »mpu»taSp« 

los mejores hijos del pueblo, que en e |a defensa de 
o como reservistas tienen la responsabilidad de 

la Revolución. RAUL
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• , en la I Coo- 
Belgrado.

*" *• cuen“
éSrria yX± 1 »ur de Turquía, % kilómetro,, al
RUflciedaTL^ÍT™- * «W* del NUo Tiene
'« ^-AntL Y UM «inwU en 1976 de
My«l íÍ^nnJL * °rtg*n Kne«o- “« U» W ciento 
a ion H y otras nacionalidades. Los idiomas ofl-
h>M a Nion./ rtJUrea D r**erno es republicano presidencial 
«í¿de cS^taJ‘" ^n^a) * 16 de ’ 
bcetafiaa sera a/ terCera ma>'or del Mediterráneo tiene 2 cadenas

retíóni^8 ““ pequefta Planicie. la Llanura de Mesaría 
k ron m“ P°bUd* y fértil. Su clima es típicamente medite- 
KlkxvxZT muy cábd€» y «*OS e inviernos suave, y relativa- 
BVite siglo, 115 rioe *°n cortoa e irregulares.
Rwmonkn “““ htotOria Primeros vestigios de civilrza- 
Wipars * U Edftd **** Bronce, la isla fue gobernada por feni- 

| fUe conquistad*’ grieg08- romanos, bizantinos y venecianos. En 
•^ilustrad, ”* P01- ** Imperio Otomano hasta 1878 que pasó a 
•h Mundi.i^T 108 *n****es 1“® «e la anexaron en ocasión de le 
M» en , Lue®° del último conflicto se fortaleció considera 

ocupa movimiento para la unión con Grecia (ENOSIS)
M "*> ií*f*tUrB de U I«1«'a Ortodoxa Michael Chrtstedulo. 
*1» Poli tiC_ U*° *** Arzobispo Malearlos III que se convirtió en el 
P* fue reÜgto8° d® la población mayoritaria greco-chipriota. 
?•* inde<J!7ado « 1956 Por sus actividades poUticas- CWpre 
k*ri«lS^nC‘a d* Gran BzrtaAa el 16 de agosto de 19M y 
L1* '*«l¿^0‘ C°mo P^^deme del nuevo Estado. Sin embargo, 
^on ;iTCtuada «n Zurich en 1959 Gran Bretaña y Turq““ 

dtt**0 de intervenir en los asuntos interiores

“n el XXIX periodo de la Naaon«

KJnrtí gOblera° MaJ“n“ 01 “*en COnferendM de 1« NO Alineados de Belgrado, 

Las principales organizaciones políticas de Chipre son el Partido 
Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL), el Partido Democrático y 
el Partido Socialisla EDEX. El gobierno de Kyprianu dispone de amplia 

mayoría en el Parlamento.En el orden económico las principales cosechas de Chipre son el 
trigo, avena, uvas, papas, cítricos y cebollas. Sus industrias más impor
tantes: vino, aceite de olivo, calzado, textiles y cemento. También for
man parte de su economía la ganadería, la pesca y el turismo. Su 

moneda es la libra, aproximadamente US $2,43.
Chipre ingresó en el bfos-imiento de Países No Alineados 

ferencia Cumbre efectuada en setiembre de 1960 en L_


