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S .í'ESr-:""*;"!- esta opnpr0n°S ^dan por delante aX? ?«n ® - ÍOn vayan a ser años fa 

¿25--«a 
^mentalmente0 en^benefjclo'd^^tírras genera- 

clones. Pero estas generaciones también recibi
rán sus beneficios, y |a inmensa satisfacción espiri

tual y moral que significa cumplir el rol histórico que 
está cumpliendo esta generación. Creo que todas las ge

neraciones futuras recordarán siempre con gratitud y reco
nocimiento lo que está haciendo esta generación revoluciona

ria, revolucionaria sí, revolucionaria de verdad, esta generación 
con una alta conciencia intemacionalista. De lo que es hoy nuestra 

clase obrera habla su espíritu; de lo que son hoy nuestros tra
bajadores habla su conducta en la Revolución: su trabajo, su 
eterno entusiasmo. De lo que son hoy nuestros trabajadores 
hablan los combatientes internacionalistas que lucharon
en Angola y en Etiopía, trabajadores en su inmensa 
mayoría, miembros de las Reservas o reservistas de 
nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revoluciona- 

k rías, hablan los miles de técnicos civiles, obre- .
V ros de la construcción, médicos, trabajadores á

de la Salud, maestros que prestan sus ser- F 
¿ vicios en numerosas partes del mundo.

Ak. FIDEL __ JF



CUMPLIERO
or HUGO RIUS Foto» de CARLOS PILDAIN (enviado* especiales)

El colectivo médico en Asusha, por las calles de esa ciudad.
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CUBA-TANZAN 
la tercera misión 
que visitara nuestro 

grupo de 73 
__ >n

En 1977 llegó a la República Unida de lanzania 
de colaboración cubana en esas tierras, desde 

su presidente Jullus Nyerere. Este r~ 
compatriotas se preparaban para recibir su relevo cuando fuerot 

los enviados especiales de BOHEMIA, quienes constataron 

uno de ellos la más legítima satisfacción® Se habían propuesto un año atrás, continuar con su dedicación® 
por la senda trazada por quienes los precedieron. Y se habían propuest® 

además cumplir el reto deportivo que lanzara el 
Comandante en Jefe, cuando de visita en Arusha manifestó contemplandl 

el imponente Monte Maru, que ya le habría escalado si fuera 
un miembro del grupo médico instalado en aquella ciudad!

Y cuando llega el final de 1978. y se produce el momento del 
balance de la labor rendida, hay que empezar pol 

escribir con letras grandes un sólo verbo!
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eritnOn^arte equipo cubano-tanzaniano que realizó 
amentela primera operación cardiovascular en 

el Tanzania. El profesor Roberto Menchaca.
rujano José Flores, el doctor David M. Kiwambe 

y Besardo Amador.
5
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■1vao«r hasta Arusha, mi estábil w — Salan’ D^dimo. 
«I jefe de la <telenc^oy<-Íban- el doctor Roberto .Menchací 
ma segundad y Streza ?» '•

D trayecto emprendido no deirt .??Bp*<Uf,e en d qwrtf.no. 
tatert». desde el momento .de ™riosidad 0

„S?d® aquel qUe ,le8aJC0n frivo)o 4n:mo turístico. Sin embargoX 
sultán amistosos con médicos y enfermeras cubano.” que se han preo
cupado por su salud

A veces atraviesa la carretera, furtivo y juguetón algún simio que 
se alejó de la manada. Otras veces queda aplastada baio la rueda 
del vehículo alguna ■‘fioca", temible serpiente que se enseñorea en los 
tupidos montes.

Y aún nos quedaba el espectáculo inolvidable que es el majestuoso 
Kilimanjaro con su corona de nieves perpetuas, soberano absoluto de las 
elevaciones africanas, y una de las mayores alturas del universo.

Arusha, todavía a unas cuantas horas de viaje, es la segunda ciu
dad en importancia de Tanzania, con una población que se calcula 
cercana al millón de habitantes. Los principales grupos tribales de la 
región del mismo nombre, son los Arusha, Moru, Mbulu. Iraqw y Ma- 
sai con sus respectivos dialectos. Sus recursos fundamentales son 
el maíz, trigo, plátano, café y ganadería.

*tX*olUS»t a <a región radíese «-£ 

con 1 médico por cada ^'J’^'X^cTq ” 
fuimos 1 meollo de elevar los niveles
cerca loa esfuerzos de la. autondades^na^
de asistencia boapitalana X Obleado en Tanzania tiende a pro-

H «btema de at«ción mstanci. en lo. puestos
curar que el enfermo sea «ieuuu«/

qwrtf.no
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sobre el nivel del mar, resultaba un verdadero desafio a la 
del hombre.

Certificado entregado a los 
not que vencieron el Monte .
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Y aquí se comienza a hablar de alpinismo, y del reto virtual de Fidel 
en la visita de marzo de 1977. del compromiso que hicieron el grup 
integrado por Eduardo Hernández Argudín, Orestes Infante. Angel Aguí 
ro. Guillermo Navarrete y Rolando Leiva, y de la afanosa búsqueda cj 
un guia, que al fin encontraron en una escuela de técnicos forestales.

El joven cirujano Hernández. Argudín. el primero en vencer el Mor 
te Maro, toma la palabra.

“A las 3 de la madrugada del 12 de agosto iniciamos el ascenso mo 
torizado en jeep, por un selvático camino, hasta llegar dos horas des 
pués al pie de la montaña. A partir de ahí fuimos acompañados por tre 
experimentados gulas, uno de ellos con 23 ascensos”.

“Después de encender una hoguera para calentarnos e ingerir al 
gunos alimentos, emprendimos la marcha a pie, por aquellas montaña! 
de ceniza volcánica de color negruzco. La inclinación del terreno, di 
70 a 80 grados, más la vegetación, hacía que sólo avanzar 15 metros no: 
llevara media hora, sin otra ayuda posible que la curbatura del cuerpo”

"A la una de la tarde pude llegar, y una hora después, el compafie 
ro Oscar Infante. Y asi logramos ver el cráter interior del extinguid; 
volcán y firmar el libro de los alpinistas que se guarda dentro de un: 
caja metálica en la cúspide del Maro”.

Posteriormente se les extendieron sendos certificados por el Ctul 
de alpinismo organizado por el gobierno tanzaniano con fines turístico, 
deportivos.

“Es justo decir —añade Hernández Argudín— que los que no pudie 
ron llegar fue porque las fuerzas no les daban más: en realidad se tratl 
de una prueba muy dura”.

Y asi también lo reconocemos, cuando pedimos posar para el fotógraf: 
al grupo de esforzados alpinistas que supo recoger un reto, alegre y do 
portivamente.

— - - rr- w .
5—• —’

Al pie del Monte Masu, quinta elevación africana, los 
cinco internacionalistas cubanos que emprendieron su ascenso.

asistendales básicos o en dispensarlos, antes de ser remitidos al hospi
tal que continúa siendo, no obstante, la institución de mayor afluencia.

fn Anahs los hospitales Regional y Monte Maro, no constituyen 
excepción alguna, y son. por lo tanto, algunos de los escenarios donde 
los conocimientos científico-técnicos de cubanos y únzamenos se aúnan 
para poner en práctica la política asistencia! de! gobierno de Tanzania.

La presencia del grupo cubano ha coadyuvado a garantizar un servi
cio estable en las especialidades de pediatría, ginecobstetricla. medicina 
Interna, cirugía, oftalmología, otorrinologla y ortopedia, enfermería ge
nera! y especializada, de laboratorio y rayos x.

CsA. especialista ofrece consultas regulares, que si bien comienzan 
a partir de un número de tumos preestablecidos, en la práctica son 
loijrtpeíxVn sin limite alguno. Por ejemplo, en medie -na general, 
la medí» se sitúa en 70 casos por día. y cirugía y ortopedia entre 50 
y 70

Es de explicarse si se considera que entre las enfermedades más 
frecuentes figuran la malaria, tétanos, tuberculosis pulmonar, abceso he
pático amebiano. tneningo encefalitis (meningitis) y anemia aguda.

La colaboración cubana garantiza también la asistencia estatal de tas 
diversas satas, e inclusive permitió la apertura de una sata de cirugía 
en el Monte Maro, que realiza intervenciones de oto: tino, ojos y gine
cología. En términos estadísticos se han venido realizando entre 190 
y 200 operarían» mayores y menores mensuslmente.

Las enfermeras no sólo han entregado su abnegada atención hacia 
los parientes, sino que a la vez se han esmerado en transmitir sus ex- 
penenciai a sua compoteras tanzsniaraa, con quienes han integrado un 
fraternal colectivo de estrecha ayuda mutua por un mismo objetivo.

Estas relaciones, como tas que practica como principio la medicina 
socialista entre médico y paciente, fueron captadas por el lente fotográ
fico. mientras recorríamos tas Instalaciones hospitalarias en un sába
do cualquiera. Muchas veces alguno de loa integrantes de la delegación 
visita gustoso una humilde familia de algún paciente, que le ha invita
do a compartir. Y allá se va, con un elemental swahill a conversar 
amistosamente, Igual que se hace en las consultas o en las satas.

Se nos hizo evidente, que la práctica de la medicina internac’onalls- 
ta habla calado hondamente en el corazón de! pueblo, a través de las 
mamfestaciones de afecto que presenciamos, tanto dentro de los hos
pitales. como fuera, al transitar por las calles.

Esta relación médico paciente, que viene de tas misiones anteriores, 
ha contribuido a una receptividad cada vez mayor por parte de la po
blación que es atendida, hada las indicaciones que le son formuladas, a 
pesar de las barreras idiomáticas y tas limitaciones culturales y de trans
portación desde Intrincadas aldeas. Se advierte, pongamos por caso, 
un aumento progresivo de la asistencia de la embarazada a la consulta.

Según palabras del Jefe Regional de Medicina, doctor Omarl. ‘nues
tros amigos cubanos trabajan duramente y con eficiencia y se han sa
bido ganar nuestro reconocimiento y nuestra amistad, por lo que lamen
tamos que se vayan tan pronto".

En Idénticos términos se expresaron en otras ocasiones el prest- 
dente Nyerere. cuando los invitó a la casa presidencial de descanso en 
Arasha. y el vicepresidente Aboud Joumbe, quien llegó hasta preguntar 
que por qué no se quedaban por dos año¿

Cujnd? «i, entusiasta colectivo de Arosha terminó de contamos ee- 
ta P*?08 que- ^“vamente. el altivo Monte Maro,la segunda elevación de Tanzania y la quinta de Africa, con 14 mil pies

MI «I UOIri-TUN

Dejamos entonces y con bastante trabajo el entusiasta grupo de er 
ta histórica región del centro de Tanzania, y partimos hacia el litoral 
hasta 1a ciudad de Tanga, donde otro colectivo do médicos, enfermera 
y técnicos, se nos presenta dispuesto a emular en dedicación, respon 
labilidad, entusiasmo y hospitalidad.

Es domingo, y sin embargo se nos arrastra, temprano en 1a mañana, 
a los dos centros hospitalarios bajo atención cubana, y recorremos tai 
salas para presenciar múltiples diálogos en Swahili, dé un intenso caj 
lor humano, entre aquellos profesionales intemacionalistas, sus compd 
ñeras enfermeras tanzanlanas y los reconfortados pacientes. I

Cada uno de los especialistas con los que conversamos, experimenta 
recibir un gran estímulo cuando logra contribuir a la solución de alguna 
de los problemas asistenciales que afronta el ministerio de salud de 
país amigo. Puede tratarse del cirujano Genoveno Bouza y ta enferme! 
ra Xlomara Reyes, al mostramos 1a modesta pero pulida sata de op-j 
radon que fue rehabilitada con un trabajo tenaz; quizás de la técnica 
laboratorista Ana Margarita Rodríguez, quien no escatima en transmití 
sus experiencias a sus colegas tanzantanos; o de los dos pediatras sil

4 I
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Certificado entregado a los cuba- 
nos que vencieron el Monte Mas*.'

sobre el nivel del mar, resultaba un verdadero desafío a la 
del hombre.

Al pie del Monte Masu, quinta elevación africana, los 
intemacionalistas cubanos que emprendieron su ascenso.

VENCER EL MONTE MARO p
Y aquí se comienza a hablar de alpinismo, y del reto virtual de Fidel 

en la visita de marzo de 1977, del compromiso que hicieron el grufR 
integrado por Eduardo Hernández Argudln, Orestes Infante, Angel Agua 
ro, Guillermo Navarrete y Rolando Leiva, y de la afanosa búsqueda I 
un gula, que al fin encontraron en una escuela de técnicos forestales. J

El joven cirujano Hernández Argudln, el primero en vencer el Morí 
te Maro, toma la palabra.

"A las 3 de la madrugada del 12 de agosto iniciamos el ascenso mol 
torizado en jeep, por un selvático camino, hasta llegar dos horas dea 
pués al pie de la montaña. A partir de ahí fuimos acompañados por t i 
experimentados guias, uno de ellos con 23 ascensos”. i

“Después de encender una hoguera para calentarnos e ingerir a j 
gunos alimentos, emprendimos la marcha a pie, por aquellas montañas 
de reñirá volcánica de color negruzco. La inclinación del terreno, di 
70 a 80 grados, más la vegetación, hacía que sólo avanzar 15 metros nos 
llevara media hora, sin otra ayuda posible que la curbatura del cuerpo’]

“A la una de la tarde pude llegar, y una hora después, el compañe] 
ro Oscar Infante. Y así logramos ver el cráter interior del extinguidd 
volcán y firmar el libro de los alpinistas que se guarda dentro de uní 
caja metálica en la cúspide del Maro”.

Posteriormente se les extendieron sendos certificados por d Clut 
de alpinismo organizado por el gobierno tanzaniano con fines turística 
deportivos.

“Es justo decir —añade Hernández Argudfn— que los que no pudie
ron llegar fue porque las fuerzas no les daban más; en realidad se trata 
de una prueba muy dura”.

Y así también lo reconocemos, cuando pedimos posar para el fotógraf-: 
al grupo de esforzados alpinistas que supo recoger un i , ' _ 
portivamente.

asistencliles básicos o en dispensarios. antes de ser remitidos al hospi
tal que continúa siendo, no obstante, la Institución de mayor afluencia.

En Arusha, los hospitales Regional y Monte Maro, no constituyen 
excepción alguna, y son, por lo tanto, algunos de los escenarios donde 
loa conocimientos científico-técnicos de cubanos y tanzanianos se aúnan 
para poner en práctica la política asiatencial del gobierno de Tanzania.

La presencia del grupo cubano ha coadyuvado a garantizar un servi
cio estable en las especialidades de pediatría, ginecobstetricia. medicina 
interna, cirugía, oftalmología, otorrinologla y ortopedia, enfermería ge
neral y especializada, de laboratorio y rayo» x.

Cada especialista ofrece consultas regulares, que si bien comienzan 
a partir de un número de turnos preestablecidos, en la práctica son 
sobrepasados sin límite alguno. Por ejemplo, en medicria general, 
la media ae sitúa en 70 casos por día, y cirugía y ortopedia entre 50 
y 70.

Ea de explicarse si se considera que entre las enfermedades más 
frecuentes figuran la malaria, tétanos, tuberculosis pulmonar, abceso he
pático amebíano. meningo encefalitis (meningitis) y anemia aguda.

La colaboración cubana garantirá también la asistencia estatal de las 
diversas salas, e inclusive permitió la apertura de una sala de cirugía 
en el Monte Maro, que realiza intervenciones de otorrino, ojos y gine
cología. En términos estadísticos se han venido realizando entre 190 
y 200 operaciones mayores y menores mensualmente.

Las enfermera» no sólo han entregado su abnegada atención hada 
los parientes, sino que a la vez se han esmerado en transmitir sus ex
periencias a sus compañeras tanzantanas, con quienes han integrado un 
fraternal colectivo de estrecha ayuda mutua por un mismo objetivo.

Estas relaciones, como las que practica como principio la medicina 
socialista entre médico y paciente, fueron captadas por el lente fotográ
fico, mientras recorríamos las instalaciones hospitalarias en un sába
do cualquiera. Muchas veces alguno de los integrantes de la delegación 
Visita gustoso una humilde familia de algún paciente, que le ha invita
do, a compartir. Y allá se va, con un elemental swahili a conversar 
amistosamente, igual que se hace en las consultas o en las salas.

Senos hizo evidente, que la práctica de la medicina internac'onalls- 
mamr^sí ^ondfmrnIe “ 81 cor*zón del Pupbl°- a travéí ‘*s dooe? 08 *f ° que Presenciamos, tanto dentro de los hos
pitales. como fuera, al transitar por las calles
h. mMlco Párate, que Viene de las misiones anteriores.
xu.5?ntribuldo ° una receptividad cada vez mayor por parte de la po- 
bUdón que es atendida^ hacia las indicaciones ¿ue l“soTform"a¿s a

idiT4tlc^ 7 >" limitaciones culturales y de trans
id.,‘í?L,de8de ^“«das aldeas. Se advierte, pongamos por caso

™iP^teSlí.0 U “‘s,enc!a de la embarazada a la consulta’

4JZ y nue8tn* amlstad- p°r 10 <•“

que po^U £ qui“ "e*6
tas 08 Arush* tennis contarnos es-
la *^ada ümcÍó^ d'^rXani*- e*ectlv?mente. d altivo Monte Maro,
t elevación de Tanzania y la quinta de Africa, con 14 mil pies
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Dejamos entonces y con bastante trabajo el entusiasta grupo de er 
ta histórica región del centro de Tanzania, y partimos hacia el litoral 
hasta la ciudad de Tanga, donde otro colectivo de médicos, enfermera 
y técnicos, se nos presenta dispuesto a emular en dedicación, respon' 
sabllldad. entusiasmo y hospitalidad.

Es domingo, y sin embargo se nos arrastra, temprano en la mañane, 
a los dos centros hospitalarios bajo atención cubana, y recorremos laf 
salas para presenciar múltiples diálogos en Swahili, de un intenso caí 
lor humano, entre aquellos profesionales internacionalistas, sus compa
ñeras enfermeras tanzanianas y los reconfortados pacientes.

Cada uno de los especialistas con los que conversamos, experimenta 
recibir un gran estímulo cuando logra contribuir a la solución de algún! 
de los problemas asistenciales que afronta el ministerio de salud del 
país amigo. Puede tratarse del cirujano Genoveno Bouza y la enterra
ra Xiomara Reyes, al mostrarnos la modesta pero pulida sala de opej 
rados que fue rehabilitada con un trabajo tenaz; quizás de la técnica 
laboratorista Ana Margarita Rodríguez, quien no escatima en transmití* 
sus experiencias a sus colegas tanzanianos; o de los dos pediatras si
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Fraternales relaciones 
de los médicos cubanos con la población Masai.
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"Odo con el caso interven.^Xf^XtX^ 
tica-naaonal. El prop» neuroórujX 9“’"
en materia instrumental con materiales de Sht 
presentados en esa Jornada. ° desecho que tamben fueron

ot^8naita>*?íO'i <A^°P\arUj*°0 y P<dn,tr*- colaborado por 
en la docencia hosp.talana de la Escuela de Medicina de

Mar ls baiamEn relación con la Jomada Científica Nacional, de 1978 segunda 
que se realiza en el país, resalta el hecho sobresaliente de haberse pre
sentado 51 trabajos y dos mesas redondas, eotre los o.ue se desuca ron 
algunos dedicados al cólera, la lepra, la relación médico-paciente y sobre 
las pautas de higiene y atención presentado por enfermeras cubanas.

Unas de las características más notables de esta Jomada que patro
cina el gobierno Unzanlo fue que se realizó en inglés, de manera que 
pudieran participar médicos tanzanianos e intercambiar experiencias 
con ello*, dentro de un amplio espíritu de superación y colaboración.

Todos los trabajos de esta naturaleza roo compilados y entregados f 
al Ministerio de Salud del país, que los destina a su divulgación o comoj 
material de estudio que circula entre los médicos nacionales.

Al propio tiempo se envían al organismo central cubano, con la fina- I 
lidad de ser utilizados como fuente de información y entrenamiento a 
futuras misiones que sean destinada» a Tanzania u otros países afnca- 

^A^sollcitud ^autoridades tanzanianas, una de las enfermeras

««necíficas de Tanzania ---------_H.

—j ai «.6—-----central cubano,
so fuente de información y < " 
destinadas a Tanzania u

una 
---- onjui.

estudio sobre las 
de aplicación d

una prueba de grao

— . pare
ornar a Dar Es Salam. donde otros 10 especialistas cubanos ofrecer, 
callado aporte cotidiano en el Hospital Muhimbili.
Entramos en el moderno hospital capitalino con el recuerdo puesto 

en una pequeña nota publicada en un diario cubano que daba cuenta 
de la realización exitosa de la primera operación cardiovascular de que 

fíe tenga noticia en Tanzania.
Aunque al lector cubano, y sobre todo al especialista, pueda resul- 

mgerir un hecho cotidiano las intervenciones quirúrgicas de este tipo, lo 
s cierto es que en Tanzania los casos que lo requerían tenían que ser 

remitidos a Londres o a Nairobi. Y a partir de esa experiencia, se ha 
metros i logr"Jo reduc*r otras costosas remisiones al extranjero.
el cu-roo' B 8^uiP° quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Roberto Men- 
¡ rnmnaí chaca, e ¡"legrado por dos médicos residentes tanzanianos, uno de ellos 
extiníuidc,*1 doctOT David M. Kivambe; el neurocirujano Lino Zulueta; el cirujano 
ro de uní^0** F’or*’. Borardo Amador y el anestesista de Tanga. Ernesto Cas- 

tallo.
En su oportunidad, la prensa tanzaniana desplegó en primera plana 

la noticia, mientras que algunas publicaciones de otros países recogieron 
el hecho

El colectivo médico eubaVeT^

^Ztros amigos cubanos
.¿bajan duramente g con 
^¿enda. " 8abtdü 
„¿nar nuestro reco?°%-

/ cub «ient0 v nueitra aiM8Ud:
f°*te ifn 11 ‘‘L°- creciente confianza en la colaboración

médica cubana refleja el prestigio de Cuba en
Africa”, apunta el doctor Roberto Menchaca, jefe de
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PAZ 
SEGURIDAD

NO ALINEADOS 
A TRAVES DE LA HISTORIA

Por TERESA MEDEROS DIAZ 
Fotofc Archivo

n oc

Lúe 
h reu 
«rni

enconado debate por parte de las fuerzas progresistas que ven, ccfl 
lo es en la realidad, en la comunidad socialista el aliado natural* 
los países en desarrollo, y como agresor y enemigo principal al snj 
tialismo en cualquiera de las formas de sus manifestaciones contradi 
a los intereses vitales de los pueblos. I

Un análisis somero de los documentos aprobados desde la prime I 
hasta la quinta cumbre de los países no alineados, muestran corno 
problema de la paz ha estado presente en todos los debates y q'«* 
plasmados en proposiciones concretas para el efectivo papel del .a" I 
miento en la arena internacional En la cuarta cumbre de Argeij l 
adoptaba una decisión que llevaría al movimiento a contar con “ I 
entidad representativa permanente que actúa entre las máximes rs I 
niones. te que facilita la acción mancomunada en los forums inte.™ I 
nales, entre ellos ¡as Naciones Unidas. Fue la creación del Buró • 
Coordinación que. en la cumbre de Colombo, se ampliaba en cusw I 
al número de países miembros. 1

I CUMBRE, BELGRADO, 1M1
Ya en el comunicado oficial de la reunión preparatoria de E2 

(5-10 de junio de 1961) se planteaba que la zona de no

ITN la historia del Movimiento de países no alineados, el tema de la 
Paz, la seguridad internacionales ha sido objeto de constante atención, 

promoviendo en sus conferencias cumbres medidas efectivas para el 
logro del cese de la carrera armamentista y el logro del desarme gene
ral y completo que garanticen a la humanidad el derecho a un futuro 
mejor. Desde la conferencia preparatoria de la reunión constitutiva 
hasta la fecha, el análisis de la situación internacional realizada por 
los jefes de Estado o de Gobierno de los integrantes del Movimiento, 
ha vinculado inseparablemente los problemas de la paz y ia seguridad 
del mundo con los problemas relativos al uso de la fuerza y de todo 
tipo de presiones para mantener un orden injusto y desigual en las 
relaciones internacionales, así como a la legitimidad de las luchas 
de los pueblos por su emancipación y plena independencia política y 
económica.

Estos positivos factores, no obstante, se han visto en ocasiones ter
giversados por fuerzas de la reacción internacional en intentos por 
limitar el papel de los no alineados. Asi la lucha por la paz y la segu
ndad mundiales se ha interpretado como consecuencia de la hegemo
nía de las “superpotencias". con lo que se pretende igualar la acción 
internacional del imperialismo con la de la comunidad socialista. en 
particular de la Unión Soviética. Este propósito ha sido objeto de

30



<w
EROS
M: i

va, del 1 al 
's 1»6 
utíva del 
tincad

®ADqs 
stoRi’

i* de El
t no alio'3

’-J 
i 

— '■5 
bates y q“£-í notar con ® 
i mi»? Z 
urna in¡ 
m del B-^J 
¡aba en ■»’’

En la III Cumbre de 
Lusaka se aprobaba 

la Declaración sobre la paz, el 
desarrollo, la cooperación 

V la democratización en las 
relaciones internacionales.

* ?sx,íSiírncjoramíen J*fe”e tirinem—z”« a todas '*■ tuei7 •“ WvUegx*

El^ .fe1™*™ Que los ra_ **
crear un m2afe> Proclaman u eonlerencia de
que ta dej « ? “» ££5^fe^«b“ir .
un* obligación chím?2 * ** ,oo»»to del tte—? duradé**, ettnnen 
U >“m>a¿idX?£fe’ w «urna de ta?£2S * Purtk. «

~Sf Aü ¿¿TS¡^SÍSSjs ™ deplora seguidamente m-' nT-7.5 d?Sunwnto ¿e 1* H Cumbre que

<-*0^ crenp^ yCX ŷtóaXlli^tó^ “* 

M^Í^.‘Uten481 W/e* “"Pcrialúmo recurre e mucho, medio.
“ ’fefefe* “ *“ naciones independiente., Lm presione.

U *T i“jerenda- *» dlKTimlnadón racial, la
U, bitervención y la amenaza del u® de la tuerza consti- 

tuyen otro, tanto, procedimiento. neocolcnlalistas contra la cuales 
deben protegerte la» naciones independiente»".
"El documento se refiere en otra porte a lo. toco, de tensión en di» 

tintas partes del mundo, asi como a la inhumana política de epartheid 
en Sudáfrica, que constituye una amenaza para la paz y la seguridad

, , ampliarse de manera que pudiera convre-H^
s «odri» «“feTmlvaguardia de la pez v enr.fs^rsris-^ as^irzrísisn
sE-sñiz isrrtxA. tB
í***’Lohtt>¿ón de Jf experimento. nurinereT?1* «neraiy fefe 

*® ^rrínt po¡>tjOTt y “OaJea. etc. '-«•do. con difew '"l^S***’ “’rta de 25 patee, ”'“■
fefete plantaba en el preámbulo de i^i<*-,m”Bbrn« y j'•‘’fe? de la reunió» era el intercambio de Stefefe*00 n“al que el 

puiBca entre loa pueblos. “dación de ta pu y
“sauW- contempla con temor

■ <* la 1» en todo el mundo, haciendo ¿^?!C'ODales. *o que
A °*Ai y América Latina “existen s>tuaoon¿^ AftS^
Arcí^ J- l« en««e Periodo"

LmtimmcMo 1"* b"™" de raíz te k*^,’ .«“otaya a~ __ Júnate “■ «iprbnu- el colonialismo y trete, fe los con-
_ poütfca taperiltata, mí comí aS^aTy^fe mamí«-

"^**».írú poBtie» de coexistencia pacifica" o se<el de^eS^Lfe pr4c' 
“i ítaMtodetermiDactón. a la independí yT^i± *“ «"» 
2°tas fiaiaM y métodos de desarrollo social. y 8 Ubre eleccián - 
r. I Gxtferencia Cumbre de los No Alineado.de qp, U guernt. ‘«lusX^r."^'^* 

“^nó „ fe taxcmovible en la capacidad y en U\xn“ ¿d^* 
íxnuntdad infernerional para organizar su vida sin recurrií^n^^ 
2e fe barbo, pertenecen a una «poca pasada de la "^fe*
JSó que "d mundo actual se caracteriza por la coextstencteS^

En at, earferenria, los jefes de Estado y de Gobierno partictpsnta 
Mcieroo un Usmamiento para que la exploración del cosmos se^K 
an con fines parifico», «portaron a tas Estallas Unidos y . la urss 
i concertar un tratado sobre el desarme general y completo y pidieron 
1. .convocatoria a una reunión especial de la Asamblea General de 
la ONU o a una conferencia mundial bajo auspicios del máximo orea- 
ateo internaeioiMü destinada a iniciar el proceso del desarme general

n CCTOICT, CL CAIBO. UM

Luego del análisis de la situación internacional, el orden dri día de 
la reunión planteaba la preservación y fortalecimiento de la paz y la 
seguridad mundiales, que incluía la acción conjunta en favor de ta



MjU ÍJ*

__........ I

En Argel se 
asentaban los principios 
antimperialistas de 
los No Alineados.

¿bacteriológico) y su eliminación del arsenal de todas las nacíone 
También opina el documento que se debe concertar un acuerdo b( 
la desmilitarización del fondo marino y oceánico, y la convocator 
a una conferencia mundial sobre desarme, cuestión «ata reiterad.. , 
loa eventos anteriores de los No Alineados „ , . , ,

Concluye la Declaración afirmando que Ta medida básica para a 
Hcar la confianza, que aseguraría el progreso en el campo del di 
arme, es la firme obligación, por medio de un convenio mundial, , 
que nadie recurrirá a la fuerza ni intervendrá en forma alguna !)aj 
ninguna circunstancia, en los asuntos Internos de otros Estados

IV CUMBKE, ABGEL, W7S

En esta conferencia cumbre se obtienen resultados muy positivos ( 
cuanto al análisis de la situación internacional, en momentos en qt 
el imperialismo es golpeado en Indochina; crece la conciencia antu 
penalista de los africanos frente a la intensificación del respaldo caí 
vez mayor de la OTAN al colonialismo portugués; re quiebra la pd 
tica de "guerra fría"; y se llega a un acuerdo sovlético-norteam^- ,n 
de limitación de armamentos estratégicos. Todos estos factores favor 
cen las posiciones antimperialistas del Movimiento.

En Argel, se produce la histórica intervención del Comandar ( 
Jefe Fidel Castro esclareciendo bien, ante las confusiones semt :di 
en el seno del Movimiento, quiénes son los verdaderos, firmes y leal 
amigos y quiénes son los enemigos de los no alineados. La Confcn-nd 
llama al agresor por su nombre: imperialismo, y hace constar 
países socialistas como aliado natural de los países do alineado

En la Declaración final del evento se expresa que “la hum;-¿di 
ha aspirado siempre a la libertad, al bienestar y a la paz. Ya no 
trata de un Ideal inaccesible o que únicamente estaría al alcance < 
una minoría. Todos los pueblos del mundo pueden desde ahora prete 
der alcanzarlo..." y re recuerda que desde la conferencia de Lusa! 
la evolución de la situación internacional se ha caracterizado por 
fortalecimiento de las tendencias favorables a la paz en las región 
del mundo desarrollado, mientras que en otras persisten focos d- te 
sión y guerra agravados por el deterioro creciente de las condición 
económicas de los países en vta de desarrolla.

Se advierte además que "si bien es cierto que la disminución de 1 
tensión ha progresado, la paz está lejos de estar asegurada en ’od 
los lugares del mundo, como lo demuestra la situación que reina < 
Indochina a pesar de la firma de los acuerdos de París y la c -¿ 
de los bombardeos norteamericanos a Cambo ya; en el Medio Oríes 
la coyuntura no deja de deteriorarse; re observa un recrudecí-' cu 
de guerras coloniales de exterminio y la agresión de todo género cu 
tra Estados independientes: asi como la subsistencia en América 1 
tina de situaciones coloniales y la confabulación del Imperialismo cd 
tra la soberanía y la seguridad de los Estados".

Subraya que “mientras continúan causando estragos las guerras < 
teníales el apartheid, las agresiones Imperialistas, la dominación y 
ocupación extranjera, la política de fuerza, la explotación y el saque 

limitada en su principio y alcance", “todieando que 
^gurwad^ internacional sólo será completa cuando re tanga una d ná 
™ *«>n«mca que garantice a todos los países el derecho de estad 

íuera agre*,oncs econ6mlcíi y4
Gobt^ « *’cua*nto aprobado en Argel por los jefes de Estado 
distensión ''*J*“entantea de loe 75 países participant.

general v guerra fría”, y se declara en favor del dc^art«r^Tu proMbieMn <M uso de 
etistentmCtaW (™^.J hbaK?aCÍ6n y ta destrucción de las ar. .irf

y Como * hablBn Pronunciado los eventos anterior*

en <] mundo, e insta a desplegar esfuerzos en apoyo del pueblo sud- 
*/H*repltulo VH está dedicado al desarme general y completo,!» 
..rilívarión dr la energía atómica con fines pacíficos. y otros tópicos 
relacionados roo la distensión internacional Asi. exhorta a llegar « 
soluciones prácticas e inmediatas que liberen a la humanidad deiI pell- 
m d¿la guerra y del sentimiento de inseguridad, a la vez que advier- 
5L «obre la inquietud ante la continuidad de la carrera armamentista, 
para cuyo freno lo» resultados hasta el momento alcanzados no resultan 
Milita-torios.

HI «TrnOW LUSAKA. U78

En esta reunión cumbre de los países no alineados, participaron 53 
mimbra plenos, los que analizaron como primer punto de la agenda 
u discusión de una carta por la paz. la libertad el desarrollo y la 
colaboración internacional, y discusión general sobre la situación ínter 
nadonal También el punto dos estuvo dedicado a la preservación y 
afianzamiento de ta paz mundial y ta seguridad en las nuevas condicio- 
°*t J^lt>S^A»,lStadn y de Gobierno aprobaron ta Declaración de 
Lusaka sobre ta paz, el desarrollo, ta cooperación y la democratización 
en las retacones internacionales, en ta que re plantea el significado 
del papel de loe países no alineados en ta salvaguarda y robustecimiento 
de ta paz y ta seguridad.

Se plantea en este documento que "ha habido progresos en el camino 
de te disminución da ta tensión, pero que hasta ta fecha, ni la paz, 
ni ta prosperidad, ni al derecho a ta independencia yate igualdad 
han pasado a ser atribuios indivisibles y completos del conjunto de la 
humanidad”, subrayando que no ba desaparecido el peligro de tas gue
rras locales y aparece con alarmante frecuencia la práctica de inter
ferir en los asuntos internos y de recurrir a presiones políticas y eco
nómicas, a te vez que las fuerzas del racismo, el apartheid, el colonia 
Hamo y el imperiaUamo continúan turbando la paz mundial

En la Declaración de Lusaka re definen las metas fundamentales de
* búa«ue,te «te la paz mundial y de la ~«totmctap.rifire mediante el robustecimiento del cometido de los 

Naciones Unidas; ta oposición de un obstáculo 
más eficaz a todas tas formas de agresión, n la amenaza o al empleo 
ídtadíUta°FS^ ^-U^Ud' te independencia y soberanía e inte^ri- 

««nteto. por nX’pSd^^^ V^ere

ti^-ESSd’S *» •’ tegro de un. más efre.

ta QUe *men*2an ° vtetenla düZX^tas “‘¡I***1

Declaración sobre el desarme m i» " 18 ® <-um')re. aprobaron una W) ta décadaZ dictar en ere alto
ta cana la dtaminueten de ta^dJSÍto^L **. “mpo nuciere, ta- 
fines bélico, y su tramfXcí a ,Wdn «n
^■tecdóo de ^nuunent^^.'^^^J^?-. «tetener ta 
ero tete, armas; disminución de fT*1*1 06 P"*4*»
y finalmente su destrucción reservas de armamento nuclear
“ el ™mp^"'ta^e^P|7^'cj^iz?,Ílír’rf6n onmo Prioritarias 
1 «tesarrulio, prodTSS: y P^b.

z umOTiar armamento químico y biológico
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Msaixto^ a 
conclübioneb

toS^¿IrSnX^ihÜVB * ’Wado “ 
constante en todas sus nmhr?” níílíím?. *** <lrt*aÓ0 ra forma 
tirantez'en las ^T^*°. k»”1™ W originan h

^PrtrWDCaU‘d/e to *’“ “ *’ DUmd0 y “** *“ “•“J°“ sustentan 
los principios de coexistencia pacífica y que la distensión no signifique 
en modo alguno el cese del apoyo a los pueblos que ludían por su 
verdadera y legitima independencia en todos los órdenes.

Sin -dudas pues, puede augurarse que en el contexto de la situación 
internacional actual, la próxima cumbre, a celebrarse en La Habana 
en 1979, continúe el rumbo entnnperiallsta y de defensa de la inde
pendencia nacional, base orgtatai de la unidad y la cohesión del lío- 
vimiento de tos países No Alineados que surgiera hace unas dos dé- 
cadas en oposición a la agresiva política imperialista en formade blo
ques y alianzas militares y la ocupadón^e t«?tonos para te irataumn 
rfn bases militares y que de cumbre en cumbre ha 4do prnnmm^noo 

^Siptoa anticolonlafistns y antlmpenoi.sta..

n
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S - t-rntóén con Jas declaración-, j
¿»<¿5os “ T* *_ «sandial sobre el desarme e .,-1. antr, ~ ®*s a_ , Ttata—n*d«d la utiU¿L£** •»oX

£§24 -JSiW.** va’" “™,k> -«ffirrasvgias ¿a- t - 
de >*• condiciones de opresLÍ? Pod u “J**iím

* •‘°SS í ®* ,urt“ NingúTp¿a^T*a<’’ deU? J*i—
colon1’ ¿ondee!

«¿^¿declaración tos países no alineados se
fSrí^ud' B*lertal- S±Jl.y moral • k» * '*«>* irsoí* • <3'mr UB ,0O¿° **“ ■y'toa y K>b<12?;“"*I”''S namotwjZ

púbUe. tatenmetoMj en '«7X}?
Ílípo**»» ** M?y° por •* u»*rtad e indetli! ’*3,,n“ «Xa 

«r*«r-
f0OM»<»u>»M>. un

í<^?¿ g.’ssr^j-~ 
^^srtuacton internacional caracterizada por la inteL^I 00nl*xto de 

o X <» por ~ tadependeX^S?5" »
í por 1« paz y el progreso y por un orden , Tnc'>.’ .“^Sd« 1—do « k» principios de la

latida, la y2?J^!?ncl* Pedflca "”re k» pXbtoTÍ ,^ 
gtomundo-.", te tutee constar en la Declaración Pohtica
v h V Cumbre. _ ■ «us

y, « «te evento «eaaludah» triunfalmente- la admisión de los , 
, bta de Indochina, de las excolonlas portuguesas en Africa muv’ 

ru particular el triunfo de Angola sobre la agresión imperialista
ir de Sudífrica, asi como ¡a ayuda de Cuba y de otros Estados a ese nato 
: ifricsno-

Tunbién la V Cumbre de loa no alineados consideró como un imnor- 
: tante hito en la evolución del Movimiento, la TV cumbre celebrada 

-- tres sfiot antes en la capital argelina, “por haber reforzado su unidad 
y solidaridad en sui esfuerzos por promover la paz y la eeguridad fo- 

e teraadonales, dando nuevo impulso a la lucha de los pueblos de Asia, 
dj Africa y América Latina y de otras fuerzas contra el imperialismo, 
dt «1 cotoniatano, el neocctonialismo. tí apartheid, el racismo, el sionismo 
d y todas las formas de dominación extranjera".
h La conferencia de Colotnbo ratificó que la causa fundamental de las 

iead. tendones internacionales que ponen en peligro la paz y la seguridad 
hur; Iz murefiales, es atribtíble principalmente a las fuerzas del imperialismo. 
.Ya no d d colotriailsmo, el neocoknriaiismo, el sionismo, el racismo y otres for 

l1 alcance d "“» de dominación extranjera que ae esfuerzan •■--- -
■: o ti oso de la fuerza por impedir la emancipación^^

ato' de las naciones, por mantener la estructura ewsiBnte de relecionr-j 
, iajuBtas y desiguales en I_______ L__________  . _ J J‘

rifante amenazas 
y económica

la comunidad internaciond.TBSando de etó
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Profesores del curso de titulación en tareas de preparación de activida
des docentes.

/

k „

que coadyuvan a ese o 
marxista y tnartiano de

LA POLITIC, 
EDUCACIONA

EN MARCH,

¿Cómo marcha el cumplimiento de toe planes 
educativas?

Las orientaciones se han cumplido no como 
una tarea más, sino como una motivación en 
el quehacer diario del aula, enriquecidas con 
la experiencia y la actividad creadora de tos 
directores y maestros de las escuelas.

Estamos en la escuela pedagógica “Presiden
te Allende'', Vanguardia Nacional. La jefa de 
la cátedra general de marxismo profesora 
Un» Blanco nos dice

—Nuestra escuela tiene la alta fundón de 
formar maestros de elevado nivel científico, 
capaces de dar educación comunista a la pre
sente y a las futuras generaciones. Apoyamos 
nuestro trabajo en los acuerdos del Primer 
Congreso del Partido y en la probada concien
cia revolucionaria del Colectivo del centro en 
el cumplimiento del deber.

—Manejamos la Carta Metodológica del 
Ministerio de Educación que recoge directivas 
importantes del Primer Congreso, la Plataforma 
Programática y el Informe Central. Cada pro
fesor tiene, necesariamente, que vincular a 
esas orientaciones los contenidos de su espe
cialidad. Por ejemplo. La Tesis Educacional 
séllala que “el sistema nacional de educación 
implementará, ajustándolo a correspondientes 
niveles, el estudio del marxismo-leninismo, con
cediéndole el peso especifico propio de su 
carácter de principio y de su trascendente im-

Para Nieves Sánchez Dorta la prepa
ración de las clases es fundamental 
en cuanto al éxito del trabajo docente 

educativo.
34

UN diciembre de 1975 se efectuó un evento 
*-* que constituye un hecho de transcendental 
importancia en la historia de nuestra patria: 
el Primer Congreso del Partido Comunista de 
Cuba. En él se presentaron materiales de inte
rés nacional y particularmente el Informe del 
Comité Central Esos materiales y tos acuerdos 
adoptados han sido estudiados por especialistas 
de la educación y dados a conocer a todos los 
maestros y alumnos de tos diferentes niveles. 
De ellos se han tomado, para los estudiantes, 
lo considerado asequible de acuerdo con la 
asignatura y el grado correspondiente.

En ese sentido el Ministerio de Educación 
redactó una Carta Metodológica que orienta 
a tos maestros sobre cómo deben llevar a la 
práctica el propósito de que los materiales del 
Primer Congreso del Partido se estudien, 
analicen y apliquen en forma sistemática, pro
funda y paulatinamente en el proceso docente 
educativo. Así, asuntos de grao Importancia 
para maestros y niños como son la organiza
ción ptoneril, la vida eo la escuela, las organi
zaciones de masas, la organización política de 
la sociedad cubana, la política educacional y 
otras, pueden estar presentes en sencillos y 
amenos enunciados de tos problemas, lo que 
permite una influencia educativa integral sobre 
tos educandos.

Cada nivel —primaria, media y superior- 
tiene objetivos específicos, pero hay principios 
básicos que trazan la linea de trabajo seguida 
en nuestro sistema nacional de educación.

tSE HAN CUMPLIDO LAS 
omentaoonew

N®* »1 tercer aniversario del im
portante evento.

portancla para la formación ideológica v 1 
cultura política de estudiantes y tratataj 
res..j 

—Para el estudio de la Unidad 1 del nj 
grama: "Surgimiento y desarrollo del Soc^l 
mo científico”, utilizamos entre otros matos 
les la Plataforma Programática. El protesj 
do aprovechó tos planteamientos hechas enJ 
capítulo para vincular la realidad cubana > j 
concepciones teóricas marxista-leninisuu e 
puestas en la Unidad.

—En otro capítulo de la Tesis y P-esolud 
de la Política Educacional se plantea que u 
de tos objetivos principales de la educad 
es la formación multilateral y armónica i 
individuo. En nuestra escuela, además de 
planes y programas que dan a esta cuest 
el peso que requiere, se llevan a cabo acti 
dades culturales, deportivas, artísticas y ot

. — -K>-tivo. 3 printi 
combinación

estudio y el trabajo se cumple a través 
huerto, la escuela al campo, el auto-serví 
y la práctica docente. Para nosotros la Emi 
ción Estudiantil y los Plenos Estudiant 
tienen la debida atención, porque son factt 
esenciales de la formación política e ideolój 
de los estudiantes. Somos exigentes en su c
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l

en-

¿■ffiCSíJW

I

1 <M 
al s».

dri desarrollo
con el eco-

íu ? r”P°BMhiHriades.
De la propia masa estudiantil surgió la idea| 

de una asamblea general a la que asistieron el 
Primer Secretario de la Unión de Jóvenes 
Comunista», compañero Luis Orlando Domín
guez, y otros dirigentes de la Juventud, en la 
que se condenó el fraude académico. Fue un

* seto que ha tenido repercusiones positivas en I 
el estudiantado.

La profesora Blanco expresa que "el Primer 
Congreso del Partido concede una gran im-

' portañola a la formación político-ideológica.) 
científica y técnico-pedagógica del personal 
docente", y ese aspecto es atendido preferen
temente en la escuela "Presidente Allende”. 
H ciento por ciento de los profesores está supu
tándose en cursas de postgrado en la Univer- 
tidad o en cursos intemos del plantel. Los no 
docentes, también al ciento por ciento de los I 
«Ptos, libran U Batalla del Sexto Grado.

Finalmente añade que la principal obliga
ndo que el Partido impone a los alumnos, es 
1» de estudiar. Aquí la FEEM y la Juventud | 
e«én conscientes de las orientaciones ema- 
“•das del Partido. Ellos, y con ellos todos

: ■ Lina Blanco opina que el buen eetu-
tic ? diante u el resultado del buen traba. 
IV- J jo de nu profesores, del acertado 
«r trabajo docente-educativo.

w“'* 

msauí

S> "S actrcaloe infunt^ ““«tros <fe ’^dao

políticos dé te rX!Pritóp,OS 'deotógicos y

FERFECaONAMIEATO DEL SISTEMA

La escuela primarís •’Orhndo Pintoja- del 
municipio Plaza ba ganado prestigio año tras 
efío por el buen trabajo realizado en el perfec
cionamiento del sistema nacional de educación. 
Su directora Mima Selva Oliver dice que los 
maestros han estudiado profundamente la Car
ta Metodológica y aplican sus contenidos en 
cada clase. —En el primer grado se incluyen 
temas —aclara Mina— desde la etapa de 
aprestamiento que corresponde a Im tres 
mena semanas del primer grado. En los
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* conjunto de profesores y tra- 
jaaores a través de las organizac.ones poli-.

y de masas de la escuela trabajan de 
! ¿ 03110 «“«do para el cumplimiento de todas

^Actividades que rigen la vida escolar 
^Pcamente sobre la base de una formación 

Z ^UU'lenÍnista’ no so>“m,;nte como con’1 
™° científica del mundo sino además como 

J u*todolog(. general para poder interpretar y

CU““ ‘ que<‘“ “«rX’aíS» re 
trabajo a las orientaciones del Primer Congre
so, lo que compruebo cada vez que loa visito 
en sus aulas en el desarrollo de una date y 
les reviso el planeamiento ..

La jeta de cátedra Nancy Vep Rubio, de 
la secundaria básica urbana "Raúl Gómez Gar
da”. Vanguardia Nacional, nos ofreció el si
guiente ejemplo, aplicado por el profesor Ri
cardo Hernández, a una clase sobre Cálculo 
Porcentual.

"La ANAP cuenta en todo el país con 232 356 
asociados, de ellos 162 ¿
fincas. ¿Qué por dentó representa esto «> 
total de asociados?'

-Aquí _4ke Nancy- «e
nmhlernas concretos de la produedón. se con Poemas de la Tesis y

sigue una de las oneniso ,
Resolución de! Congreror^^ ... |
nondenris entrt u ^Xsn. nacional de educaoón

1q. avanza « el P^’^Xitan a *r 
rfíación LOS “^“^.Mnuaores de conod- 
^££eote vehículos basa-

i

"Seguimos rigurosamente las orienta- "Aplicar el cálculo porcentual a sitúa- 
dones de la Carta Metodológica", cienes eoncretaa”..-_"SM®

afirma Mima Selva.
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UVU El* Fidel" (Viva
* «presiones populare 

Jjlmiihiil* inundaron la 
desde la terminal aérea d 
harta loo «atrechos y tamb 
rintos de la antigua Casb 
indicaba el 8 de mayo de 1

1 y Boumediene ae abrazaron 
, rameóte en el aeropuerto a 

no ae velan desde 1963, « 
mo aniversario del Monear 
en la segunda etapa de un 
lignificación política y res- 
del por países de Africa y

E3 diario "El Mudjahld 
> vínculos solidarios entre Ci

^Jarana da) viernes 12
•o el Aeropuerto Interru 

H ■ ««■dy Boyeros El 
^'■^•tostarao™AuFmt

•> desde sien

______ l Democrúi: 
<^T“«*ba la invitación I 
• A'W¡a*7V ** en oca:

s ' “«íí'XhL’1’"-
- ----------- fue e- Esa tuTÍ‘*ron •« «rribo de) 

dente Boumediene, BOHEMIA reccx;- ’ ?*«-a p^"^™J emocio 
pdg nai momentos culminantes de! oteadas'da’^I
del ancho cdlor humano reflejado' }* <*PitaL^ri* *“ avenida.
s,ón de ambas visitas. J*

Las relaciones de amistad y de solidaridad 
activa entre Cuba y Argelia tienen sus raíces 
en la lucha misma de ambos pueblos por 
conquistar la plena libertad. Esa hermandad 
revolucionaria de sus respectivos pueblos y 
gobiernos recorre un camino de años qut 
arranTb desde la lucha armada de libera
ción nacional y se consolida en la cors-ruc- I nyysroe. ti
ción posterior de una sociedad nuev SEiS ecturiásn"™ "dw' 
te a los embates del enemigo común baño, identificado i 
dos los pueblos del mundo: el impt 7
y la reacción. Hermandad profunda : __
píamente reiterada con motivo de ¡feto» y del a 
mer visita de Fidel a Argelia en 
1972 y de Boumediene a Cuba, en abr de > ^ ean^r, 
1974. f 1

Como postrer homenaje al 
de la Revolución Cubana que
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ííyiA Ha FWef" (Viva Fidel) fueron las 
* expresiones populares que en torrente 

rebordante Inundaron la capital argelina, 
desde la terminal aérea de “Dar el Beida" 
hasta loa estrechos y también fraternos labe
rintos de la antigua Casbah. El almanaque 
Indicaba d 8 de mayo de 1972. Cuando Fidel 
y Boumediene se abrazaron estrecha y emoti
vamente en el aeropuerto argelino, uno y otro 
no ce velan desde 1963, en ocasión del déci
mo aniversario del Moneada en Cuba. Argel 
en la segunda etapa de una gira de profunda 
significación política y revolucionaria de Fi
del por países de Africa y Europa socialista.

El diario "El Mndjahid". resaltando los 
, vinculas solidarias entre Cuba y su hermana

rídad 
■alces 
‘ por 
ndad 
los y ' 

que >
Sera- 
truc- y 
fren- r 
j /o- I 
ismo 
jem- 1 
Pr¡' i’

jyjAÑANA del viernes 12 de abril de 1974 
en el Aeropuerto Internacional “José Mar

tí'’ en Rancho Boyeras. El avión de la "Air 
Aígerie- tocaba tierra recibido por oleadas de 
fraterno entusiasmo. AHI estaba el pueblo cu- 
“*no, identificado desde siempre con la Revo- 
jucióq Argelina y que ahora expresaba esa so- 
Maridad en el recibimiento tributado a Houari 
Mwnediene, Presidente del Consejo de la Re- 

Y del Consejo de Ministros de la 
«epüblica Argelina Democrática y Popular que 
cumplimentaba la Invitación formulada por FI
TO en mayo del 72, en ocasión de su visita 
• Argelia.

Abrazos, vivas, banderas, salvas de arti- 
““ saludaron el arribo del ilustre visitante. 
5" rae la primera y emocionante imagen de 

A partir de ese momento quedó envuelto 
cálidas Oleadas de la recepción popular 

recorría las avenidas engalanadas de 
capital. Esa propia tarde, en el Palacio de 
«evolución tenía lugar la imposición de la

norafricana aefial&i "Son dos poderosas re
voluciones que hoy se encuentran aquL Las 
revoluciones argelina y cubana son fuertes por 
sus numerosos sacrificios y por les objetivos 
claramente definidos que traducen las aspi
raciones de las masas".

Nadie dudaba que aquel encuentro al más 
alto nivel entre Cuba y Argelia significaba 
otro jalón de ricas experiencias revoluciona
rias para las países subdesarrollados, enfren
tados a la secular explotación del neocolmda- 
llsmo y del Imperialismo.

"Estoy maravillado de ver este país. El pue
blo argelino es como uno lo había imaginado, 
Heno de entusiasmo y vigor. Y una población 
joven en general. Tenemos una buena tarpre-

—„** poco P*-'® gran amigo de Ar- S™ . expresó el presidente Boumediene.
Durante la estadía de Fidel en Argelia 1m 

«Presione, de solidaridad y de saludo no re 
interrumpieron, ta prensa local y del mundo 
se hizo eco de aquel calor fraterno. En el 
cn”° de una cena de honor ofrecida el Invi
tado. el mandatario argelino dijo: "Su visita 
de por si es un acontecimiento que abre una 
nueva página en la historia de nuestros do. 
pueblos, historia que ilustran una solidaridad 
activa y un apoyo indefectible".

El día de la despedida —16 de mayo— Fi
del pronunció unas sentidas palabras. “Que- 
remo, decirles que nunca olvidaremos este 
encuentro, que nunca olvidaremos a ningún 
niño, a ningún Joven, a ningún trabajador, a 
ningún campesino, al pueblo; que nunca olvb 
daremos las atenciones y el afecto de las au
toridades civiles y militares, de los dirigentes 
revolucionarios. de lis tunctanarica dei go- 
birrno..."

“.. .Allá, en el continente americano, en el 
Caribe, en la isla de Cuba, en el pueblo cu
bano. tienen y tendrán un verdadero herma
no". concluyó Fidel.

De aquella visita hsn transcurrido seis años 
y todavía están vivas las escenas jubilosas. 
Ahora que el pueblo argelino dijo tí adiós úl
timo a su gran dirigente y que nuestro pue
blo recuerda conmovido tí hermano revolu
cionario desaparecido tras cruel enfermedad, 
vale recordar sus propias palabras de aquella 
ocasión, en mayo de 1972
■Nada « más preciado que 1. 
tre las comunidades humanas. U»b^ve. 
pasamos: los pueblos y sus realizaciones
eternos".
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"NUESTRO HERMANO 
BOUMEDIENE"

consagradas como escenario de las luchas de 
liberación del pueblo de Cuba como la Granjlta 
“Siboney" y e! antiguo cuartel “Moneada-, hoy 
Ciudad Escolar “26 de. Julio".

El acto central se efectuó en la ciudad es
colar. Fidel expresarla: Con Argelia tenemos 
muchas cosas comunes. Ellos, en el pasado «i-

dose en sus mayores recursos económicos y 
técnicos—. conquistó a Argelia para tener sen
cillamente un territorio más, una colonia más. 
oprimiendo a un pueblo que muchos siglos 
antes que Francia tenia una cultura y una 
civilización superiores a Francia, se vieron 
obligados a derramar rica de sangre rerisriendo 
a la conquista colonial. Y por eso los argelinos 
hablan y los cubanos hablan de Abd El Kader. 
aquel héroe nacional argelino que durante 17 
altos resistió la conquista de Francia y que 
nos hace recordar a Marti, Gómez, Maceo, 
Agramóme y Céspedes. _

Y Boumedieoe:
—Estas similitudes, no es necesario subra

yarlo, han fortalecido la comunidad de la lu
cha de los pueblos que viven en dos hemis
ferios diferentes y, sin embargo, cercanos por 
la identidad de los objetives: dos pueblos vic
toriosos, pero siempre móvilcontra la 
agresión imperialista y para la defensa de las 
causas justas en cualquier parte del mundo.

Orden Nacional “Roé ** «’’nP*6ero
Boumediene.

A todo lo largo de su estancia en Cuba, 
fugaz en su duración pero fecunda en sus 
resultados políticos, paralelamente a las am- 
veraaciones al más alto nivel de ambos gobio- 
nos y Partidas, el presídeme argelino recorrió 
acompasado por Fidel algunas de las realiza
ciones más representativas de la obra creadora 
de la Revolución Cubana, tales como el com
plejo urbanístico de Alamar. Valles de Pi
cadura, las zonas cañeras del central “Rubín 
Martínez VUletu" y la Secundaria Básica "Ho 
Chl Mtah". En cada oportunidad Boumedieoe 
departió con trabajadores, vecinos, macheteros, 
profesores y alumnos.

Después la comitiva prosiguió viaje hacia 
Matanzas. Aquí, nuevamente, se produce el 
reencuentro con la masiva bienvenida del pue
blo cubano que se congrega en las calles de 
la urbe yumurina agitando la tricolor argelina 
« el pabellón cubano. Rumbo a Varadero, se 
disipa la pertinaz llovizna de horas anteriores 
y la rúa hacia la Playa Azul se abre con los 
mirara de m bello atardecer como un gene
roso regalo de la naturaleza.

Al siguiente día, domingo 14 de abril, arri
baban Boumediene y Fidel a Santiago de Cuba. 
SI multitudinaria había sido la acogida haba
nera, la legendaria dudad de loa Maceo tam
bién desbordaba su torrente de fervor revolu
cionario. En Santiago, el presidente de Argelia 
entró en contacto con lugares definitivamente

En la histórica aranjita “Siboney". ¡unto a Boumediene.
Fidel y la esposa del primer mandatario argelino.

FIDEL 
Argel, 16 * mayo 1972

QUEREMOS agradecerte muy especialmente a nuestro herma» 
Boumediene, sus atenciones; queremos agradecerle el grao ho

nor que ha sido para nosotros su compañía a lo largo y ancho de 
Argelia. Queremos agradecerte la oportunidad de haber podido a> 
nocerle profundamente, de haber podido conocer sus pensamiento, 
sus sentimientos, su profundo amor a la Revolución argelina, su 
entrega absoluta y total a la causa de su pueblo, su espíritu de tra
bajo, su modestia extraordinaria, sus magníficos sentimientos dt 
amistad y de hermandad.

Para nosotros ha sido también fácil la comunicación el intercaló 
bio de ideas, el desarrollo de- la amistad, porque es la amistad eant 
dos guerrilleros, entre dos combatientes revolucionarios que han» 
vivido una experiencia similar en el pasado y que vivimos une «■ 
periencia similar en el presente. Y a los argelinos que allá, en 
continente americano, en el Caribe, en la isla de Cuba, en el pué 
blo cubano, tienen y tendrán un verdadero hermano.
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Lo» heroicos 
guerrilleros argelinos.

Mayor del Ejército de Liberación Nadonal 
Era, al mismo tiempo, miembro del Consejo 
Nacional de la Revolución Argelina.

Proclamada la República Argelina Demo
crática y Popular del 5 de julio de 1962, Bou- 
mediene fue nombrado ministro de la Defensa 
Nacional y un año más tarde vicepresidente 
del Consejo de Ministros hasta que, a raíz

del reajuste revolucionarlo del 19 de junio de 
1965 asumió la jefatura del Estado argelino.

Al tallecer Houari Boumcdleno desempeña 
ba los cargos de presidente del Consejo de 
la Revolución, del Consejo de Ministros. del 
Alto Consejo de Seguridad y del Partido de 
Liberación Nadonal y de jefe supremo de las 
fuerzas armadas y Ministro de Defensa.

revolucionario
Revistando las tropat

' r„ su caso r** proce» de forjador quedó 
, nún» dejando ** frente mundial
¿ludís anlluiperiafista. Con su 
uanái el Movimiento de ion No Alineado-' 
TL¿ado árabe y las fuerzas progresistaam-/dennos notabaTígu^L 
«•¿Zafiras. Para Argelia. su patria, la muer.

, ts lisie» * B°an’edien* constituye la pérdida 
& ai excepcional presidente durante 13 años.

Alto, enjuto, de sobria vestimenta, el porte 
d*BO ** lnOT1* a2í ■duráación y el respe- 

' «>. Como norma cardinal de su conducta una 
Ierres voluntad y una firme decisión de lle- 
rar adelante loa postulados de la Revolución 

l— . Argelina. Al frente del Estado, del Consejo 
dt ¡a Revolución, del Consejo de Ministros 
<H Alto Canee*» de Seguridad, del Partid^ " 

3f Frente de Liberación Nacional y como jefe 
rupreroo de las Fuerzas Armadas y Ministro 

f] de Defensa, Boumedlene se multiplicaba para 
! Hender todas y cada una de las tareas inhe- 

■’ rentes al destino de su país y, por extensión 
dd mundo árabe y el conjunto de patees sub- 

a desarrollados.
1 H presidente Boumedlene consagró su exte- 
I lenca a batallar por el bienestar y el pro- 
I peso del hombre argelino y la instauración 
I de los principios organizativos en la vida del 
I pala. "No se puede, dijo en febrero de 1971, 
I alimentar al pueblo con finas palabras Ante 
I todo hay que darle pan, zapatos y escuelas".

Frutos de su gestión de 13 añas son, entre 
I otros, la nacionalización de loe recursos hi- 
I drocartmríferns, el empleo de los Ingresos por 
l> este concepto en la industrialización, la re- 
1 voiución agraria y el programa de alfabeti- 
I radón y «radicación del desempleo.

El mayor de cuatro hijos de una familia 
I campesina en la región montañosa del Este de 
I Argelia, nadó en 1925 en Guelma, Wilaya de 

Aunaba, estudió en el Instituto de Constan 
™» y posteriormente en universidades de Tú
nez y Egipto.

Detenido por primera vez en 1945 durante 
la masacre del 8 de mayo desatada por las 
autoridades coloniales que opcimlan a su país, 
“umediene se identificó plenamente con el 
movimiento revolucionario que desde noviem- 
¿f* *** 195< desencadenó la ludia armada de 

| liberación. -

. En 1955 Ingresó clandestinamente en Arge- 
~*Para sumarse a la guerrilla y poco des- 
W®z. en atención a sus méritos revoluciona 

«a nombrado jefe militar de la región 
, * Sidl Bel Abbes. En años posteriores fue 

r4™*0 del jefe político militar de la Wilaya 
Jefe de Ig misma Wilaya, jefe del Estado 

del Frente "Oeste y jefe del Estado

I



h>bla jugado

7ai»

fado sabré el ganador, rompió en risa I» i 
risa para decir: "quedamos tablas".

Ese Boumediene retenemos. El dei amor» 
baya todas las causas justas en Africa, I 
y América Latina que entendía que ' cada d 
ría nuestra es de todos los pueblos y 
rrota también es de todos". El que en una 9 
tunidad dijera: "Yo deseo que el querido ! 
roico pueblo de Cuba perciba una ver. n*1 
do el calor de la amistad que nosotros eSj 
mentamos respecto a él, y la calídsd de W 
que la historia ha tejido entre nuestros , 
blos. Inclinándome ante todos los iw’rtW 
la Revolución cubana, dirijo al pueN° 
Isla de la libertad mis deseos de 
de prosperidad. ¡Viva la Revolución

elEse Boumediene permanece vivo e° ( 
tón del pueblo cubano. Ante él y todos 
tires del pueblo argelino, el pueblo cuba00 
dina. ¡Viva la Revolución argelina'

MARIO

«aoclmt» ese ca.
---- -» de él ese

QI la permanencia de los hombres en la his- 3 torta esté determinada por su vigencia en la 

memoria de los pueblos, Houari Boumediene no 
ba fallecido, permanece vivo en el corazón de su 
pueblo y nuestro pueblo, en la imagen de esa 
constante sonrisa fijada en nuestro recuerdo 
cuando recibió a Fidel en Argel hace seis altos; 
cuando Fidel lo retibió en La Habana en abril 
de 1974. Abrazo símbolo, fue en verdad el abra
zo de dos pueblos aquel abrazo de la Revolu
ción Cubana y la Revolución argelina.

Ese es el Boumediene que Cuba retiene en ti 
recuerdo. El de la alegría con que expresaba en 
su rostro ti cariño por su “aliada y amiga", tér
minos que gustaba emplear al referirse a nues
tra Patria.

Cuantos lo conocimos, le <—: J__
rito fraternal por Fidel y recibimos 
mismo afecto.

Alto, delgado, pelo oscuro contrastante con 
un rostro más pálido que el que podría suponér
sele, en pocos años su figura se hizo simpática, 
familiar para nosotros.

El miércoles 3 de mayo de 1972. el mismo día 
en que Fidel arribó por primera vez al continen
te africano, Boumediene recibía en Argel a os 
enviados de BOHEMIA. Usaba traje gris, corbata 
negra. Sobrio. Locuaz, pero pausado, no acudía 
al gesto de las manos para enfatizar la conversa
ción, lo lograba con el tono grave de su voz y 
la vivacidad de su mirada. Preguntó enseguida, 
sorpresiva transposición de entrevistado en en
trevistador, por Fidel. Buscaba, gesto amable, 
romper la natural tensión del periodista. Son
reía con frecuencia, casi permanentemente. 
Prendió un tabaco cubano: absorbió con frui
ción. Refirió anécdotas de su primera visita a 
Cuba en 1963, cuando aún no era jefe de estado. 
Hablaba con voz baja, cancelando distancias, en 
tono confidencial, Intimo, como a un conocido 
de siempre. Indagó con énfasis de broma si 
todavía se veía desde el Habana Ubre el barco 
yanqui merodeando nuestras costas. Más son
riente aún, se refirió a una partida de ajedrez 
que habla jugado entonces con Fidel; pregun-
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uu.oane. de revoludonar^TTXtat. 
«™ la asamblea ¿ * «“*”• -
R^u** y lealtad a lo. principio.

oportunidad par. ta 'htatóric. 
'^areceoora intervención de Fidel

de la IV Cumbre, ponto 
<leas¡vo en la extauncta de tas No AltaewV. 
“ asocia Indisolublemente, 
al nombre. a la sedán y al prestigio 
internacional del üustre mandatario 
argelino.
La gestión de Boumediene como presidente 
del Movimiento de No Alineados, 
desde Argel hasta Colombo en Sri Lanka, 
se caracteriza por su infatigable crio 

. en el cumplimiento de sus deberes y 
responsabilidades como rector de una 
organización internacional de tan amplia 
dimensión internacional
cumpliendo en todo momento con las 
directrices trazadas en Argel, 
en defensa de los derechos y aspiraciones 
de los pueblos,
en el apoyo irreversible a loe movimientos de 
liberación nadonri,
en el combate frental contra el 
imperialismo y el neoeolonlalismo. 
en el respaldo irrestricto a la causa 
palestina, 
en la lucha contra las plagas gemelas 
del racismo y el sionismo.
En Colombo. hablando a nombre de las 
delegaciones latinoamericanas, 
el representante de Cuba, 
rompafiero Carlos Rafael Rodríguez, 
,1 rendir reconocimiento al primer magistrado 
argelino expresó cómo 
Hoari Boumediene, 
-durante tres años ha sido pu» nosotros 
un firme conductor del Movimiento 
de los Países No Alinemios".

L)Fst* mucho
/v Cumbre ÍTiX p--------

* atgriiM ’e’ No Altando.
“nlobr« del * ““««n ¿T*

» - Xvutare.
“paneta disonZ^" y •=» “üm. 

pwab^ hu~!'l°V1<nlento P““ “enoaie, del 
““soletando
“*• de K.

dlicuur« <« *“ousecí^* AUneadoa
“mposictaTT^ *“ ori8« y 
el rumbo antlmp^l 5 prauod»abM 

“akttandose » 7^ “tamo, 
comunidad socialista “tur““ >*
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que necesitamos, sino convertimos 

repuesto para ver cómo sall- 
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elevadísimo de las ni
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J * ewpc
es[ue™ «amo, ,

_ las 
esfuerzo 

eficiencia | ” 
‘ ha> una sola 

^abajadores 
"amados de 

Se apela a |os 
’ un Impulso 

“S *e repue«».' a preparar 
la Industria Mecánica 
de las piezas de repuesto 

P— los ómnibus.
lo paran todo; por el costo 
el costo en divisas de r- 

a veces tenemos, incluso 
y que nos obligan a hacer 
a llevar adelante!

Existe el propósito de darle todo el 

tria Mecánica en la producción de 
poner de todas las piezas r— 
cluso en exportadores de piezas de 

mos de esta miseria. Porque resulta 

truir una de esas piezas, lar' ‘ 
de lo que cuesta la pieza terminada. Es decir, 

en divisas de muchas de esas piezas, podemos adquirir las mate- 

rías primas para hacerlas aquí; ahora, necesitamos obreros bien 
calificados, bien preparados, y estamos organizando ese esfuerzo 
con los compañeros del movimiento sindical y de la industria Side- 

romecánica.
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i A República Islámica de Mauritania está ubicada en la costa norocci- 
L' dental de Africa. Limita al Norte con Marruecos, al Noreste con 
Argelia, al Este y al Sur con Malí, al Suroeste con Senegal y al Oeste 
con el Océano Atlántico.

Tiene una superficie de 1 030 700 kilómetros cuadrados y su pobla- 
día de 1800000 habitantes, es nómada en un 27%. rural en un 42% 
y urbana en el 31% restante, calculándose una densidad de 1,3 habi
tantes por kilómetro cuadrado, y una tasa de crecimiento anual de 1,8 
por ciento. Un 70% de los habitantes son árabes.

En una población eminentemente joven, el 62,3% tiene menos de 
24 aflos y el 43.5% menos de 14, la tasa de escolarización primaria está 
calculada en sólo un 17%, de acuerdo con cifras de 1074-75.

El Norte desértico está atravesado por el Trópico de Cáncer y allí 
«plan los vientos alisios responsables de su aridez. Las lluvias son 
raras, pero algunas veces violentas, y aumentan hacia el Sur. Las tem
peraturas ofrecen un gran contraste, variando bruscamente del día a 
h noche (de 0 a 50 grados) y de acuerdo a las estaciones. También hay 
“arcadas diferencias entre el Norte y el Sur. que disminuyen en la 
'tanja atlántica.

U vegetación es escasa: pastos secos, y la agricultura se reduce a la 
que inunda el río Senegal, al Sur.

La principal riqueza de Mauritania ee el hierro, también produce co- 
sai mineral, carne, pescado y otros.

maíz*3 fP^'Pales productos agrícolas

el Frente___de Marruecos y Mauritania UVaa - —La República Islámica de Mauritania 
tlcipa como miembro pleno del Movimi 
partir de la II Cumbre — “ re

lsc „idiomas, oficiales son el árabe y el francés; se hablan además 
Sám!™ sarak01é i1 “ncouler, y la religión dominante es la
Islámica practicada por el 99% de la población.

Es una república islámica de tipo presidencial, donde el Jefe de Es
tado es a la vez Jefe de Gobierno; detenta el Poder Ejecutivo como 
Presidente del Comité Militar de Restauración Nacional, que a su vez 
ejerce el Poder Legislativo.

Convertida en colonia francesa en diciembre de 1920. Mauritania 
obtuvo su independencia el 23 de noviembre de 1960. antes de lo cual 
funcionó como uno de los 12 estados autónomas dentro de la comu
nidad francesa.

Dentro de ese estado autónomo tuvo un Importante papel el Partido 
del Pueblo Mauritano, —hoy disuelto— surgido de la unión del Par
tido de Reagrupación Mauritana y otras organizaciones y ■del cual 
Moktar Ould Daddab fue secretario general. d«a”Pefl6 “i

de Estado Mayor del Ejérci o. corona f ex-mimstro de Defensa 
colaboración con el Jefe <£ rf lector de I. Escuela

P* - Comité de Rec-

'‘^"^"tania época
liberarse de la influencia francesa firmados en¡«'‘revisión de los Acuerda de Coo^ „ 
convención suscrita con Francia )a
zoos del Aceita <rabraP¿Pud.ta y otro, P-~ 
financiero de Ar8e,ia’ de Daddab fuma el ac

En 1975 el el cusí to P"
Espafla, Marruecos 7 Mauí‘Ts^a Occidental,

j:

tr rumore 1

—---- 69

medidas tendentes a 
colonial, como 

1961. y bi 
salir de la 

. con el apoyo 
acuerdo^triparfi’0

... independenciai re
nómada, tóm

en octubre

!«Jrav£.g0Ina arábiga 7f—son el rain° y sorgo’I."**» po,. k ti déficit en la producción de alimentos, se vio 
I ’ * hacer estrago? 77 ^equía tIue asoló al país hasta el 74 y que vuel- 
inu~ 11 “fealdad *• *ctualidad. razón por la que Mauritania se 
^^Onales como FA grSn ayUda alimentaria de organizaciones

SaM del Pak ?i fanadcr1a *lue constituye uno de los principales 
I™ ote COnsidProK?Ue se dedica la numerosa población nómada, t:

pr)Qc blemente afectada por la sequía
I ffiém8 denva^eS„ ««Portaciones son: hierro, goma _" leales v y eanado- Importa productos alimenticios 

De Ju , y azúcar, bienes de equipamiento y otros.L°UI *On aujeíS laboral> calculada en 1975 en 550 mil personas, 175

í
I

— ...vv«.aa vvuiiaoiv, «caiiu>>uv —-- ------------

14 noche (de 0 a 50 grados) y de acuerdo a las estaciones. También hay

'ranj» atlántica.



NAMIBIA
EL OJO DE LA TORMENTA

3NES
través de su partido mayoritario,

Waldheim.

I

22de« fe

^TqueCM dependencia y

EfUf>ca»o. pues 01 mencionado 
¿ ha detenido como in- 

“ ’ -- que.

tn°^ rS®U8ada.Crt^eafr^‘6 •

en dos cartas que fueron dadas a 
conocer en ese día por la ONU.

Entre las condiciones expresadas 
por Pretoria y que subrayaban una 
vez más el empecinamiento de los 
racistas sudafricanos, estaba su 
negativa a reducir sus efectivos 
bélicos en Namibia.

En la segunda misiva, Botha se
L_----- —
dado por la ONU a la Organiza
ción Popular de Africa Sudoeste 
(SWAPO) como único represen
tante 1

L..------ r------------
tha plantea algo que, de aceptare, 
seria prácticamente una desmovi
lización de las Fuerzas de 
ción de SWAPO, al reclamar que 
las NU indiquen públicamente que

^“a.’írss

LA TORMENTA 
El pasado £“deñte de

' », Sam Nujom^ *^u organi- 
la SWAPO, afirmó iucha arma- 
zación intensificará

^edente designa- 
incorporaba certa 
l^jad a jas tensio 

considerado 
„ voceros más deci- 

jñt.’EK 
wJrrt\Tnas de U intentona 

por U> últimas

^tsción derivada del tonda¿/el *' *n'°nne de £ bi^* *«Uo £** «"

I ÍTropút Ceciba Cal- caso '' * rtZ‘aa6'‘ ce.
I íp*'í’del extinto habla de- juzgados o,‘c>ales

**^oue 1°* oflcial” de P011' Justicia de^ln ¿XJ"*'
„ - J í^nW» «» <*»P““« vestigamón co^*,da ’ 

’ ’,eo^S sus últimas*-- —
03,1 alm k e» d *i7exista>cia de instan- mo -una^¿1 debieron rectilíneo XTÍL -
r*gkv_ * "* raun comunicado del en que ni el ——mv

I ** In,ertor <Goblern°l dad estatal de GuavZÜ Unj'’e-’«‘ 
U que “el hecho de que da que ver cor ,'enenfel Po£ * k| • poUtjCa * vid» • Atxtón’cl?^

■» r^nheado en el asunto no obstante las deciar° C óerón No
. n. _ *1 dependencia y U soda ¿“t£í °!'<'lal“

.rZ* *#f?m otns dependencias del nada y trabá^^I ba conn’f*‘->-

mentarlos. pwla^
JUAN SANCHEZ

^d-. ir^vss Cau QTja o] Prv
Escola, y Mi-s-'ájíág sss‘^5 ís»_-3 fsWii O fe*

iludíante Oxw Íj disPaix» n ^°r tu ^Iuyó NyLí,Ue,tro rm2 ^"unciad r

-■KfcE¿^5S:
::x“- 

rj ^oo

■^'SfSííE- ÉSs.-£S5 teá-SS-S ESS.SS 
“XlS ¿fSígÍ„n *

n‘“ Mázame,,Angola TanM
—« y Bou- * u ONU mTÍ »*“ 
<Ne el apoyo *> *<*<> teXrio lndepen<le"‘^

- ■snk-í£~ 
« Pastor EUá afirmó

económica! a SudÁfrics^
. El pasado martes 26 de didem- 

V R rir. í? el Secreta-
u ? dc( Relaciones Internacionales

EE- UU., Gran Bretaña, RFA y 
Francia, condujo al fracaso del 
Plan para Namibia de la ONU y 

de cerró el camino hada una solución
1 v negociada de los problemas de la

Añora, la adultera asamblea a independencia del país".
través de su partido mayoritario, Sombras otaneras se mueven so
la Alianza Democrática de Tura- bre el Atlántico del Sur y sobre el 
halle (ADT), que ocupa 41 de los Sudoeste de Africa. Son los tan- 
50 escaños, se manifiesta dispues- tasmas depositarios de la herencia 

sangrienta de depredación y cri
men, que se aprestan una vez más 
a frustrar las legítimas aspiracio
nes independentistas de los pue
blos.

Por eso Mweshlhange afirma: 
“No deian al pueblo namlbio y a 
SWAPO otra salida que la inten
sificación de la lucha armada".

ion de pop 
ios, tarabita 
con marcada 
berá enfr® 
vuelta el» 
del partido 

jrán Bailen 

íaW
presidea® 
fue previsw 
tar laa t® 
cdo y sil“ 
,n disp* 

sabot£j

ral -^2 

stáD

re^T(yf 
^‘.f^

,»e"túS

elecciones

zadas en Namibia ñor u•«de Pretoria ent^l¿di^r"’ 
"N^sam^^  ̂

®leccion“ fueron com
cahfieadas de ‘retroceso de las ges

tiones para la independencia 
ese territorio".

ta a “colaborar" en unas eleccio
nes ''supervisadas” (pero no con
troladas) por la ONU, antes del 31 
de agosto de 1979.

---------- --------- ... Como era de esperarse, la ADT 
preocupaba por j4 reconocimiento como condición indispensa-

~ ble para la realización de estas
elecciones, el mantenimiento de 

jjrw/  las tropas racistas sudafricanas y
Sté legítimo del pueblo namlbio. del administrador de Pretoria para 
En otra parte de te misiva. Bo- Nainibia, Marthynus Steyn.

Pujonay

CL pando miércoles 3 de enero, 
‘■‘d Secretario General de la 
ONU, Kurt Waldheim, informaba 
M inicio de nuevas gestiones de 
«a organización, a fin de poner 
en práctica el Plan para la Inde- 
fendencia de Namibia, aprobado el 
pasado año por el Consejo de Se- 
firidad.
u.^aWheim ha enviado carta al 
™tro de Relaciones Exteriores

R2k*f en la T?" no®tea de la decisión asu- 
r°* w las partes involucradas, 

a un alto al fuego y
^7" rigurosamente loa térml 

EnPT*í’’ POr ta ONU-
enviap. ca£ja Waldheim propone

catato y a Sudáfrica en el 
vista. , 2® a,ctual semana con 
*»eridji.Wmpte1ar las consultas 

despliegue del
«o fe encar
írintlQ4a*u‘*rvisar el período de 

Plt*OKlA 

JS debemrw
v>e’Uud»f?r recordar que el 

PaiAd ^can° habla expucs-
27 d* d‘- 

JPfesta B-.5?ndlciones para una
fe^ac>ón del Pl«n del bre. Sam 

U IndeníSridad de ,a ONU
^"dencia de Namibia,

atentado

£S.£*? 
fue el < 
—que sigue 
a un f- 
autor intelectual 

__ io 
acusa de 

O ^0'¿¡^« ateótai.'

S¡^U’ ,en ”*** do. ofX^” «’e 
liados por lo- -tC,*1*8 «erán 

«xpocómpuce. vSS^^ lueion^

^nl^EsS^l,.^
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SÍ nosotros queremos mejorar nuesr™ 
educación mas eficiente, continuaI?" ’enrt<;i<». «¡ querem u 
que ese servicio esté en uno de to lstema de Berfer hacaruna 
va a depender de los maestros y' £ al’°a ’
S¡ nosotros queremos seguir elevandoñues^^8 tu"da™nXeñte° 
y brindar o con el máximo de eficiencia tal c0"T'° Salud Pub'a 
otros en la inauguración del curso escolar U"-° expresáb*™s nos: 
fundamentalmente de nuestros médicos v de ™ J ?' eso va a pender 
Salud. Sin el esfuerzo entusiasta, decidido de 11 trabajadores de la 
ellos, nada podría hacerse. Si vamos a impulsar iL 8m el impulso de 
vamos a mejorar el transporte, si mejoramos los puerSTTS?68’ ” 
ra, el trabajador, el factor humano tos creadores de las bten^’dX 
servicios que consume el pueblo, sor. el factor fundamental Y es preci
samente el movimiento sindical quien agrupa a todos nuestros trabaja
dores. Es por ello su importancia enorme, decisiva, sin la cual el Partido,

Bohemia • a

E. VaSs

agrupa a todos nuestros trabaja-

el Estado no podrían hacer frente a esta enorme tarea.
Crecen las filas del Partido en el seno de nuestra clase obrera. Se está 
haciendo un crecimiento donde se pone el acento principal en la capta
ción de los obreros. De modo que esperamos que haya cada vez una 
mayor composición obrera en el seno de nuestro Partido.
Los años futuros serán de esfuerzos, de trabajo, seguirán siendo años 
duros. No habrá años fáciles, pero serán años de continuo avance y de 
seguro avance para nuestro pueblo y nuestra Revolución.

. = FIDEL





MARRUECOS'

ARCEUA

.. . * <•

Il •

I

i
_____  _____ 4» 

———___________________________

* tó“Ud" * y ■—

* "H"0 “° F™“i* “ T"^<> 
q“*“ “dependencia de Marruecas ou« hasta «nunca a m-

d Mt“ & "Vmeaonát,-. Al mes ngutaite España se ** oblóte a rwunctar a su pute te territorio maríoqul
la ocupación de Ceuta y MeliUa y entrevando recientemente Ifni a Ma
rruecos.

En 1961 falleció el rey Mohamed V, sucediéndole en el trono su hijo 
con el nombre de Hassam II cuyo reinado en los pnmeros años se 
caracterizó por una sucesión de conspiraciones atentados y amenazas 
de golpe de estado. Su política exterior se señala por el propósito de 
incorporar a Marruecos el territorio saharaul

Geografía.— Marruecos cuenta con cinco regiones topográficas bien de
finidas: la Llanura Costera (fértil); las altas montañas del Atlas y las 
Mesetas Centrales (terrenos fértiles también); las Mesetas del Sur (indas) 
y las llanuras de aluvión, situadas a Suroeste. Sus pnncipale ciudades 
son Rabst, la capital: Casablanca. Marrakech, Fez, Meknes y Tánger.

Religión.— H Islam es la religión oficial y mayoritaria. existiendo 
además 400 000 católicos y alrededor de 80 000 hebreos. El idioma oficial 
es el Arabe, también se habla Francés, Español y Berebere.

Comunicación y transporte— Marruecos tiene un cable submarino 
entre Casablanca y Penmarch en Francia. Cuenta con nueve aeropuertos, 
dos de la Compañía Nacional de Aviación “Royal Air Maroc"^ Tiene 
— poertns situados en Casablanca. Tánger, Sari Matamata y Kenrtra. 
por los que se realizó un tránsito de más de un millón de pasajeros en 
1973 v un movimiento de 42 087200 toneladas de carga (incluidas 
16 100000 toneladas de fosfatos) en el propio año. Cuenta ademas con 
25 400 kilómetros de carreteras, 1 770 kilómetros de ferrocarriles y 730 

kilómetros de lineas eléctricas.
Debido a su posición geográfica disfruta de un clima del
»--- invnemof suaves y húmedo® y verano® calMSO® y teco®. 

Marruecos es miembro fundador del Movimiento de No Alineados.

I hte ^1 ‘~bjación 17 106 230 habitantes Su pobla-

Constitucional, siendo su Jefe 
•sstido d« eyuHa“an n- El p°der ejecutivo está en manos del Rey. 
te <m al frente del cual se encuentra un Primer Mims-
I sao-t,,— T**?? co*apuesto de * ministros de Estados. 18 ministros. 

EM*d!a y 4 «“«ejeroj del Gabinete Real. El Poder 
¡Corte SvnriZ' ~ Parlamento El sistema judicial cuenta con una 

de Primj^* r tre* Corte* de Apelaciones y tribunales de lo Criminal
• J1 orovuvLU Organización Administrativa está d.vndida 

nciaa. subdivídida a su vez en Prefecturas y Comunidades.
^Maooñí- U ^«ribución de alumnos por niveles es de alrededor 

I " • «a Primaria, unos 400 000 en secundaria y cerca de 20 000
P ’ r * 300 alum^T*™1*"0 e*cuel#s especializadas estudian alrededor 
» ’ «a Indi.M? “ Adnuaistración, unos 250 en Estadísticas, cerca de 
* ■ ■■^ustna y aproximadamente 160 en Agricultura.

4«PeMa^1W‘e?2~ M*rruecos dispone de 205 centros hospitalarios. 576 
Q***. >a¡ rrL362 'ármacias El país cuenta con 200 médicos y 114 den- 

ECOoo^ unos 350 empleados de enfermería.
’Hdew'^'T. economía marroquí es fundamentalmente agrícola y un 
** Sector «AiUctón dePe°de de la agricultura, aunque la producción de 
“ c*nbio « ^presenta alrededor del 31% del Producto Interno Bruto 
?•* ®ruto h» ii ma"u,®ctura va en continuo aumento. El Producto Nació 

h.Ue<a<to ™ aJ8unos añoa hasta los 5 200 millones de dólares 
%8tea ¡.i?. c°neertado convenios bilaterales con distintos países so-

Mtinv. 11 R-DA Checoslovaquia. Polonia y la URSS Con
* ttfier, ““do acaba de firmar dos convenios muy importantes, uno 
***«n d. I? ““'rucción del Complejo Minero de Maskala, con una

«• 2 000 millones de dólares y el otro se refiere a la venta de
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Con él se fue Saint Domingue 
pero nació Haití, "la primera de 
todas las naciones negras".

Al 
*«■

>o todo

o

Mediante engaño fue arrestado 
y enviado a la fortaleza de Joux. 
El 17 de abril de 1803 lo encon
traron muerto en una butaca jun
to al fuego.

El pie dice: "General en Jefe de 
St Domingue. Sobre su corcel 
Bel- Argent"

chazaron indignados esa igualdad. Y el mu
lato Vicent Ogé apeló a la fuerza para im
ponerla. acompañándolo en su rebellón como 
líder también Jean Baptiste Chavannes, 
igualmente mulato. Su pequeño contingente 
de libertos fue derrotado y los prisioneros 
castigados cruelmente: Ogé y Chavannes des- 
cuartizados.

Confirmados los derechos de los libertos 
por la Asamblea Nacional, y continuando en 
su oposoción los blancos, mantenida la es
clavitud a que aspiraban los esclavos, el des
orden se hizo extremo en la colonia; en aquel 
crítico momento se produjo el alzamiento en 
masa de los negros, "alzamiento terrible y 
magnifico", según Martí. La insurrección se 
generalizó con furia inaudita. La comandaba 
el negro criollo de Jamaica, Boukmann. De
rrotados los blancos se refugiaron en Cabo 
Haitiano y allí se hicieron fuertes Más. al 
atacar la ciudad pereció el valiente lider. La 
muerte de Boukmann, sumada al terror de 
los blancos y las desavenencias entre los 
jefes negros, estuvo a punto de ser aplastada

T A primera tierra de América colonizada 
por los españoles fue, como se sabe, la isla 

que los aborígenes llamaban Quisquella o 
Haití, a la cual Colón denominó La Española.

Aventureros, en su mayoría franceses se 
fueron introduciendo desde la islita denomi
nada Tortuga en la parte occidental de La 
Española, poblándola, arrebatándosela prác
ticamente a España, que al fin, en 1697, por 
el tratado de Ruswlck, se la cedió a Francia, 
llamó a su nueva colonia Saint Domingue.

Los colonos prosperaron extraordinariamen
te sobre la base de la esclavitud de loa ne
gros que introdujeron en aquel territorio en 
números fabulosos Se calcula que a fines del 
siglo XVIII había en St. Domingue unos 30,000 
"grandes y pequeños blancos", 40,000 liber
tos. mulatos y negros, y 400,000 esclavos en 
su inmensa mayoría negros.

El estallido de la Revolución Francesa pro
dujo tremendo impacto en la colonia. En 
1790 el citado Cuerpo Legislador decretó la 
Igualdad de derechos de los libertas de St. 
Domingue con los blancos. Los colonos re-

EN VERTIERES SE TERmim
DE FORj?

UNA PATRU
LOS ESCÍJWOr

TOVJSAINT LOWERTü^B 
General - chef » S’dcmíngve

Pero en aquel aciago momento - I rebellón, en noviembre de 170? atae J 
extraordinario a quien Restos ha’broSl 
mar "el organizador y procure»^*, 
pendencia de Haití”- ToX^eVS 
pués Louverture.

Pese a las negociaciones entabuu, j 
Francia revolucionaria no abolía 
vitud. Entreunto, en 1793 Lspgt. 23 
la guerra a Francia. Las autoridad Ti 
parte española de la isla quisena ctJ 
char la situación comprometida ¿ ¿i 
surgen tes hicieron proposiciones at¿tn 
los jefes rebeldes que recibieron alta ta 
en el Ejército español.

El Comisionado de la convenrián <4 
Sonthonax, para salvar la colonia panft 
cia proclamó en agosto de 1793. la lüáj 
general de los esclavos, medida que coa 
a los blancos. A la vez Inglaterra, en (i 
rra con la Francia revolucionaria isiiMH 
el territorio de St Domingue La stad ■ 
era poco menos que desesperada pan I 
franceses. Sonthonax llamado a Fruá 
instancias de los colonos aconsejó al I 
charse al gobernador lavaux que se tí 
diera con Toussaint Este ya jefe iM 
diente y prestigioso al ver confina»» 
la Convención la proclama de Sea» 
se decidió por la República r roñosa 
exitosamente contra españoles e JP» 
no tardó en desembarazarse de i» ai.» 
clonarlos franceses por la astucia, y ® 
calcitrante jefe mulato Rigsud por m 
A todos hizo marcharse a

Pronto se «poder de i« 
la isla, cedida a Francia en ,
tado de Basilea. Y enseguida se 
tarea de organizar a Saint 1 
Ubre de esclavitud. En etKt°' «¿oiiJ 
colonia, incluso protegió a los 
trabajo al pueblo ya libre de13 ¿ ■
gobernante supremo de la tar una Constitución que le « 9
de Gobernador General vit^. * j 
Domingue. con derecho “ ansa* 
sor. Prácticamente la Coloma se 
de Francia 4

Pese a los consejos de su-...ss^ 
el general francés v?"ce”t’|a pt^i 
imprimir su constitución y ' 180i,.(

-lemnemente el 1ro. de julio 
cargó al propio Vincent Q ,s 
pia a Napoleón BonapaDe 
mer Cónsul de 1» que ratificara aquella Cart ¡griiS

Lejos de hacerlo, Bonapab |[0 
Domingue una flota y u 3 r uní 
para suprimir lo que tenl

'TENIA Tousalnt L’Ouverture 
1 cuarenta y ocho años y era 
un respetado padre de familia y 
Médico General de los Ejércitos 
1777 por su amo, cuando se unió 
a la rebelión de los esclavos. Se 

_ sumó al ejército rebelde, a la
”,. ' sazón en precario, en calidad de 

Médico General de los Ejércitos 
del Rey. Poco a poco su superio
ridad, su talento, su habilidad lo 
convirtieron en el héroe triunfan
te de su patria. Pero aquél, "el 
primer gran anticolonialista que 
la historia ha conocido”, según 
palabras de Aimé Cesaire.
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vencer o morir" ”• * «u juramento de ,oria de Ven2L"7nTtó en >» elorwM v“ 
loe al hacer capit^ * «& 

WntíSin

, ^J^gnidad de hombres; hay q^ vencer o mX“‘dado^ * lib^'

^dignificar al africano y a darle una patria. Par'a suhli®e que con 5U
*1 rayar el alba del 18 de noviembre, los negros s= batían r»  affX» aferrados . «us sólidos reductos de^g •

fEjtaing, de Vertieres, que cubrían los aproches del Cabo ChamPlain,
-atiendo ai un llano de fuego. ’ parecía que se estaban
u artillería de Vertieres, donde se hallaba Rochambeau en persona h»nt „ 

-&a en el ejército indígena. Era necesario tomar la cumbre -Í7 ChXr-er ^ J 
£S~- Dessalines llama a Francois Capots qUe marchaba sobre u Berrera Su^TqJ 
d. acceso «1 Cabo por el sur, y le ordena que tome la cumbre de Chamer. Son U¿<2« 
de la mañana. Capola, a caballo, sable en alto, arrastra a la 9ni semibrigada al asalto 
Pero la metralla francesa es tan mortífera que los asaltantes vacilan. "¡Adelante’" aúlla 
Capois. La metralla se lleva su sombrero galoneado. "¡Adelante!" sigue clamando' Una 
bala te mata el caballo. Presto se desembaraza de la bestia muerta, se pone en pie y con 
el sable en alto ruge: "¡Adelante!” Se oye un redoble de tambores en la fortaleza de 
Vertieres. La batalla se detiene. Un oficial francés, con la cara ennegrecida por la pól- 
raa llega ante las lineas indígenas y declara a los negros sorprendidos: "El Capitán Gene
ral Rochambeau envía la expresión de su admiración al general que acaba de cubrirse de 
tanta gloria". Luego desaparece. Y la lucha recomienza más feroz si cabe. Capois, a 
cabeza descubierta espada en mano, comienza a trepar por la colina de fuego. Pero no lo 
«W más que un puñado de hombres. La metralla ha segado las tres cua^ PYL® 
la 9na. semibrigada.. El héroe se ve obligado a recular. Lágnmas de raba empañan

¡entonces Dessalines que presenciaba y dirigía la batalla un división
h todo con la vista, sin poder estarse quieto, hace llamar a Gaba. ql¡p en media ho- 

joven del Ejército (tenía 27 años) y le dice con desaparecer brigada
ra bandera bicolor flote en la cumbre de Chamer, aun‘* - . , 4ta —regimiento
» W«MK todos los cuerpos del Ejército!" Gabart a Ja fcat^a de & 
jwbtecto de Dessalines - se lanza al asalto de .nstaló ,U1 una balería *

Gabart. tras una bora de lucha, ocupo a Chame Entonces Rocham^eauf^ 
que hizo a Vertieres insostenible para la posición vital“Xantería, y después su célebre Guardia de Honor w rja contra la ro^ 

£** dan muestras de un valor soberbia Pero su atwndonar VerUr«-« 1 hU0
Juncia indígena. Entonces Rochambeau ~ visto por ’uc
11^fKÍOnaron «1 lugar en buen orden, bajo ta «rtibonite y * dijo muert»

P«ul Prompt, coronel de los Dragona Q quc entere *t
anco minutos no haya un solo francés fuera de furiosa de los forroados

J-a* trompetas sonaron a la carga. Y

^PW?.deten«. a >« caballos, letrasjueJ» ^netes. .^¿a W

rdfl¿dpa^yad8 
• a?hgXnu!^rÉ!

una

y se produjo la Los franceses,

___  los otros ha<*", ..-ubreviviente-’-

s^5“’ ' w
<^^ntraron en desorden en Vertrer» gtua de

con el cuerpo acribillado P^Xf^etuvo el co^J qU¿ cubrían>aJpaltuló 
Co‘tí^0^.ta 061 "°1- un verdad€rO-ií^IÍde muertos y ^¿pdose derrü^w FrancéS 

P®*- la «*n8re de "“J'onT9 Rochambeau »“ en
30<te?flen,e- 19 <1* noviembre de^803^. ejército victo ps

“ 7 . u v«. y
P^J^os de Saint Domingue habían por ‘n 

”** y «us descendientes.
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Apenas desembarcó Leclerc su ejército, cuando intimó al general reb 
Cristóbal la entrega de el Cabo, cuya guarnición mandaba aquel, 
rechazó la intimación. Al día siguiente los franceses atacaron, lit 
dose el sangriento combate entre blancos y negros que ilustra el gi 
do. Después de doce horas de mortífero pelear contra números mucho 
mayores, Cristóbal se retiró en buen orden para unirse a Toussaint 
que venía a marcha forzada desde el este. Desde lejos gritó Toussaint 

a su lugarteniente: "¡Bravo, bravo, Cristóbal!" tianos, alzó de nuevo el Sil 
te de la rebelión qUe ¿Sí] 
jefe supremo. Triunfó m ¿El 
res y el primero de enero de m 
proclamó la independencia ¿¡ ¿ 
colonia francesa de Saint Don» 
gue a la que dio su nombre itól 

gena de Haití

Toussaint le 
militar de la & fcsü 
a ser uno de 
jefes de la

La Cumbre de Pierrot, que estaba al mando del general Dessalines era 
el eje de la resistencia de Toussaint, quien había marchado al norte a 
reunirse con muchos de sus lugartenientes. Cuatro veces intentaron 
tomarla los franceses y otras tantas fueron rechazados, con muchas 
bajas entre muertos y heridos. Entre éstos estaba el General en Jefe 
Leclerc. Pero eran mil defensores contra doce mil asaltantes que apreta
ban el asedio. Los sitiados carecían ya de municiones de boca y guerra, 
así como de agua. Dessalines había logrado evadirse para ir en busca 
de socorros. Pero éstos no llegaban. Entonces los sitiados resolvieron 
abandonar la Cumbre y abrirse paso por entre las filas enemigas. Y 
en la noche del 2J, de marzo de 1802, guiados por el general de Brigada 
Louis D. Lamartiniere se abrieron paso a sangre y fuego. “La retirada 
que osó concebir y ejecutar Lamartiniere —ha. dicho Pamphtle de 

Lacrois, oficial francés— fue un hecho de armas notable".
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III ^';a#¿ro Petión contra su volun- 
I 7¡¿ habíase visto obligado a com- 
| batir la causa de sus hermanas 
i „ la propia. Pero el peligro unió 

: ¡os hermanos enemigos. Y en 
| lo noche del 10 de octubre de 1802 
V ,e entrevistaron Dessalines y Pe. 
? ‘¿¡ñ. Los dos lideres se entendie- 
» ron quedando en abandonar a los 
I franceses a la primera oportuni. 
I iad. “Con el entendimiento de es- 
| i» dos gloriosos hijos de Haití” 
I presto recomenzó la guerra de in- 
| dependencia, acatando Petión la 
| jefatura de Dessalines. Después 
|| de la muerte de Dessalines, Petión 
J sería nombrado Presidente de la 
' República de Haití, cargo desde el 
J cual prestó eficaz ayuda a Bolívar 
|| si su obra emancipadora.. Murió 

«* 1818.

de Gonaive.

aj^ldad« “La 
^eisiva batallad

' ’ 'o SÍ á ¿ .

& la c^^i juarm. 
^ando a & Pierrot
l̂ neas del ejér^t^o

ascendía a12^ f-^ 
Entras que los »it^ honbres

llegaban

°¿ty h "i* ¿jt,\twyK’

¿tífoaUMW r>
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que tiene este f

Idean
el|as engendrad^ 

errores se han
-J factores, 

concepciones de
■ —‘ cómo h

—8 estamos
crece nuestra

• BEVEBW1» "El

Dibul0 *

perí°do de . 7 
is,as- ci^X:ión' **J en el má-P s utoP¡cas, 

ld° suPerand0 7nerVapí' 
determinados 3?,habi(10 
Mmo debe hmulos ma-

«¡milando |„ " * s°- 
conciencia, crece „ 08

ece nuestro es-

Y esto es lo bueno r 
¡do dejando atrás ciertas 
irreales. Claro que todas 
ritu revolucionario. Esos r 
que establecer determinados 
teriales, determinadas r* 
tribución en el socialismo, de 
cialismo. Esas experiencias |a¡ 
usando; pero, a la vez, 
píritu revolucionario.
Así que. en el fuego del fervor revolUclonar¡o .
leña, digamos. Y así ha sido, por ejemplo ’ ,,,iroauce mucha 
ción al trabajo voluntario, este espíritu intLñ .eSpíritu con rela’ 
al lado de las medidas realistas, que las rea'lTd'81*’ES deC‘r que' 
están las medidas que acrecientan y fortalecen™XcXc?a 
comunista, nuestro espíritu revolucionario. ^ncia
Y ése debe ser uno de Tos índices que tengamos siempre. Ya que 
se habla de índices, hay un índice que habla de una Revolución, que 
puede hablar de Congreso en Congreso, del Partido y de los traba
jadores: ¡si cada vez somos más revolucionarios, si cada vez somos 
más marxistas-leninistas, si cada vez somos más intemacionalis
tas, si cada vez somos más comunistas!
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tm isa superficie de 801 590 knP. de los cuales 9 652 km-’ penen e 
L il Lago Niassa, que comparte con Malawi.
So peMadóo es de 81C8 933 habitantes. El idioma oficial es el portu 

¡pero en el país se hablan diversos dialectos locales.
norte del río Zambeze uno de los principales grupos étnicos está 
jesto por los makwalomwe, que pertenecen a la división cultural 
y que representan alrededor del 40 por ciento de la población 

 jbicana. Constituyen lo esencial de la mano de obra industrial del 
¡tó. Otros grupos étnicos importantes son: Ajua, los makondes. nyanja, 
liievi. los tonga, abona, etc. En Mozambique existen cuatro tipos funda 
Hártales de vegetación: 1) selva abierta, predominante en casi todo ei 
ptlr, 2) selva densa, en las provincias de Villa Pery, Eeira, Zambezia y 
Símpala; 3) Sabana, en Beira, Zambezia y Pungue; 4) Sabana secundaria, 
a Alto Pungue, Villa Pery, Cabo Delgado, Tete y Ruvuma.

Q astana hidrográfico de Mozambique se compone de cinco cuencas 
J rincipries que irrigan la mayor parte del territorio del norte al sur. 
• - *» las cuencas del Ruvuma-Lugenga. del Zambeze, del Lurio, del Save 

litó Limpopo. Además, el país está cruzado por unos 25 ríos, bordeados 
|i« espesos bosques, que desembocan todos en el Océano Indico. El mas 
‘Putativo a el Zambeze. que es navegable dentro de 
■ tramo de 480 kilómetros. Este rio. que nace en Ango*f»c• 
{"“•dores portugueses la entrada al interior de Africa aes

J* mayoría de la población de Mozambique nene creencia'
«astea minorías musulmanas y de católicos. . rerTitc>.

A."** »• *^a de lo. portugueses a
*»*■ poblado por un grupo étnico de origen ban'^ impeno 

^^fS5í.^&M£0io,
S*^«Ur 1. resistencia de U poblac.ón de <a
St-_?®P*ron algunas organizaciones de °Po,'f , eiper>tnenU>

Mundial el movimiento naciona ‘¿ndernam'
C** u umón de grupos tales com Frrnte de Dber

Segundo Congreso del rpnn.A —
entonces de Niassa. dondeV™.,” U, p?v,ncii 7» “herida w ese 
Para la victoria total. Al ser^esuJd^6J*i¿St? *nniúl «a
nuacita eligió como su to °£
comandante del FREUMO Durante Mache1' “ *“ mom£nt<>

u b‘“?“ * l0*'6 d Acufrdo * LusiU que deterX
. de 8°h|emo de transición, integrado en su mayoría ñore 25^2'10^^° PreVM> * h independencia que fue pt^clamS 

el 25 de jumo de 1975.
Luego del derrumbe del colonialismo portugués en Mozambique, la 

situación actual en ese país se caracteriza por los radicales cambios que 
han sido introducidos en la vida nacional. La dirección de las empresas, 
todas estatales, están en manos obreras, así como las granjas también 
en manos de los campesinos. Los cambios más profundos se operan en 
las ¡elaciones de producción. Ciertamente, los mecanismos de eqrtoa- 
ción colonial han sido destruidos para implantar el nuevo sistema socialista

celebró a fines de 1977 su Tercer

- —* -“X

_ L* h organización representativa de 1« u%Pedeod*
puebío mozambican0. _ en 1. -------------------------------------

de 1964 « üüáó laludu. Y. ko^o - -------------------------------------
* scqJZ***0. Que prontamente ae extendiccow» el -onw

««mueras habían obligado a la J968 se --------------------------------
"* elguñaa zonas del interior. En JU*10 ,



■ <r-

gHSKgsa- iaasa®



k
1

terribles
_ marzo. No

a la

Bohemia • cuba • territo
rio UBRE EN AMERICA • RE
VISTA SEMANAL • INSCRIPTA 
COMO IMPRESO PERIODICO EN 
LA DIRECCION NACIONAL DE 
CORREOS, TELEGRAFOS Y PREN
SA • PERMISO 81267/121 • 
APARTADO 6 000 • TELEX: 051256
• Director: ANGEL GUERRA • 
Teléfonos: Redacción: 70-1000, 
79-1355 • Avenida de Indepen
dencia y San Pedro • Alio 71. 
No. 5 • 2 de febrero de 1979
• Año 20 de la Victoria.

I

PORTADA: Diseño de Manuel Ló- 
Pw Alistoy. Fotos de Juan López

• CONTRAPORTADA: De 
® Cuba de hoy. Ferrocarril Cen- 
J"; Foto de Tony Martin • RE 
*tRSO DE PORTADA: Hace 20

■ Compilación de Núñez Le
• REVERSO DE CONTRA

TADA: Para los niños. Pasa- 
Instructivo. Dibujo de Au- 

Torres Silva.
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a todo un pueblo, X cómo f¡™ *01 que alu"'‘>ra

teoría P0htica fueron aquéllas de 195? r k El 10 de marzo había caído^ sobre la 1 52 Cuba‘ 
conciencia nacional como un qoIdp annnarior,*^ 
profundamente hiriente del espíritfi y 
de un pueblo que, aunque no poseedor 
todavía de una cultura política revolucionaria 
detestaba con toda su alma el abuso, la injusticia, 
el crimen, la imposición y la fuerza. Un pueblo 
lleno de vergüenza donde la corrupción, el vicio 
y la politiquería, en la República neocolonizada, 
no había podido barrer las semillas de heroísmo, 
amor a la libertad y a la patria, engendradas desde 
nuestras luchas independentistas en Yara, 
Jimaguayú, Baraguá, Baire, Dos Ríos, Punta Brava, y 
cultivadas por la prédica incesante y eternamente 
inspiradora de dignidad humana de José Martí. 
No habría pido propio de revolucionarios 
marxistas-leninistas desconocer el valor y la fuerza 
de estos factores morales de nuestro carácter 
nacional. H mos sido, somos y seremos siempre un 
pueblo rebeide e indoblegable; hemos sido somos 
y seremos siempre un pueblo luchador y combativo, 
hemos sidi, somos y seremos un pueblo 
patriótico. ¡Hoy somos ademas y habremos 
serlo siempre un pueble inteni' ada el" 10 de
¿Podía ser eterna ,a ^a",ae|,n¿m“nto imperialista 
marzo? ¿p9d,a Xraí/ Pod^ser eternos la 
sobre nuestra tierra? jodian |g
corrupción y el crimen^ 6danuestros obreros y 
explotación despiada eternos e| vicio y la 
campesinob? ¿Podia"er eternas |a opresión 
injusticia? ¿Padianpodía Ser eterno el ultraje

¡No! ¡Mil veces no. .



• LA VISITA DE AGOSTINHO NE1

CON FIDEL, EN CUATRO DIAS DE AMISTAD CUBANO-ANGOLANA

EL- RECIBIMIENTO EN CIENFUEGOS

Fidel 
'ancho

El martes día 23 se producía 
un nuevo encuentro entre Neto y 

en la terminal aérea de B 
Boyeros...

Posteriormente, el sábado 27, en horas de la 
mañana, el dirigente angolano era objeto de 
una cálida y entusiasta bienvenida en la Perla 
del Sur. Miles de cienfueguerns, en su mayoría 
jóvenes estudiantes de los preuniversitarios y 
las ESBEC. ratificaron los profundos lazos de 
amistad que se hacen cada vez más sólidos en
tre los pueblos de Cuba y Angola.

En medio de vítores y consignas revolucio
narias Neto y Fidel recorrieron la zona de de
sarrollo industrial y la fábrica de cemento en 
construcción en esta provincia sureña de la isla 
que amaneció vestida de fiesta para tributar la 
más cálida y entusiasta acogida a sus ilustres 
visitantes que recorrieron la capital cienfueguera 
en una larga caravana encabezada por yipis 
descubiertos, uno de los cuales, era conducido 
por nuestro Comandante en Jefe.

Entre los primeros sitios visitados, la ter
moeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes" en la 
que fueron informados de las obras de amplia
ción que se ejecutan. Seguidamente se diri
gieron a la terminal de azúcar a granel Tri- 
continental" donde el director Tomás Castro. 
Ir ofreció al presidente Neto una interesante 
información sobre la forma en que opera.

VN las primeras horas del domingo 28 partía 
de regreso a su país el compañero Agos- 

tinbo Neto, Presidente del MPLA-Partido del 
Trábalo y de la República Popular de Angola, 
quien fue despedido en el aeropuerto interna
cional “José Martí” por el Comandante en Jefe, 
Fidel Castro. Primer Secretario del Partido Co
munista de Cuba y Presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros, y el General de 
Ejército Raúl Castro, Segundo Secretario de 
nuestro Partida y ministro de las Fuerzas Ar
madas Revolucionarias.

El presidente angolano había arribado a 
Cuba el martes 23 cumplimentando una visita 
privada y de amistad a Cuba acompañado de 
una delegación de Partido y Gobierno de la 
que formaron parte Iko Carretea, miembro del 
Buró Político y ministro de Defensa; Alfonso 
Van Dumen, miembro del Comité Central y se
cretario de su Departamento de Relaciones Ex
teriores; los ministros de Relaciones Exteriores, 
Paulo Jorge, y de Comercio Exterior. Roberto 
de Almeida, y otras personalidades aneolanas.

Durante la breve estancia de cuatro días en 
Cuba, el presidente Neto y su comitiva partici
paron en una serie de actividades, entre ellas, 
una visita a la Isla de la Juventud, en com
pañía de Fidel, donde sostuvo un amplio diálogo 
con jóvenes angolanos que cursan estudios en 
las Escuelas Secundarias Básicas en el Campo 
(ESBEC) "Saydi Vieira Dias” y "Presidente 
Agostinho Neto", luego de un caluroso recibi
miento por las autoridades y pueblo de la Isla.

De este lugar, la comitiva partió hasta 
vo hospital clínico-quirúrgico; allí el din 
esta Instalación doctor José Ignacio Go 
y el doctor Pedro Hernández, director 
torial de Salud Pública, ofrecieron a 1 
tantes todos los detalles relacionados

Luego de un rápido recorrido por los molinos 
de trigo, ubicados en esa zona y la fábrica de 
elementos para riego por aspersión, en fase de 
terminación, la delegación se dirigió hacia la 
Planta de prefabricado, sistema IMS, cuyas ins
talaciones recorrió.

Los visitantes recibieron una amplia explica
ción sobre la utilidad de esta planta con ca
pacidad para la producción de 1 500 viviendas 
anuales.

En este lugar, el líder de la Revolución Cu
bana comentó elogiosamente con Neto sobre el
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recibimiento del pueblo cien fueguero expresando 
que este gesto era una muestra de "la actitud 
y la amistad del pueblo cubano hacia Angola" 
y agregó que la alegría popular reflejó el en
tusiasmo revolucionario de nuestro pueblo que. 
al igual que el pueblo angolano. tiene una meta 
común de lucha contra el imperialismo.

Repostó;
REINALDO PENALVER MORAL 
Fotos:
CARLOS PILDAIN

I
U,VA

próxima puesta en marcha de este moderno 
centro.El recorrido concluía en las obras de cons
trucción de la fábrica de cemento ubicada en 
la zona de C.uabairo donde ante una maqueta, 
Julio Trujillo jefe de la brigada de construcción 
de Obras Industriales número 6. explicó las ca
racterísticas de la instalación que podrá pro
ducir cuando funcione a plena capacidad un 
millón 600 mil toneladas de cemento.

Al término de la visita el presidente Neto 
opinaba ante los periodistas sobre el caluroso

(jiro aspeavdel recorrido realizado por Neto y Fidel por Cienfuegos.

Tf U

Duran* la e.Uncia de la.«ritan*. en l«. planta de prefabricada IMS Fidel dialopd can Mará. Elena Pedro*
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industrias tradicionales, pero la primera industria es la del yute. 
El turismo constituye una considerable fuente de <“**"-

El 90% de su comercio se realiza con la India, pero el ™ado 
comercial y de tránsito firmado con ésta en agosto 1971 £ ha 
£Sdo iniciar una diversificad de mercados incrementado a través

en cuatro regiones de habitantes. El idioma considerado
Importante es 1?t®\ndú¿, e^Mpalí, hablado aproximadamente por 
oficial y más empleado en toda, las escuela

dominio a1"™? líbel v de la India D“d*'LL, *. siglo XVW loa 
procedentes del indio .Ai^^^¿Sdo el actual
domina una „ el dto^ de
gukhas :se cónw Nepal gobernado Vo hereditario. q«

^ ^eres Ejecutivo. 1^“^. & Estado «J*

ún‘C*J1ÍHo *• Min”‘^í el' R«y B díly^íídoS

£ ^^t , y^

—-—Jffi** de,d'_—----------

l
;gl Reino de Nepal, con una extensión de 141 577 kilómetros cuadrados, 

lutít* «1 norte con el Tíbet, región autónoma de China; al este con
\ ® Eriado Asociado Indio de Sikkim; al sur y al oeste con los estados 

de Bihar y Uttar Pradesh. A .
9 hlii montañoso, alberga la cordillera del Himalaya y la elevación más 

i ™ del mundo, el monte Everest Está dividido en tres regiones
Wen Anidas- >• región montañosa que abarca la mayor

el valle de Katmandú y la región de Tara!, y cuatro zonas 
corin?01^1*8 “rontañas, con inviernos largos y severos y M

’ M“d”' 

j/Z • un frío moderado en la estación seca. sobre el
«•UsU*0^ ** mucta 00,1 superioridad del s«*or p h£ü perjudicada

-'•> ‘Mwon dlrige a través de ptanM quinquenales. Seque ha s „ fui gobernado P% ¿¡^“^¿rario, q"
¿I l®litartng0 *** 08 años P°r su condición de país d jstema g| 1846 a ’■."'/-Ministros y «“ u «¡utan una poUtia

P fcrjj? 811 comercio con el resto del mundo, a los objetivo. Nepa . ^ra decorad^
■ Mütb»ÜnÍCaciún interno es precario, por lo qu raestructura: mejora oavlrtieron al ¿ún COn el “DP'rid b|4 india y de fuera*. 1 
P del BObicrno es el desarrollo .le U mfraestnK co c^b^°con u .yod. pwl ó

?ijo' rri?°- de *ZÚC5- «" tamt'.en profj ^títución P--

?* «aui “a™ carbón en orcos romerales.
C*ll'i<lM»^n c^Pera de explotación. Existen ia] rantidad d-
.r? <1^r^Lr0P'a’ P*ra 8U eXP’O,aCÍÓHav una

1 industrial es escaso H“ymé5ticas mdepen (ósfor^-
“«eras, pequeñas industrias dom^^ cig^^nica «>o 

l**®¿*^*ra e¡ consumo local aceite. ^roería y ___
Existe una fábrica de cemento. ■ —

unificando el «cluaJ
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Cooperando con "Correspon
dencia", los compañeros Mario 
A. Marlño, de Plaza de la Re
volución, y Crescendo González, 
de Cándido González, Camagüey, 
nos envían sendas cartas repro
duciendo testimonios históricos 
del Dr. Andrés Arteaga Meneses 
y otros, en que se afirma que 
el primer ingenio para la fabri
cación de azúcar establecido en 
Cuba, llamado "Los Cangrejos", 
se fundó en 1595 por don Vi
cente Santamarías, en los alrede
dores de La Habana.

'•'ShS' 
Piador a,

Pero 
favorable p 
«> tientlfict raxio.

A la mu? 
cedió el hl« 
Ana Petra!

destrón 
«a de su < 
nado poco

Catalina, 
to de Pedro 
clamada < 
1796), qui 
miar la < 
Grande. I 
reformas e 
y la justic

A Cata: 
hijo Pabli 
su muerte 
primogéni- 
1825), ba| 
vo lugar I 
nica y < 
fuerzas e 
pués de b

Le sigt 
1855), cu 
racterizó 
guerras. . 
su hijo 
reinado s 
reformas.

Alejan: 
explosión 
cediendo! 
m (1881-

En 18S 
colas u. 
triunfar 
reada po

Su se 
requiere 
que los 
Secreta ri 
UJLS.S. 
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el cargo 
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en man 
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EL PRIMER CENTRAL

RUSU*"®

¿ÍÍ'p^qÜ-

“°,0,d'‘u»r^n* ta-

asestasen' “ «PWb» en el 
asesinato de sus enemigos v 
de todo el que le hdera 
sombra, le ganó el sobrenom
bre de -El Terrible".

Su hijo Fedor (1584-1598). 
hombre débil de carácter, con
fió el gobierno a Nikita Ro- 
manov, su tío materno, y 
luego a su cuñado Boris Go- 
dunov, quien fue elegido Zar 
s la muerte de Fedor sin des
cendencia. Al morir Boris 
Godunov en 1605 le sucedió 
Fedor n, que a los pocos me
ses fue asesinado junto con 
su madre. Siguió un periodo 
de anarquía hasta que la 
Asamblea Nacional, en 1613, 
entronizó a Miguel Romanov, 
hijo del patriarca Filareto. 
Miguel era un hombre medio
cre. que apenas sabia leer y 
escribir. Alejo o Alexis le si
guió en el trono (1645-1676).

Fedor m (1676-1682) fue el 
siguiente. A su muerte fueron 
coronados conjuntameott Me 
ív y Pedro I. hijos ambos de 
Alexis, aunque J 
pSro^ontaba sólo 10 año, 

d' de regente su bennan.
lfg9 , 1696 reinó Pe- 

dr^I "El G™*/,<Iri1ú

Viajó * ,nc^ “ a los as- 
trató ““.guando • « 
^u^ihaóeprio" 
resre^.. tolícaron sus reorden; « »• -dmlnlstraclón. 
forma’ * 1 |U costumbres, 
la cuirar» ? «upa de ade- 
iniciando uta ^ió «tos 
lanío que ^taim» 1 C1’®’ 
^dMpX n

^-.nenzó a cumplir en 
de Charlestown.

“ P abundancia de dinero. 
JucWde 10» robos, lo ha- 

pr^^cbO adieto a las dro 

í“- aóos permaneció pre- 
Sl«ni conoció a un preso

* llamaban Bimbi. que 
•* -venció para que estu- 
» correspondencia
^izoy cuando su herma- 
W Ptúíbért le escribió que 
i» a la Nación del
'ÍLe que consideraba la 
“hrión natural del negro, 

"enzó a cambiar su vida, 
^otro hermano le recomen 
"¡i, que no comiera cerdo y 
ZTdejara de fumar.
’ c- hermana Ella logró que 
i- trasladaran a la colonia 
—de Norfolk. Allí lo vi- 
L¡ó su hermano Reginald, 
quien le habló de aquella 
nueva religión musulmana y 
de su Dio». Elijah Muhammad

ya en libertad y miembro 
de la nueva religión, se casó 
coi una hermana musulmana. 
Se trasladó a Queen. donde 
el matrimonio compartía un 
apartamento con el hermano 
John AJi y su esposa. Con 
Betty tuvo ocho hijos.

La salud de Muhammad se 
quebrantó por el exceso de 
trabajo, y Malcolm lo susti
tuye en la tribuna. “Pero al
rededor de 1963, no sé si 
alguien se dio cuenta de ello 
—dice— empecé a hablar me
nos de religión para hacerlo 
de doctrina social, política y 
temas de actualidad Dejé 
completamente de lado el 
tema moral. La razón es que 
mi fe habla recibido un im
pacto del que nunca pudo 
recobrarse: habla descubierto 
que Elijah Muhammad habla 
«gallado a los musulmanes”

Cayó en desgracia, y el 
propio Muhammad lo conde
nó a muerte. “Esa orden de 
matarme decidió mi divorcio 
"teológico de la Nación del 
«m’. Se había convertido 
" un líder de los derechos 

y hágro dentro del “ghetto".
«lo representaba un peligro. r

dfl Todas la» mañanas cuan 
liadlaev,n,° “ *■ «ctunll

<U“ antes de ser 
>' hubi me s‘ent0 como 
óla im'' Pedido prestado un 
l,,"id¿S - En cu,1<luier ciudad, 
ra Bn?Ú*r* óue v“ya Pa 
astatlrD1UíCÍar algún dlscurs<1- 
fsniz»-?- a reun‘ón de mi or 
'a j ° ‘uoplernente pa 

•'«nder otros negocios 
018 pierden pie ni pi-

cumpllerulo 6rd^"'

previsto ,0
buna en qu. r?"re U tri- 
convenlencta deP^" eaba U 
techos huX>¿ 10s ó«- 
Oaó se luZ08^ “W

No obstante, tenemos que 
seguir tomando en cuenta el 
dato que habíamos reprodu
cido del “Contrapunteo Cu
bano del Tabaco y el Azúcar. 
del Dr. Femando Ortiz. q“j“ 
dice que “ya en 1523 tabla 
en Cuba embarques de azúca
res. que alentaban al rey g™- 
destaperanzasdequeel^ 
car f^f^^rtdíd^co 
una grande Pr“^¿utl[e es- 

nóm;carav¿^r re*, i.

1595 ya « ,C“* £rtar. 
ba azúcar para d{_

De lddos d‘.w
cen,0Sae^<Mg Mando y 
compaflero» ” b|e coiabo- 
zá!ez. por su am» trabajo 
ración a nuestro _
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“;a ¿u:»- I

ICárter t ^.fJerenc,a «njt ??rte,,nerl4'na !

c°™aT‘'90 hay' •' ° ,ln"'°
— 

sriS™ ta
sucesos Se Shaba í¡ Sdó*

haX „de2°8 «^bombarderos del tipo Mlg-23, 
fíícMn^tUV°JU9ar ?Sl Un aft0 8nte9 y qu® 108 medlM 
electrónicos norteamericanos con toda seguridad 
habían detectado y se reservaren la Información para 
hacerla pública con fines publicitarios y de 
presión política. En el contexto de la así llamada 
crisis de los Mlg-23 tuvieron lugar maniobras navales 
y aéreas conjuntas de los Estados Unidos con otros países, 
en las proximidades de Cuba, sin ningún tipo de 
Información previa a las autoridades cubanas.
Para concluir esta enumeración, hay que Señalar 
las pretensiones de algunos funcionarlos 
de la administración Cárter de dtlllzar el bloqueo 
como Instrumento de presión, tentativa que el compañero 
Fidel calificó oportunamente de indecente. 
Parece necesario en este vigésimo aniversario.

i de| presidente Cárter, muy especialmente

I |0 politice de principios de nuestro 
Gobierno, Cuba no es China.

Chinto



Los pueblos de Sudáfríca, Namibia y Zimbabwe libran 
la independencia contra el yugo colonial racista 
emancipación en el continente africano

que 

formó

—I—
OHODESIA es un nombre que deriva de su 
xvcolonizador, el inglés Cecil Rhodes (1853- 
1902), millonario, racista, copropietario de la 
más grande compañía de extracción de oro 
del Africa Austral —la Goldfields de Sudé- 
frica— y fundador de la Compañía Británica 
de Africa del Sur que se apropió del territorio 
de Zimbabwe a fines del siglo pasado. Zim
babwe en lengua xhona (uno de los principa 
les grupos étnicos) quiere decir "Castillo de 
Piedra", que es el símbolo actual de los mo
vimientos de liberación ZAPU ZANU, nuclea
rios en el Frente Patriótico.

Zimbabwe es un territorio de una cultura 
autóctona de gran antigüedad. Vale recordar 
aquí que, durante muchos años, Jos historia
dores burgueses han distorsionado la historia 
del continente africano, imponiendo un patrón 
mentiroso según el cual Africa es un conti
nente sin historia antes de la llegada de los 
colonizadores europeos. Zimbabwe, como par
te de Africa, también ha sido objeto de estas 
falsedades. Por eso conviene señalar —para 
comprender mejor la lucha política de este 
país— que antes de la llegada de los coloni
zadores, ya Zimbabwe era un Estado impe

nal que se extendía desde su actual territorio 
hasta el Océano Indico. Como otras sociedades 
primitivas basó su política en la conquista 
militar. Los pueblos conquistados no eran 
obligados a abandonar sus tradiciones ni eos 
tumbres. Todos los instrumentos de trabajo 
con los que se labrara la tierra eran de pro
piedad colectiva y toda la producción le era 
asignada al rey, quien se responsabilizaba con 
la distribución entre la población. El rey 
Moteta, pionero en la organización del Estado 
de Zimbabwe, murió en 1450, sucediéndole en 
el trono su hijo Matopa. Zimbabwe ya poseía 
un elaborado sistema de comercio con el que 
entraron en contacto los portugueses en el 
siglo XVI. Exportaban artículos de hierro, 
oro, cobre y marfil a la India y otros países 
asiáticos, e importaban artículos de algodón 
y otros productos suntuarios. Antes de la lle
gada de los colonizadores ya los zimbabweanos 
trabajaban los metales. Hacia 1700 los portu
gueses habian sido expulsados de este territo
rio africano. Pero, Zimbabwe se fragmentó y. 
a la postre, fue minado por las intrigas inter
nacionales. Bajo el reinado de Lobecgula 
la dominación pasó a manos de los ingleses 
en la segunda mitad del siglo XIX. El capi 
talismo británico habla entrado en una fase

una guerra 
para cerrar una

LUCHA REVOLUCIONAR)/ 
EN AFRICA AUSTRa

de desarrollo —al igual que en otn» 
de Europa occidental— que exip» =* 
fuentes de materias primas, esferas * 
siones de capital y mercados par» 10J 
ductos manufacturados. Asi, bajo I» ® 
ción rapaz de Rhodes. la Compañía Bn» 
de Africa del Sur se dedicó por a’®’ 
saqueo de las riquezas de Zimbabwe («W

Rhodesia del Sur).Entre 1923 y 1953, Jos' ingleses conso^ 
el dominio aunque frente a ese 
cristalización de Ja socwdad g, ron varios movimientos de rcsisle“ri a 
pin tu de nacxtnalixmn afneaa» '■ a 
incontenible en la década del 
ció también una considerable .¿3 
bre las luchas en Zimbabwe. E" 
creso Nacional Africano fue *» 
que por primera vez asumió, a ni ‘ i 
la responsabilidad de la Rhodesia (Zimbabwe). En 1»’ psriÜ>; 
do. Al año siguiente se fundó (uf ¡¡I 
cional Democrático 1 f’sl mera organización politica de' _rj > 
que se dio el nombre de (Unión del Pueblo Africano * M 

formó inmediatamente zación del PND, ell7dedi<^^^^f



Guerrillas en Zimbabwe.

de'*>r 
Iq

cíuiadei I

*oi*d-n 1» otí?‘ S^«n-. «Wezan .

S~SsE=f 
^fa.d°t por las masas como fraudulento Los 
^PlotadM í¿an ‘do ganando cada día mái 
conciencia de clase y organizan consecuente
mente. bajo la dirección del Frente Patrióti
co. respuestas contundentes al orden social 
vigente. Los jóvenes estudiantes salen en ma
nifestaciones combativas a la calle —Soweto 
marcó un hito en la región (Sudáfrica)—; los 
obreros no luchan ya solamente por reivindi
caciones económicas, sino también por reivin
dicaciones políticas; y el movimiento de li
beración desencadena numerosas acciones de 
guerrilla en los campos y en las ciudades.

Las zonas rurales están en su mayor parte 
—cerca del 80 por ciento— en manos de las 
guerrillas, y la lucha armada ya se extiende 
en audaces acciones por las ciudades. La si
tuación favorable de la lucha en los campos 
de Zimbabwe, consolidada desde octubre del

'A

Sfcn» y Rot*rt Mugabe.
* Los objetivas del Frente Patriótico son la 
ajrttorión del colonialismo, del imperialismo, 
¡y capitalismo y del racismo representados 
en Rbódesia por el régimen racista y de rni- 
onría; crear un Estado nacional, democrático 
e independiente del pueblo de Zimbabwe; ins 
tatuar un ordenamiento socioeconómico que 
eümine toda forma de explotación capitalista 
áei hombre por el hambre, creando las con- 
iriones de una profunda revolución social; y 
garantizar la paz nacional, la seguridad, la 
igualdad de derechos y la felicidad para todos 
en un Zimbabwe libre.

En respuesta a esta lucha por la indepen
dencia nacional, el régimen de lan Smith 
aplica una doble táctica. Ha colocado a su la
do a tres dirigentes negros fantoches —Mu- 
torewa, Shltole y Chirau— para intentar res 
ponda- con una falsa independencia, que le 
permita ganar cierto apoyo internacional En

el
reallzaron Un exitoso ataoue mr 

de rZ ■ v,v*nd“ y automóviles 
denXTSlSug WDtrc * “ ~
Rh’SeS' K4” “* 13 popular,
«¡bode»» ha incrementado el reclutamiento 
obligatorio entre la juventud. Sin embargo, 
los jóvenes escapan hacia el monte para unir
se a las guerrillas, o después de ser alistados 
se pasan a las tilas de los patriotas. 1978 fue 
para Zimbabwe un buen afio para la guerra 
popular generalizada.

Esta lucha que se libra en Zimbabwe —cla
ro está— es también parte de la lucha de los 
pueblos de Sudáfrica y de Namibia. Se trata 
de una misma pelea. Estos tres pueblos en re
volución forman parte no sólo del movimien
to de liberación en el Africa Austral, sino 
también de la lucha general que libran los 
pueblos en otras partes del mundo.

—II—
La República Sudafricana está siendo con- 

vutoonada por revueltas ^uumi£ hueb 
gas. la intensificación de las demostradores 
de calle y las acciones armadas que Uevan 
adelante las guerrillas del Congreso Nacional

org*

ügia 3^-

>r ente™„a 
,v.e i anuí'*

como son los mestizos y ___conjunto, constituyen la gran base * ÍTrevo- 
lucion que se desarrolla en ese país .-I mas 
rico y poderoso de la zona. "Ultimamente la 
mayor parte de nuestro territorio ha devenido 
enorme campo de batalla entre las fuerzas

'el CNA y la policía de segu- 
jéra'to" admitió recientemente 
policía entrevistado en Pretoria 

por p».---- s inglese».Los dirigentes de! CNA expresan que la 
lucha actual está encaminada al logro de una 
revolución nacional democrática. No obstan
te ser la República Sudafricana parte del tren
te imperialista mundial y contar con el reapal- 
do del gran capital financiero —principal
mente de Estados Unidos y Gran Bretaña— 
el gobierno estA tiendo cada vez mis aislado 
por la lucha general que bbran los pueblos 
en otras partes del mundo. Un claro ejemplo 
de cato está en las luchas populares en Irán 
contra el régimen del Sha; la economía suda
fricana recibe alrededor del 90 por ciento de

33
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LA BANTUSTANIZACION

34

amenaza, no 
no para t—- 
bién para la paz en

En sus esfuerzas por desviar ,1a atención 
del pueblo de la lucha, el gobierno sudafrica
no está intensificando su programa de los 
bantustanes. El programa de bantustaniza- 
áón es un proyecto encaminado a invertir la 
situación actual de unidad creciente de los 
africanos, retrotrayéndola a los tiempos de 
la división tribal del país. “Cuando los racis
tas sudafricanos establecieron la colonia, el 
pueblo africano estaba constituido por una 
sociedad tribal... En los tiempos modernos,

1,ne® dti 
. '"«’dionai 

, md,eptn,Ienaa 
<« colonia ing! ’ 

los albo- 
Poco dej. 
' ^Mn.

su petróleo precisamente de Irán. Consecuen
temente, la merma de suministro del petróleo 
iraní crea serios problemas al gobierno de 
Pretoria

Conversando de esta situación con el repre
sentante del CNA en Cuba, el escritor Alex La 
Guiña, nos decía: "En términos objetivos po
demos decir que en la etapa actual nosotros 
nos estamos preparando para librar la últi
ma batalla de la guerra para liquidar la opre
sión. Nosotros no podemos establecer fechas; 
pero atendiendo a lo que está sucediendo 
dentro de Sudáfrica y más allá de sus fronte
ras, puede verse ya el punto final de nuestra 
Jucha. Para ser más objetivos, mucho de lo 
que podamos lograr depende también de los 
acontecimientos que se produzcan a nivel in
ternacional, es decir, los acontecimientos in
ternacionales que puedan afectar al régimen 
sudafricano y a su economía... En este mo
mento hemos previsto una combinación de 
lucha de masas apoyada por la lucha arma
da, asi como el desarrollo de una mayor ac
tividad pública: cada vez más actividad orga
nizativa del pueblo con la finalidad de que la 
información que se obtenga exprese los ni
veles de lucha de resistencia que se man
tiene a través de los enfrentamientos con la 
policía y el ejército”.

las tribus se convirtieron en un movimiento 
nacional y ahora, atemorizados ante el peligro 
que los amenaza al ver la unidad entre el pue
blo, los racistas se apresuran a volverlo a di
vidir, siguiendo el patrón de los antiguos gru 
pos tribales. Y es precisamente a eso a lo 
que ellos llaman bantustanes, o sea, obligar 
una vez más al pueblo negro a regresar a la 
división tribal que tuvieron antes, en los 
tiempos antiguos" nos dijo también el diri
gente sudafricano La Guma.

La bantustanización. pues, es uno de los 
grandes esfuerzos políticos del régimen Vor- 
ster-Botha. El régimen pretende empujar al 
pueblo hacia la denominada “independencia 
de los bantustanes", o independencia tribal, 
y para ello han dividido a ese pueblo negro 
sudafricano en ocho naciones o grandes gru
pos étnicos: tswnmo, Ndebele, shangaua tson- 
ga, venda, swazi, Zulu, xhosa y north-sotho. 
Estas naciones, a su vez, son confinadas en 
diez bantustanes, que son: Boputhatswana, 
Lebowa, Ndebele, Gazankulu, Vhavenda, Swa- 
zi, Bashoto-Qwaqwa, Kwazulu, Transkei y 
Ciskei. Los bantustanes permiten a los ra
cistas mantener el suministro de fuerza de 
trabajo para las grandes empresas capita
listas de Sudáfrica. Cuando esa mano de obra 
no se necesita se regresa a las "patrias negras" 
(home-lands) como también se denominan los 
bantustanes. Además, siempre que el régimen 
habla de que está haciendo inversiones en los 
bantustanes, de lo que en realidad se trata es 
de pequeños negocios comerciales para algu
nos africanos, en un empeño por crear a últi
ma hora una falsa burguesía negra fantoche 
que sirva de soporte neocolonial. En ningún 
caso se trata de empresas que beneficien a 
las masas. Oliven Tambo, presidente del CNA 
ha señalado al respecto: "Por primera vez 
en la historia de Ja explotación de la pobla
ción negra, el régimen gobernante estimula 
la formación de la burguesía negra, tanto en

el campo, donde se han creado los llamada! 
bantustanes. como en las ciudades. No es otra 
cosa que un intento por crear un .unortigw*d 
llamado a atenuar los golpes asestados pori 
la clase obrera al sistema capitalista de h 
República Sudafricana.

Otro de los objetivos de los bantustanes es 
crear una especie de "vietnamización". Es 
decir, la misma táctica de los imperialistas; 
en el sudeste asiático también se pretendí- 
resucitar ahora contra el movimiento de li
beración sudafricano. Asi, cuando 'indepen
dizan” un bantustán crean también un fe. 
queño ejército privado con africanos, cie»í 
un jefe o una camarilla fantoche, con lo 
según esperan contendrán al moi-imuento 
liberación: tratando de que los negros 
contra los propios negros Puede <uim“ i 
que los bantustanes están dejando de ser®, 
problema local para convertirse e n un P 
ma que afecta a todo el 
dentro de la estrategia del réglen , 
cano está la pretensión de extender, J
gativo proceso de tnbalismo a d ¿ 
nente africano. Su politica en este se 
la de dividir, dividir, dividir

Hay que señalar que >•
que posee la República Sudafric 
destinada únicamente a repri ‘ lern-'-'
to de liberación dentro de » „ er
Sudáfrica, que mantiene Oes» 
mibia numerosas fuerzas.. ” SW< 
luchan contra las -us *
ayuda a Rhodesia ^il
tamientos contra los <3est? 'Zanii>'a> f-, 
del Frente Patriótico; y ataca FJ rtft 
Mozambique, y a v¡..nK,íitc, ur.a t ¡
men sudafricano resulta, o A'lStraLJ

no sólo para el Air»£ 
todo el continente ,aj*

— -n el
sJi/ri^r ¿¿.o se ha 
cibiendo asistencia en la c.

AFRICA AUSTRAL
ELF^SrAS*ér“Tde X» territorios bajo la
Pan. i Tamb,én se da’orama comúnmente a esta región aX. 
Para la mayor parte de los países situados en el af™ At ca 
llegó en momentos distintos. Zaire (ex Congo beleaT '"“T' 

re LTdTT/* COlOn,° ^ítíXXi.- rea de la década del sesenta (1960-611 MaUn,¡ , • penaencia en 

tienen formas de dominación inhumanas, basadas en la ser™ r a “ ®ao- 
üieid) y en la explotación más brutal de las grandes mayoriS negra <W 
Sudafricana, Namibia y Zimbabwe (Rhodesia) son. ciertamenre^os 
países de la región dominados aún por la minoría racista Pese a 1 ° 
común del régimen racista imperante allí -donde los patriotas ’ ,n*,uril«* 
lucha armada contra el sistema-, la situación actual de cada uno d ““ 
presenta con ciertas diferenciaciones de desarrollo interno originadas e * 
respectivos procesos históricos, políticos, económicos y sociales La ¿L 
los explotadores es muy parecida en los tres países, sin embargo represé Y * 
sionismo, reencuadre de una política tendente al remozamiento del tnbalumo ¿i

La inmensa mayoría del pueblo negro oprimido del Africa Austral se ha 'dad 
cuenta que no hay otra vía para liquidar a los regímenes racistas que la to“ 
del poder por los oprimidos para establecer su propio gobierno. No se trata natu 
raímente, de una lucha de negros contra blancos, como a veces pretende’ hacer 
creer la propaganda imperialista. En realidad se trata de una expresión, muy clara, 
de la lucha de clases en_el Cono Sur africano.
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Desde 1966 los patriotas de Namibia desa- 
noBaa una activa lucha armada por la in
dependencia del país. Lo que hoy constituye 
Scnibia, antigua Africa Sudoccidental, há
bil iido ocupada durante el siglo pasado por 
g.upos de comerciantes y de misioneros ale
ma»

Al ir creciendo en importancia las transac- 
etones comerciales y la explotación de las ri
quezas, el Kaiser Guillermo decidió el envío 
de tropas para efectuar la ocupación formal. 
Durante cerca de treinta años, desde 1884 has
ta la Primera Guerra Mundial, la llamada 
entonces Africa Sudoccidental estuvo some
tida al dominio colonial alemán.

En 1920, la Liga de las Naciones entregó 
1 ese territorio a la corona británica para que, 

es su nombre, el régimen de Pretoria lo "ad
ministrara" con la obligación de ••promover 
d bienestar material y moral, asi como el 
Progreso social, de loa nativos". Pero, las co- 

I as ocurrieron distintamente. Sudáfric® exten 
dió hasta Namibia la infamante práctica del

0"“

S^áfrica. 'CNA) ***

f 1 ***$&&. *

* •üut12rcon<*>¿a^^ta ‘X*0’ *

•* * a»

«1 *r“" “ P»h sin t ‘

nh*ÍT I ADT| T* dirige el racista Dtrk Mud- 
ge. Sin la presencia de Naciones Unid», la 
tana re construyó precipitadamente median
te la intimidación al pueblo y el encarcela
miento y tortura de miembros de la SWAPO. 
que habla rechazado abiertamente la manió 
bra.

Una Información de la revista norteameri
cana 'Time" (XII-18-1978) admitió que “du
rante los dos últimas años Sudáfrlra ha gas
tado por lo menos mil millones de dólares en 
ayuda militar y económica en un esfuerzo adi
cional para asegurarse que el primer gobier
no independiente (?) de Namibia sea uno que 
le permita la convivencia confortable . Has- 
la en las fuentes occidentales, pues, ha que
dado al descubierto la aviesa Intención, Y es 
nua la trampa no puede ser mis grosera: la 
llamada “Alianza Democrática de Turatafle 
_<re*la. financiada y 

ssskb:
íífotM Q1* ^.C T* « i-nrC'V^T U
cotno da una entrevüta pa-

“l““O n^nd^«

^3^54'5^2= P^Trt^erceh- humano, mis



El movimiento no alineados, sin
dudas, salió más en cuanto a los
principios y objetivos con los cuales está 
comprometido desde su nacimiento* la lucha 
antimpoialista. anticcüomaliita y antineoco- 
lonialista. En la declaración final aprobada 
por la reunión ministerial se patentizaban 
las intervenciones de apoyo mayoritario al 
documento mozambicano y los elogios al dis
curso del presidente Samora Moisés MaebeL 
escuchados a lo largo de seis sesiones de 
trabajos en las voces de los delegados al 
más alto nivel en la conferencia.

El documento, que consta de 81 puntos, 
luego de relacionar los países participantes 
como miembros plenos del buró, los observa
dores, los movimientos de liberación invita
dos —-ANC, Congreso Panafricano, Frente 
Patriótico de Zimbabwe— asi como repre
sentantes de diversos organismos de la ONU,

El embajador de Sri Lanka ante la 
ONU, B. J. Fernando, 

presidió la reunión de expertos y embajadores.

Por LUIS CAMEJO (enviado , 

dd°du!to “nScíL*LU,S

«ON un verdadero triunfo de las tuerzas 
revolucionarias y democráticas concluyó ia 

histórica reunión extraordinaria del Buró de 
Coordinación de los países No Alineados a ni
vel de ministros de Relaciones Exteriores ce
lebrada en Maputo del 26 de enero al 2 de 
febrero, Al ir ¿diodia del viernes, en medio 
de fuertes y prolongados aplausos, era apro
bada por el cónclave la declaración final, cu
yo texto recogía la esencia y el espíritu re
volucionario y antimperialista del documento 
base presentado por Mozambique, país anfi
trión de la conferencia.

En Maputo, además de condenar y cri
ticar con precisión la política y maniobras 
imperialistas y reaccionarias hacia el Africa 
Austral, se adoptaron acuerdos concretos 
para elevar cuantitativa y cualitativamente 
la solidaridad y apoyo hacia los movimientos 
de liberación en esta parte del mundo.

Jorge Vieira, de Mozambique, dice las palabras de 
apertura de la reunión de Expertos y 
Embajadores, fase inicial de la Conferencia.

VERDADERO TRIUNF^ 
DE LAS FUERZA 

REVOLUCIONARIA

SSS-í.'Sg una síntesis de dicho discurso con sus 
más sobresaliente * t

En « parte brtrodjKtona

racial y tí apartheid, X f *
cho inallneable a la autodete 
Independencia nacional .

Señala el hecho de hab^i^’l'teceión^ 
nldad única para de
solidaridad con los nwvfflUea'» )3 

en su valiente lufb» 
ción dTffimbabv’? ,y,^tT 30
tados de la línea del frente
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Luego de hacer un aniluat de laa acdo 
na realizada» por loa patriota» contra ob 
jetivoa estratégico» militares y económico» 
en todo el territorio de Rhodetia, incluyen
do Salisbury. y el esfuerzo desesperado del 
régimen por sobreviví! recurrir trio a la ma
sacre y represión de laa amplia» mata» cr 
denando la movilización general de loa coto- 
noa. el aerado militar obligatorio para loa 
negro» y la imposición de la ley marcial en 
todo el pal», y de precisar que loa intento» 
del régimen de minoría por socavar el apoyo 
del pueblo a loa luchadores no han tenido 
éxito, el Buró recomendó la admisióo del 
Frente Patriótico de Zimbabwe como miem
bro pleno del movimiento de loa No Ali
neadas.

8OBB® ZDQUBWK

Naciones Unidas, de las resoluciona y de todo
lo que la ONU representa. V

En otra parte del documento ae expresa 
que, enfrentados a la voluntad del pueblo de 
luchar por su libertad, los imperialistas se 
vieron obligado» a recurrir a una nueva estra 
tegia para obstruir el ímpetu de la lucha y 
preservar sus intereses en la región.

En el punto 24 resalte que la victoria del 
pueblo de Angola sobre el régimen racista de 
Sudáfrica fue contribución importante en ese 
camino. La victoria del pueblo angolano lúe 
un duro goloe para las fuerzas imperialistas 
en el Africa Austral, y alienta a loa pueMa» 
de la región a intensificar loa ataques contra

El enviado de Pol Pot lee las declaraciones 
E en que SAa nouk

Ll

a’"1 ‘mpenosa «vm wmín'*tren 
roldad- -.T1-. *n Proporción » 1-

<*ri mundo por la
P“ » el progreso

aa Mosatnbéque, Tanzania y Znrabta-que »- i

■* «■ganarte recooockk. Recuerda el 
C0Mt>nt* de km No Alinead...

hÍ”Ór,Ca™ ene sentido desde sus inicios. I

laÓTjZ'n'.T' *“*«* ten paí*s de Africa que 
han « ‘“dependencia desde 1961 |
nead“üjrado el Movimiento de tas No Ah- 
«nca A^tt9'* ta ,ucha »***•*“ d*

’ ll üuepazaM^r, w autodeterminación es I 

colonial, tanto «n 
&«. partes del mundo- yrea-
l» emanrir^T™?4 y apoyo 000 13 cauta 1 
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I 00 •Uneanriento en el proce
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i 110 bK>thre>^llero- P0*- t“to, debe seguir sien-1 
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SOBRE 8UD AFRICA

SOBRE NAMIBIA

de despojar al pueblo namibio de «u verda
dera Independencia. Llama a estar alertas pa
ra obstruir cualquier otro intento de demo
rar la independencia de Namibia.

SOBRE LOS ESTADOS DE LA UNM 
DEL FRENTE

Acto masivo de 
otro al movimiento 

de liberación 
del Africa Austral.

nes de la Asamblea General se adopte 
declaración de solidaridad con la luda 
liberación del pueblo de Sudáfrica coq 
metiendo a los estados miembros a ¿o pu 
par en intervenciones militares directas o 
directas en apoyo o defensa del rt-gúnen 
apartheid.

Tal decisión —expresa— constituiría un 
eficaz apoyo adicional a la lucha de libe
ración del pueblo de Zimbabwe. dirigida por 
el Frente Patriótico, para el rápido esta
blecimiento de un Zimbabwe Ubre, indepen
diente y no alineado. Precisa el documento 
que la ayuda militar y financiera a Zimbab
we se debe concretar en el suministro de 
equipos, ayuda financiera y entrenamiento 
para el desarrollo de la lucha armada de 
liberación nacional, apoyo a los otros pro
gramas de entrenamiento del Frente, etc.

—El Buró reiteró su apoyo al SWAPO 
como único y auténtico representante del 
pueblo de Namibia y recibió con satisfac
ción su incorporación como miembro con ple
nos poderes. Recalcó la necesidad urgente e 
imperiosa de proporcionarle un mayor apo
yo a todos los niveles, incluyendo a la lu
cha armada dirigida por el SWAPO, para 
lograr la verdadera independencia del terri
torio y garantizar su integridad territorial.

Denuncia el documento las maniobras del 
régimen de apartheid de Sudáfrica con el 
consentimiento de las fuerzas imperialistas, 
para desmembrar el territorio namibio ane
xándose la bahía de WaMs, legitlmlzando a 
los títeres e instalando un régimen satébte 
neocolonial en Namibia.

Condena las falsas elecciones celebradas 
el cuatro de diciembre de 1978, que pudie
ron haber sido impedidas por las potencias 
occidentales dada su influencia política y 
económica en Sudáfrica. El buró opinó, ade
más que las cinco ¡ictericias occidentales 
—Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, 
Alemania Federa! y Canadá— al asociarse 
con el comunicado del régimen sudafricano 
en relación con las falsas elecciones, ratifi

—Antes la fuerza cada vez mayor de los 
luchadores por la libertad y el sólido apoyo 
que suscitan en el pueblo, el régimen del 
apartheid —expresa la Declaración— "ha re
currido, para lograr su siniestro objetivo de 
socavar la unidad de las masas combatientes 
de Sudáfrica a medidas cada vez más vio
lentas, y ha acelerado su programa de frag 
mentación tribal del país".

El objetivo de esa política de bantustani- 
zaclón es un ejemplo típico de la política de 
divide y vencerá» del imperialismo, y está en
caminada a despoja- a las amplias mayorías 
del pueblo del inalienable derecho a nacer, y 
únicamente sirve para crear reservas perma
nentes de mano de obra semí-esdava en los 
llamados bantustanes y proporcionar ejérci
tos tribales que actúen como barreras con 
tra el movimiento de liberación.

Por lo tanto —expresa la declaración— el 
buró reitera que el Movimiento de ¡os No 
Alineados rechaza totalmente los bantustanes 
y fabricaciones similares del apartheid, como 
son los llamados Consejos de Indios y Pre 
sonsa de Color. Asimismo reafirma en el pun
to 62 la legitimidad de la lucha que libra el 
pueblo sudafricano y su movimiento de libe- 
radón para derrocar al régimen del apar
theid, tomar el poder y crear un estado de
mocrático que garantice los derechos a todo 
sudafricano, sin distinción de raza, color, se
xo y credo.

El Buró recomendó que los países No Ali
neados en Naciones Unidas colaboren y con
sulten con todos los estados miembros con

El
Hl

—El buró observó que la puesta en p 
tica por estos países de las sanciones ttnp 
tas por el Consejo de Seguridad de 1m 
clones Unidas contra los regímenes rao 
constituye una pesada carga para su» I 
pientes economías, además de las pérdida 
vidas y el daño causado a la propiedad 
los continuos ataques armados llevados a 
bo contra ellos por los racistas.

Estas acciones constituyen un intento 
enemigo por desviar el apoyo que da" í* 
todos de la Linea del Frente a la toe* 
liberación. Y —expresa el punto 70 de la 
claración— los estados de la Linead*' 
te no están ni estarán solos en opener 
tencia al enemigo colonial, y ItomaJ»

Gobierno, que se celebrará en La 
sidere con prioridad la ^,tu®CIÓ^,fdi(jas o* 
Austral y 1. aplican de. 
sartas para fortalecer e intensuap 
ción común del Movimiento en a
yo político y materla^y * 'Siy ‘ 
los movimientos de liberaci ón 
estados de la Línea del Frente. (

Considera la Declaración que el ,,| 
Habana será un marco



t

LOBA

9

1

I

•e

9

•9

■

adopte a 
la l’xta* 
iea. anp» 
a no poto 
ir cetas os 
rtgmsok

jsMBL-,..

de 
% 

evadí*

doro Malnú^*** ** *■*

^<^£5 
g^tes£?«s 
U cJj.S*1* «« «too di, -

^-^í.ttSSWS

^s-‘te’F*T

—3^r^nmi" "En ‘de^ Ittdia' —
Delega*0*ae^-------------------------

*** í^uts *s%? ’***•-

^TántXO DEL FBOGRAMA

„ Ú M ««■“*’ <“ BurD de Coordinación 
“V-1 núátateriaL Entre el domingo y el 

Litatoo tiritado «Maputo La mayoría

Lm d canciller de Cuba Isidoro Malmier 
-‘dedar* a la pavona cuáles serían ka obx 
X principales de la conferencia: servirá. 
Lateó para reiterar y concretar con mis 
hmzs j* solidaridad y apoyo hada la lucha 
„ tara el Africa Austral, sos movimientos 
* liberación y loa países de la Lji», del 
Frente. principalmente con Mozambique, cuyo 
asábate revohoonano ya se extiende por 
a^áeU afine.

A petición de Sri Lanka la apertura de la 
refflüón a nivel de ministros, que estaba f¡- 
toda para las nueve antes meridiano se tras 
¡adó para las cinco de la tarde del mismo 
fia. Por su parte, la reunión de experto: y 
«abajadores seguía sesionando en el estudio 
dd documento mozambicano. Al concluir el 
día 29 sólo habían sido sometidos a análisis 
X de los 56 puntos iniciales del documento

H martes día 30 hacia la apertura de la 
reunión ministerial el presidente de la Repú- 
tóca Popular de Mozambique. Samora Mot
riz Machel, cuyo discurso, a propuesta de la

2J5 
013 Luí* 

:
- ‘ nf II r¿; n

nú
al eoh¿2? cilleres ,1 ”“»™aa> Se los OH
sudafrtaS 9°^“ & £ ^,¿,5 ¿¡

UiMh. aimio al Gntacnm • al rakú> fe 
Mozambique por la hurpitalktad brtodX.

H día do», tal como estaba previno a la 
hora señalada —y no obstante los conenta- 
2? * ¡~Uk "«todos por aisuno. repor- 
teros de la prensa internacional a lo largo del 
encuentro, en el sentido de que no sería po
sible terminar en tiempo la Conferencia por 
la lentitud del trabajo de la Comisión Polí
tica— se llevaba a cabo la clausura; Jo que 
demuestra que el evento de Maputo fue lento 
pero seguro en sus resultados.

Las palabras finales fueran pronunciadas 
por el Presidente de Honor de la Conferencia. 
Joachim Chlssano, Ministro de Relaciones Ex
teriores de Mozambique. A las dos de la tar
de del dia de la clausura la prensa interna
cional se trasladaba a los jardines del hotel 
Polana. donde estuvieron alojadas las dele
gaciones, para reportar la liberación incon
dicional p^ la Unión Nnctona! Africana de 
Zlmbabwe (ZANU) de cuatro prisioneros rto- 
deslanos capturados en recientes operaciones.

En la noche del viernes el ministro Malmler- e. iXTun poiitfaxnlmral eon te

roñado por su colega naaamlnMo soe 
Chissano. Aquí auCTamentt^j^S^r[o e^to-

r^.^^X^rtAbco pus U 

fe^n<k- Mozambique.

H Ministro Cbi=an° 1M he-

_ Mota-nb.** «* * Xwe tuvo

^do en 1969- consznzar® »

^StS^’®*’^ 
dones qw ““ 
de Maputo-

te i**
‘‘•o* <h •‘^nxsóo’L't* “*■

M*. «JejX*’ No Aknte* **

««lo mehSu

en términos poUbL^ coloca

*e lan Smith. □ vt,?®'iena!' «d ' ’ 
en Namibia o «1 
asi». autema degradante del

Cmrtmuah.; “H No Alineamj—- - . 
tunca neutralidad nolIiíXT-V^™ 
“¿cútno construir una ectmcrrX Plantaba:

* ««logizar la cuestión, pero olvidando los 
cbjetvos progresistas del Movimiento es ha
cer el juego que el imperialismo quier¿ ver re
flejado en el seno del Movimietto e Intentar 
su división".

Por último expresaba que “la lucha alcan
zó un punto en esta zona del mundo en el 
que la tibieza, la vacüaaón y el compromiso, 
aunque sea a nivel del lenguaje, significa 
hacer el juego del enemigo.
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■ Los países socialistas han sido y son en todo 
momento nuestra segura retaguardia

Señor Presidente, 

Distinguidos delegados.

IMPERIALISMO 
ES NUESTRO 

ENEMIGO
—Es para nosotros un motivo de alegría y una 

importante victoria antimperialista, la realización de 
la cumbre de nuestro Movimiento en la 

República de Cuba

Discurso del presidente de Mozambique, 
Samara Maehel. en la reunión del Buró 
de Coordinación del Movimiento 
de los Países No Alineados

VN primer tugar deseamos saludar caluro- 
sámente al Buró de Coordinación del 

Movimiento de Países No Alineados y for
mular nuestros mejores deseos por el éxito 
total de los trabajos de esta importante 
reunión.

Constituye un motivo de alegría y tiene 
una gran significación, la celebración de la 
presente reunión del Buró de Coordinación 
en la capital de nuestra República popular. 
El pueblo mozambicano acoge con amistad 
y entusiasmo a los delegados y saluda en 
dios a los pueblos que representan a com
pañeros de la misma trinchera antimperia
lista.

Saludamos en particular al presidente del 
Buró de Coordinación, Señor Abdul C. S. 
Hameed, cuya acertada dirección contribuye 
a la acción dinámica y correcta de esta Im
portante instancia de nuestro Movimiento. Por 
su intermedio dirigimos nuestros saludos y 
agradecimiento a su excelencia, señor Junius 
Richard Jawayar Dene, presidente en ejerci
cio del Movimiento de Países No Alineados, 
por la forma en que ha honrado su cargo.

En el año que acaba de concluir desapare
ció de entre nosotros el presidente Ali Sohili, 
gran combatiente por la independencia na
cional y la unidad de las Comores sádicamen
te asesinado por títeres y mercenarios.

Tenemos que lamentar la desaparición del 
presidente Jomo Kenyata, de Kenya, comba
tiente veterano por la independencia de

Recientemente nuestro movimiento perdió 
Ama de sus más insignes personalidades. La 
muerte del presidente Hoauari Boumediene 
representa una pérdida irreparable para el

pueblo argelino, para Africa, para los pueblos 
oprimidos del mundo y para toda la huma- 1 
nldad progresista. En el seno del Movimiento 
de los Países No Alineados el presidente 
Houari Boumediene desarrolló una labor mi- 
litante de extraordinaria envergadura, prin
cipalmente durante el periodo en que ejerció 
brillantemente el cargo de presidente de
nuestro Movimiento.

Como un homenaje a la memoria de los 
presidentes Ali Sohili. Jomo Kenyata y Houa
ri Boumediane, proponemos que esta asam
blea guarde un minuto de silencio.

Muchas gradas.
Señor Presidente,
Señores delegados.
El Movimiento de los Países No Alineados, 

una de las principales fuerzas de la paz reú
ne su Buró en una zona de guerra. Con esta 
reunión nuestra organización, compuesta por 
países profundamente comprometidos con la 
causa de la libertad e Independencia, con la 
causa de los derechas humanos, afirma su pre
senda en los campos de batalla contra el co
lonialismo. el fascismo y el racismo.

Este es el momento en que cada uno de 
nosotros revive la memoria- de la patria do
minada. Recuerda los momentos en que las 
tropas extranjeras disparaban sobre el pueblo 
en Bombay, en que el ocupante encarcelaba 
patriotas en Nairobi, en que los paracaidistas 
realizaban una matanza en Suez, en que loa 
mercenarios masacraban en Biafra y Katan- 
ga. los colonialistas violaban niñas en Birma
nia y Malasia, las multinacionales y agencias 
de espionaje derrocaban gobiernos, invadían 
Santo Domingo, ocupaban el Canal de Pana
má, hadan de dos tercios de la humanidad, 
una inmensa posesión del imperialismo.

Nuestra presenda aquí, señores delegados, 
demuestra que las huellas del colonialismo

SeTÓn ÍnZrBÍóed!^rdÍ¿



quiere

—

Samara Machel habla en un acto de 
masas, durante su visita a Cuba en 
1977. En Maputo, el Presidente de Mo
zambique subrayó: “Cuba es un país 

‘ pequeño, pero grande por su historia 
ctónMy por [o determinación de su pueblo”.
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,r7" la invaiión sudaln¿ " y pani
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La desaparición de la política de bloqueo.
21 mo^i “bidoaamos y por la cuaMucha 
el movimiento, resultará de nuestra unidad y 
del^crecimlento del movimiento antlmper¿

Supimos promover la alianza con las fuer
zas democráticas de los países capitalistas. El 
crecimiento de estas fuerzas les permitió de
sarrollar una Importante acción en el Inte
rior de las más grandes fortalezas imperia
listas, en la neutralización de las aventuras 
coloniales, en el desenmascaramiento de las 
conspiraciones del imperialismo contra los 
pueblos, en la oposición ol aceleramiento de 
la carrera armamentista.

Las fuerzas democráticas de los países ca
pitalistas se solidarizan con la lucha de los 
pueblos colonizados, y ban dado apoyo polí
tico y material a la lucha armada de libera
ción nacional.

Nuestra unidad, nuestra alianza con las 
otras fuerzas progresistas, se lograron porque 
supimos definir al enemigo común que en
frentamos un enemigo muy concreto, muy re- 
halado en su acción opresiva y explotadora.

: Quién bombardeó nuestras ciudades de Bi
zerta a Namagua. de Hawai
Beirut’ .Quién conspira para dewstahülzar 
nuestros países, cpilén organiza golpes de c» 
tX v asesina a presidente, como Alí So- 
hit? .Quien trata *

"7 unperialisnu» £Ü|U

Deteriore el P>«io de f|

quear nuestra ^lwcndo la «up«- 

de corea y y procura **’

", >“ X°^eun*^'™ '■Uo‘
¿ las masas populare re rebel enemigo. ene- 
° 'm^m‘77nemigv militar, enemigo po 

X.72emigo^ura^ fnefnlgo res£ 

“l>e™. el crecimiento progresivo oe 
movimiento.

nniento de

CbS°.y a la P“. contra al

transformacmnes nroJZll“b*n bnportantw 
clén liberados £ re-
«Jó en pleno £ri X £ “rS^' Sut'

por el ímpeeiXnL8^. 7*' orga' 

^iXsrrnF^

® '“Jídad« Progresistas, dinámicas, profunda- 
que señalaron su na- 

amiento y desarrollo.
Joeip Broz Tito, combatiente de la resisten

cia antifascista, combatiente de la causa de 
la libertad e independencia de los pueblos. Ga
ma! Abdel Nasser, combatiente de la causa 
de la dignidad de los pueblas árabes, de los 
pueblos africanos y del pueblo palestino. Kwa- 
tne Nkrumah. combatiente de la causa de la 
libertad y unidad de los pueblas africanos con
tra el colonialismo y el racismo, Jawaharlal 
Nehru, combatiente de la libertad y de la paz 
contra la extensión de los bloques imperia
listas.

Recordar estos nombres es recordar los 
triunfos de la lucha de nuestros pueblos. 
Triunfos que transformaron de forma irrever
sible la correlación de fuerzas a nivel inter
nacional a favor de la independencia, de la 
libertad, del progreso y de la paz.
que obligaron al colonialismo a retroceder en 
todos los continentes y que hacen más próxi
ma su liquidación definitiva.

Exitos que forzaron al imperialismo a acep
tar que cada pueblo tiene el derecho de e£ 
¿ge? su destino, de escoger su propta vía 
de desarrollo económico y socad-

^AíSSi^ 
tros pueblos "‘^nde^la winómica militar, 
berarse de la y cultural. °Ponfrffvn. tecnológica, científica y las tentativas

iimperialteto- _____
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Loa potencia* imporialtata» desarrollan todo 
tipo de maniobra» para que la destrucción de 
cato» legimenes no constituya la liquidación 
definitiva de sus intereses, de su hegemonía y 
de su dtsninio en esta tona Su objetivo es 
impedir la autanUca y completa liberación 
de Zimbabwe, de Namibia y de Sudáfrica. » 
garles el derecho a romper las cadenas de la 
dominación imperialista.

Frente al avance y la intensificación de la 
lucha de los pueblos de Africa austral que co 
loca al borde del cotapoo a loa regímenes mi
noritarios y racistas, las potencia» occidenta
les que apoyaron siempre a esto» regímenes 
procuran ahora aparecer como aliadas del mo
vimiento de liberación e incluso, como tactor 
decisivo para la emancipar*Sn de los pueblos. 
Esto se integra a la nueva táctica imperialista, 
que tiende a colocar al imperialismo en me- 
jar posición para realizar sus maniobras, pre
servar sus interese* y destruir la alianza na
tural entre el movimiento de liberación y las 
otras tuerzas progresistas del mundo.

En Zimbabwe el imperialismo actúa con dos 
destacamentos operacionales: por un lado. 
Smith y sus títeres, por el otro, una potencia 
colonizadora y sus sodios. La táctica es tener 
siempre dos alternativas, una interna y otra 
internacional. Cuando cualquiera de las vías 
progresa hasta el punto de ser inminente la 
solución del problema en detrimento de la 
hegemonía imperialista, el imperialismo se 
apresura a presentar la otra alternativa. Una 
y otra se repiten en un aparente circulo vi
cioso

La primera propuesta fue la proposición 
concreta presentada por ¡as potencias impe
rialistas para solucionar el problema de Zím 
babwe frente al desarrollo de la lucha arma
da de liberación nacional. El Frente Patrió
tico de Zimbabwe y los países de la Línea 
del frente consideraron esta proposición, a 
pesar de sus muchas aspectos negativos, como 
una base para la negociación. El perfecciona
miento de las proposiciones anglonorteameri
canas, producto de intensas negociaciones con
dujo a una situación que instigaría la perma
nencia del régimen de Salisbury. Para salva
guardar lo esencial de los Intereses imperia
listas y ganar tiempo Smith puso en marcha 
la otra vía y firmó con algunos títeres el lla
mado acuerdo interno, en marzo del afio pa
sado. A pesar de saberlo absolutamente irrea
lizable, el imperialismo no se opuso al acuer
do, esperaba que a través de él se generasen 
situaciones irreversibles.

La respuesta del pueblo a la farsa del acuer
do interno fue la intensificación de la lucha 
armada de liberación nacional. La lucha ar
mada se extendió por todo el territorio, llegó 
a las ciudades de los colonos, alcanzó objeti
vos militares y económicos estratégicos y co
locó al régimen al borde del colapso definitivo. 
La lucha armada permitió frustrar la preten
sión imperialista de poner en pie de igualdad 
al régimen ilegal y a los patriotas y de con
siderar como interlocutores igualmente váli
dos a los títeres y a los combatientes.

Ante este fracaso, el imperialismo actúa de 
nuevo con vistas a salvar lo esencia).

Por un lado, retoma la vía internacional. 
Al proponer una conferencia de todas las par
tes interesadas, se comprueba la Imprudencia 
de las maniobras en curso. Las partes intere
sadas, o mejor, las partes que interesan al im
perialismo, son exclusivamente los títeres ne
gros y el régimen de Smith. Una parte impor
tante de la población blanca que se opone a 
Smith y que acepta la liberación de Zlmbab 
we. es deliberadamente marginada, nunca se 
menciona.

A Smith se le presenta, en contra de la 
realidad de los hechos, como el único e In
contestable representante de la población blan
ca. Por el contrario, cualquier títere negro, 
el jefe tribal de ínfima importancia, el pastor 
de la parroquia más pequeña, cualquier aven

Z Señor Presidente.
EXta reunión se realiza en un pal* que de» 

de hace catorce afios se ha visto forzado a 
Vivir en guerra. Nuestro pueblo fue obligarlo 
. aificntar una guerra colonial llevada a ca
bo por loa colonialistas portugueses y por el 
imperialismo. Ahora está obligado a enfrentar 
.emaione* armadas permanente* del imperia
lismo. llevadas a cabo a través de) régimen 
Ifrgal y racista de fan Smith. Son ataques en 
lo» que nuestro pueblo es masacrado y en los 
QUe i»» infraestructuras económicas son de»- 

El objetivo de estas acciones crimi
nales á áaettabüaBr la situación política e 
imnedir nuestro desarrollo, destruir nuestro 
¿SZu <te democracia popular La agresión 
—tá destinada a negar ei derecho inalienable 
de nuestro pueblo a escoger con toda libertad 
r soberanía «u propia vía de desarrollo poB 
U<?L^ri‘híwo> de”ta agresión imperialista 
poroue°apoyamos la lucha de liberación de los

Sil. . comideramo» nuestra propia líber 
^dtaícpsrable de la liberación de todos los 

^Fwta* importante reunión se realiza si, en 
■mozona « la que se vive en confrontación 

-on el imorHaiiipno quien a través ^ü^doJX y reu^gredra undena- 
do. ^¿r toda la comunidad internacional, ae 

® desconocer el derecho de toa pue
blos a la independencia y a la libertad.

La derrota imperialista en Asia pone tér
mino a los sueños de hegemonía y coloniza 
dón del continente hermano. Los títeres de 
Corea del Sur en confrontación con la crecien
te revuelta, y cada vez más desacreditados in
ternacionalmente, encaran con pánico el mo
mento en que sus patrono* los abandonen.

Los títeres de Taiwán ya se vieron abando
nado par sus aliados. El triunfo de los pue
blo de Indochina despedazó la cadena de las 
alianzas imperialistas y conducirá al ensan
chamiento de nuestro movimiento en todo el 
sudeste asiático.

Las derrotas de) imperialismo amplían el 
campo de la paz y el progreso, de la libertad 
y la justicia.

Pera el imperialismo se obstina allí donde 
sus armas y sueños de dominio aún no han 
sido aplastados por la lucha popular.

Africa austral es una de esas zonas. Pro
bablemente es la zona que tiende a volverse 
eje y frontera principal de la confrontación, la 
zona en que los principios esenciales de la 
independencia nacional y de la igualdad de 
los hombres aún son combatidos. Aqui el im
perialismo niega la existencia de estados afri
canas realmente soberanos, realmente no ali
neados. Se opone con violencia a la edifica
ción del socialismo en Mozambique y Angola. 
Pretende mantener los estados racistas como 
destacamento operadonal terrorista contra el 
Africa libre.

Será derrotado. Le cabrá la misma suerte 
que a los colonialistas portugueses. Acortar o 
prolongar la agonía del racismo, disminuir su 
precio en sangre, depende de nuestra acción 
conjunta, del apoyo a la lucha de liberación. 
Las condiciones son favorable* ■ la victoria.

La victoria de los pueblos de Mozambique, 
Angola, Guinea-Bissau y Sao Tomé y Princi
pe sobre el colonialismo portugués, la victoria 
del pueblo angolano sobre los fantoches y ¡o* 
invasores racistas y mercenarios y la edifica
ción de estados de democracia popular en 
nuestro continente asestarán un poderoso 
golpe al imperialismo, alterarán profundamen
te la correlación de fuerzas en Africa, consti
tuirán un estímulo y crearán las condición*— 
favorables al desarrollo impetuoso de la lucha 
de liberación nacional en Africa austral

Para el propio imperialismo se hizo eviden
te que el colonialismo en Zimbabwe y en Na
mibia, y el apartheid en Sudáfrica, están his
tóricamente condenados.

opinión, que debe »re recuSJ? 
en nombre de ta dctnooSí"0 * 
el imperialismo Intenta dlvM

pilado. - “ "uevo acuwa°

ana de tas ata» comb.u^í‘')U'^>i| 
mediante un compromiso^ 
tende provocar la roptura ^^. ¿SI

firmemente la capitular;/— a-' ywJM 
Notamente con

SóS° dtíender u ™
Disminuir la importancia a», |

triótíco. escamotear el papel N
lucha armada de liberación * I 
clalmente entorpecerla, son lo, 
mtillato. del tapreta! amo 
sus Intereses y mantener la estru^íj* 
plotaoón colonial-capitaluta en ZinS*’

Constatamos que la lucha armad/?*, 
babwe continúa desarrollándose :0
mente y que nada podra detener al -/i? 
Ztaúxilrwe dirigido por el Frente £££ 
en la destrucción del régimen odicaoTw 
mano de Salisbury y en la conquisa d, “ 
dependencia. El grado que ha airewJtM 
lucha armada, su extensión a todotiSií! 
rio, la participación masiva y entnv.e/oB 
pueblo al lado de los guerrilleros el 
no ser ya apenas una lucha 
la lucha contra el neocolonialinno 
fado por los títeres Muzorewa, Sithole ja® 
rau, hacen imposible para el impertalisn» Itl 
llar una vía de solución que no sea la de TOi 
nocer integralmente los derechos legítmatíB 
pueblo de Zimbabwe. dirigido por el Fie»!
Patriótico.

Y es ante la inminencia del derrocuriatoá 
su régimen que lan Smith recurre drespei 
demente al intento criminal de provoco ■ 
guerra generalizada en nuestra zona. U s 
calada de ataques contra nuestro P«i»<R»* 
los últimos meses ha asumido propxtel 
cada vez mayores, trata de involucrar«*» 
ca hoy en un conflicto armado eeneraBi* — 
pora ere» ’
Intervención directa del impértate»*» 
región. No faltará el dee*¡
trata de neutralrzar mtev-d-l 
ras. o de que se procura proteger lite» 
rtamente U vid. de tos 
por experiencia, que en ta j
¡tamo aóio el w coate
aólo son humanas las vidas de

En Namibia la 
gimen racista de Pre»™ P^Vde 
deiratalar un ¿ con»»»*
brar el ^Wrte».
conjunto con el ^""^v’rcn « L1 P» 

el plan de Pretoria para el 
Namibia. Con despremo de te •
Consejo de Seguridad y ^n. W* * 
preáva, Sudáíra^ «g^Br ls 
toral que pretende iVljnm»T >» 

el único representante leg 
mlbio.
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i Cómo exDlIral ®-*®rcl‘os racistas’0 °® raer'

SS,’" - ■«-^¿VSU'X 
=^.W,^rx«r»-~ el Océano Ind^TTrav^ií talp*n*h«* « 
de sus bases dpi & ** “““‘“¡miento

menw hC CadS VeZ mayOr- “na
SE*"1 nu“tro*.purtk* °«“ * umioarnos y es una plataforma de agresión 
contra nuestros pulses

Con gran preocupación constatamos la es
calada del imperialismo en la zona. En las 
Comores el imperialismo llegó al punto de or
ganizar fuerzas mercenarias que derribaron 
un régimen legal, asesinaron al Jefe de Es
tado y a patriotas, instalaron en el poder a 
mercenarios y títeres, y todo lo hacen para 
mantener desmembrado un Estado soberano, 
miembro de la OUA y de nuestro Movimiento. 
La ocupación de Mayotte y la aceptación del . 
gobierno mercenario constituyen un insulto 
para Africa, el movimiento de ma flota ^im
perialista al Océano Indico y al Golfo 
bigo revela la preocupación del po7impedir que los Pu®^lT^ueS&a 
escojan libremente^^pSX^en nuestra 
zo^^^X^-

ncrales que aquí exfcte y a funáamCnta-

Señor Presidente 

gggggfcs*-

,S r flameo», Sudáfrica preaigue w
Kf ^-República p°Pular de Angoi- Jr® su apoyo int^ní^’ 
S-*. S*?. taSa * liberación de Naraíbu

’* J ’JfnMsJ* determinación del pueblo na

p •r«*0JLj*fnca Ja aituación ae to.na cada vez 
,/*bu. I £“ L^Tpara el régimen del aparthe>d pi 
tSví ^do P°r el Congrí

,Bn* c“d“ v«z mas

•xs§ ■.«StóXX’K’jsriT: 
>*2* SUS pnmones están repletas de na-

. M? 5^-““
K w w masa* P°Pulares ™ rebeldía. Esta es 

-<í* “* dar» s**^ de que k» ctauento» del re
t'-ut»* »v Sen *> apartheid están fuertemente re* 
J ^^maniobra grosera para engañar al

sudafricano y a la opinión internado- 
i 4 régimen racista procura enmascarar los 

más r.ionstruoaos del aperthesd con 
Xndo entradas para la ópera a algunos ne 

k Séricos mientras prosigue con la creación 
saJvaguan¿ £|<a bantustanes.
*ctu<r* * importante desenmascarar la política de 

jajituitanlzación. Si el régimen de Pretoria 
„ nretende potencia colonial, debe reconocer 
d derecho de autodeterminación e indepen- 

de todo el pueblo, en la totalidad del 
territorio.

Y es ese pueblo el que hasta boj' se vio pri- 
«do del derecho fundamental e inalienable 
* escoger los destinos de su país. No se eri
gía al pueblo tratando de bentustanizar la 
patria sudafricana, ni se evitan los conflictos. 

■-OS. el hecfo" 01 « ¡“P¡d® •> desarrollo de la lucha de libe-

Nosotros damos por segura la victoria del 
pueblo sudafricano. Estamos convencidas de

'■‘•hamo

que ais-

«me el úrico V reco“°cidoPueblo de Ztababw ±,“ re>)rc«”‘“te de)

K i^al integrante de! régimen re- 
Apoyar al’ pueblo de Zimbabwe significa 

,U *?d“ armada de UberarttaMOo 
nal. umca vía para conquistar «u independen
cia verdadera. La mesa de negociaciones debe 
consagrar las realidades y las victoria» obte
nidas en el campo de batalla.

Debemos luchar con todos los medios por 
la rigurosa aplicación de U» sanciones decre
tadas por la comunidad internacional, y por 
su ampliación a todas las medidas prevista» 
en la Carta de las Naciones Unidas.

Con relación a Namibia debemos reforzar 
nuestro apoyo a la SWAPO, único represen
tante del pueblo namibio, prestando ayuda 
material, financiera y militar al desarrollo de 
la lucha armada de liberación nacional.

Debemos llevar a cabo acciones que obli
guen al régimen de Pretoria a cumplir d plan 
para la independencia de íjaraíb— 
por el Consejo de Segundad de_U
Hón dp las Naciones Unidas. Denunciar las 
manobra, realizada por «I ré£,mí 
ría. Debemos estarmaniobras destinadas “4“^™ W8jV“ 
Bay o a marginar a la SWAPO.

dudadano» negtos, mestizos, indias y blancos, 
llegará pronto el día en que las balas de la 
represión serán impotentes ante la determi- 

. .,, ( ¡adán de todos los sudafricanos jóvenes, de
- -¡- -canuatt» ¡o, y )aí mujeres, que más allá de 
-curre las diferencias de color, se afirman resuelta
de provocar u» rilu^BnfJ ¡guales de una patria

., » y jM j¿vcne3 de Soweto es
tarán unidos con los niños, los jóvenes de los 
‘'iburtios blancos, para derribar con decisión 
m régimen que divide al pueblo y a la patria 
y construir una nación unida. Los obreras, mi- 
““s, trabajadores, funcionarios, técnicos. 
Profesionales de todos los colores y razas, los

- — —14 o el indio como primera len- 
“J. •* unirán en una fuerza única e irre*u. 
™*jue convertirá a Sudáfrica en una patria 
«todos. Una patria libre de odios, de com- 

y mitos secularmente impuestos por la 
v2u^ra racista y capitalista de dominación, 
/«««nos y veremos un Africa austral nue- 
l» i» *»««4tica. basada en la ju.tima y 
^««Mad, dominada por el combate del pn- 

p~ y ** cooperación fraternaL
sera? imperialismo es fundamental pre- 
en .,r ® Sudáfrica como su principal bo®^.n 

X.XSS. 'Si
ka^i« «tmómica y militarmente. B-ra 
nina?!/®8, africanos y para todos los 
Wkí? constituye una Preoc^’. 
Hit"rJ i^ño de que el imperialismo -'uro ^¿Sudáfrica i'o. medios par. «u nuclea- 
re»7*- Que Sudáfnca tenga •rm"1.r’X 't“ 
’^U y-TXSS’^'-’

estro

« ambtü2tt

en odioso e 
°^dí* 
n» alcanzado k 

* 'o*> el ta* 
y entusiaito*

Sithole y Qi -r»-— 
imcerialisn» te I® a trevé* trabajo político realizado por 

>o sea la de reo d ANC> aovando la conciencia de mihone» de 
.’-js legUinsadí ™ * 
lo por el rep 

DAC derrocamiento 4 '¡¿| 
-----------  7» i,, 

pxuvvwu — 
ira zona. La » ¡ 

udo pro¡»roo»|| 
r.-.-olucrar a A». 

Q do generan»» || 
? justifiqu» , 
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Señor Presidente;
Señores Ministros;
Señores delegados:

ISIDORO MALMifc 
EN LA REUNION DE Ma?

CEAN nuestras primeras palabras un emocio
nado saludo al hermano pueblo de Mo

zambique. que guiado por la certera dirección 
del FREUMO y su Presidente, compañero 
Samora Moisés Macbel, se enfrentó ayer heroi
camente al ejército colonialista de] Portugal 
fascista, entrenado y armado por la OTAN, 
y ocupa hoy, con no menos heroísmo, ur: 
importante trinchera en la lucha por eliminar 
para siempre los horrores de U dominación 
de los regímenes racistas sobre los pueblas de 
Sudáfnca, Namibia y Zimbabwe.
, Rendimos cálido homenaje a la valiente y 
honrosa actitud de los mozamblcanos y su 
vanguardia revolucionaria, que inmediatamen-

I pueblo sudafricano. De-

I tentativa de dividir a Sodáfrira? prCTCTV*r

I Afnca es b—parable de la 
f nuestra lucha común
I contra su presencia militar, contra sus manio- 
I bras, contra su dominación económica.
I Es también fundamental que el
I da tas Patees No Alineados apoye la itota*"
I día estratégica Inmediata de la lucha delibe 
| ración nacional en el Africa austral y en los 
I palees de la Línea del Frente. El apoyo a la 
| batalla contra las agresiones de que son. btan- 
I eo los patas déla Línea dei Frente,^emotitu- 
I ye una forma de ayuda a la lucha de bbera- 
I ción en Africa austral Es igualmente impor 
| tente el apoyo a catados como Lesotho que 
I aislados del mundo y en condiciones difíciles. 
| preservan la independencia nacional y la so- 
I Udaridad con los pueblos oprimidos.

Señor Presidente.
Señores delegados.
Queremos expresar nuestra alta considera

ción a todos tos países miembros de nuestro 
Movimiento cuyos esfuerzos se han dirigido 
MjnrliimmP a reforzar nuestra unidad de 
acción. Esta unidad es la que nos permite to
mar posiciones firmes que obligan al enemigo 
a recular.

Las importantes decisiones que se tomarán 
en esta reunión constituirán un avance, un 
nuevo impulso, un paso más en nuestra lucha, 
y contribuirán a la toma de posiciones firmes 
en la próxima cumbre de nuestro Movimiento 
que se realizará este año en La Habana.

Las Intervendooes, mensajes o decisiones 
que aquí se tomen, constituirán un poderoso 
estímulo para todos aquellos que a escasos 
kilómetros de Maputo, en las condiciones más 
difiriles, luchan y ofrendan la vida por la rea
lización de tos ideales del Movimiento de tos 
Patees No Alineadas, por la libertad, la inde
pendencia, la justicia, el progreso y la paz.

La próxima cumbre del Movimiento de los 
Países No Alineados que se realizará en Cu
ba, país agredido, con parte de su territorio 
ocupado y en frontera del mayor bastión del 
imperialismo, constituye un mensaje de espe
ranza para los pueblas de América Latina en 
su lucha contra el imperialismo y el fascis
mo, contra la miseria y el subdesarrollo.

Cuba es un país pequeño por su territorio, 
pero grande por su historia y por la determi
nación de su pueblo. Un país que se liberó 
de las garras del imperialismo y del subdesa 
rrollo y que hoy está en condiciones de enviar 
desarrollo a otros pueblos.

Es para nosotros un motivo de alegría y 
una importante victoria antimperialista. la 
realización de la cumbre de nuestro Movimien 
to en la República de Odia.

Señor Presidente.
Señores delegados,
^eremos renovar nuestros votos de bten- 

?°n^üd‘.de toto p* dio mozammeano a loa delegados a «ata reu- 
nión del Buró de Coordinación del Movimien 
to de Países No

Sentimos que la realización de esta impor
tante reunión en nuestra capital, es un acto 
de solidaridad con la lucha de los pueblos del 
Africa austral.

Deseamos tos mejores éxitos a vuestro tra
bajo, que serán éxitos para la lucha de nues
tro» pueblos.

“La tocha continúa”.

HAY QUE REDOBLA 
NUEST 

SOLIDARIDA
POLITIC 

Y MATERIAL 
CON TODOS LOS 

PAISES DE LA LINEA 
DEL FRENTE

te después de ganar la indepenoeno» v «P® 
iniciado el difícil y trabajoso camino « re» 
tracción de la patria, devastada por «?“ 
colonial, la guerra y la buida de 
listas, asumió sus deberes revoluat»™ 
temacionalistas y se convirtió en « 
bastión de los movimientos de iiboMW 
cional que desarrollan la tato‘ i¡a&. 
los regímenes racistas, aplicando, 
grave perjuicio para su M S«
nes impuestas al ilegal régimen . j, t 

Mozambique rechazó ¿ lud*
ción, no abandonó a sus he-nD,1E“ ll5tas 
se vendió ni alquiló a los impL ( 
aliados racistas, no se dejó gan-l, 
nos y estrechos interesa 
el contrario, con ejemplar ' • ' |OD 
decididamente sus deberes míe 
mientras construye con infat.g^ 
nueva sociedad democrática y pop1""
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Señor Presidente:

U posibilidad de sostener aquí en Maputo 
NU reunión del Movimiento de Países No 
Alineados te debe al esfuerzo, te lucha y el sa
crificio de innumerables y heroicos combatien- 
**•, qoe ea Mozambique y en otras tierras, 
dedicaron sus vidas al combate por te libertad 
f a la causa de te solidaridad de las pueblos 
tt la techa contra el imperialismo. Debemos 
«y. en muestra de reconocimiento y de coro 
Ptomúo de continuar el camino que ellos eos 

, inclinar nuestras banderas ante los 
y* cayeron en esa lucha, los que podríamos 
naajiilfiLai en los dos nombres queridos y 
J'íáos del fundador del FRELIMO Eduardo £***«■ n debemos conmemorar pró- 
a®aniente el décimo aniversario de su muerte, 
y dBHouari Boumediene, uno de los más desta- 

" Movimiento de los País«
«e y c«nhatirate revolucionario

jó 0Bi‘¿ Podamos efectuar esta reunión en Maputo

colonial portugués se desmoronó, y « 
^T00 * te independencia Guinea *
O. Sao Torné y Príncipe. Mozamb^ y 
7^- La victoria de los pueblos de A*g° 
^Mozambique modificó a favor de la cau»

Pueblos te correlación de fuerzas en 

importúnete. de te

17 900

pm «■»«-«««

I ísl

I ~
I sentidos honrados de tener la posih, 
I de reunirnos aquí, en Maputo, capital s*=rx i.-;¡£

fSdaridad del Movimientr de P.ixJX 
j£to< ■ .“LÜ Unea Frente 
^¿¿WimientM de bberactón nacional ¿ 
L sooiento en que los imperialistas realizan 
mdi suele de mamobras para mantener su 
ZJteo aobre toa pueblas de Africa austro, 
.¡entras todas las fuerzas progresista-, se 
unen en el apoyo moral y material a los que 
S« por conquistar sus derechos en Zon
teó*. gmibte y Sndáfriea.

Saludamos. asimismo, a nuestro querido ami- 
ro. n excelencia el señor A. C. S. Hameed 
Tinistro de Relaciones Exteriores de Sri Ijinbn 
¿dual presidente del Movimiento de los Países 
No Alineados, a quien ofrecemos nuestro deci
dido concurso en el desempeño de su alta res- 
(■Mbíteted.

Expresamos también nuestra felicitación y 
reccnocúniento a nuestro querido amigo y cama- 
rada Joaquín Alberto Chissano, ministro de Re
lacione» Exteriores de Mozambique, por haber 
ndo elegido como presidente de honor de esta 

< remóte.

CU
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OS

promuo a01**
ITÍ

■telas ta- 
en todo el

narteameñeenu coa 
también comparables favor».

oort-rín-^, q“ “"“PO'afen «toda tai importaciones y exportaciones de los Estados 
Unidos con todos los estados africanos.

unas 350 empresas trananadonales estado-
Motora, la Mobü OO, la EXXOÑ' Ía“stándart 
Oil California, la Fort, la ITT. ta General 
Electric y otras seis firmas, acaparan ti 75 por 
ciento de las inversiones directas norteamerica
na». Si uniéramos a lo» datos de tas inversio
nes en Africa dti Sur tas que corresponden a 
Zimbcbwe y Namibia, tas dirás serían todavía 
mis elocuentes.

No es raro que los imperialistas mantengan 
su conocida actitud de franco desafio, de abierta 
burla a las decisiones adoptadas por ta comu
nidad internacional contra lo» regímenes rada- 
tas. Los empresas tranmadonales de ess po
tencias Imperialistas acuden a Africa del Sur, 
a Namibia, a Zlmbabwe en busca de ganancias, 
que son, sin tajar a dudas, muy superiores a 
las que pueden obtener en otro» lugares en que 
no existen regímenes racistas.

B sistema dti aparthdd, pennite m^tme 
en Africa dti Sor salarios 
600 mil mineros negro.
mi» no sólo comparan muy negativamente mu 

P°L.r?fí’nJTr.^»mos OITotk- militares ~ £ 63 000 btancoxsino
áe te cadena de P* . itoctiteda a te promedio en ta treta

por dentó. ■

PrirtMtariode■te.^SÍÍJ•**
Afaca austral P CIOnes de ios pueblos de

«^'íssxí^Srr”'”'™ ¿HSvr’
ción de tas Naciones V¿dn¿c™ Unidca “n lo,Jo« los estad
rada de las tro0-,s de ccimtójn 350 «“Presas tran___^,

ferencias internacionales, “condenando los 
actos de los estados y de los intereses econó
micos extranjero* que siguen colaborando coa 
el régimen sudafricano", y que instan “a lo» 
estados miembros que todavía cotaboran eco
nómicamente y mantienen relncicnes caneció
les con ti régimen racista sudafricano a que 
apliquen tas resoluciones pertinentes de ta 
Asamblea General y pongan fin inmediatamente 
» cualquier colaboradte de «se tipo coa ese 
regimen", no lian logrado basta el presente 
cambiar ta situación.

- - ££
antiguas potencias co OTZ'zL¿r^pr>BCja y u 
de Alemania, entre otros, con

los regímenes"^oíT^Xri. forma parte

No %

notegra* posición estratégica
recctX d’^“> **

es ’ittl ^JSresde petrí!»- _ ^dcs productor» ae i* to
Africa del Sur es cor^“ d Atlíntlco

O^ld^Adquiere^^^pUj^;

mefl Catado may°r ®°” oproblcso

que viola -o3
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SSiKgy 
moa ■ los regímenes racistas, la de los paí
ses que constituyen su retaguardia segura v 
el divorcio de todos ellos con sus aliados 
en el campo progresista y revolucionario

Constantemente, la propaganda de los gran
des monopolios do las noticias y otras agen
cias de prensa reaccionarias pretenden desfi
gurar la realidad, distorsionar las luchas, con
fundir al amigo, inventar inexistentes objetivos 
de lucha. Bajo esa óptica deformadora, el com
bate de los pueblos africanos y el apoyo que 
reciben se presente como una manifestación 
de la titulada rivalidad bloquista y pretenden 
convertir la solidaridad intemacionalista en 
intentos por ganar esferas de influencia".
En estas maniobras junto a los imperialis

tas, se encuentra la banda de mandil riñes en 
el poder en China, que ayer no tuvo reparo 
en colaborar con la CIA y los racistas en la 
agresión a Angola y. como lógica consecuen
cia. en contribuir n debilitar a todos los paí
ses progresistas y revolucionarios en Africa 
austral y hoy continúa perfeccionando su alian
za cot ti imperialismo y participa activamente 
en toda maniobra divisionlsta que emprenda 
ti enemigo.

En Namibia las cinco potencias occidentales 
miemtaos dti Consejo de Seguridad, Estados 
Unidos. Inglaterra, Francia. República Federal 
de Alemania y Canadá, han utilizado innume
rables maniobras tratando de frustrar el acceso 
a te independencia y la integridad territorial 
de ese país. El principal objetivo de los im
perialistas es desconocer a te SWAPO, único 
y legítimo representante del pueblo namiblo y 
forzar una negociación con Sudáfrica que con
duzca a la implantación de un régimen neoco- 
lonial en Namibia yate ocupación permanente 
de parte de ese territorio por los racistas.

Utilizando ti engaño, pretendiendo ser ami
go de los movimientos de liberación que hasta 
ayer combatieron abiertamente y que hoy con
tinúan considerando como sus enemigos, Es
tados Unidos y sus aliados tratan de ganar 
tiempo en ti Consejo de Seguridad y la Asam
blea General de te ONU para permitirle a 
Sudáfrica completar te creación de unas auto
ridades fantoches en Namibia.

Los sucesos ocurridos en ti Consejo de Se
guridad en octubre del pasado afio y tes 
posteriores negociaciones entre los estados oc
cidentales miembros dti Consejo y ti régimen 
de Pretoria, ilustran cuál es ti verdadero pro
pósito de los imperialistas.

La respuesta del Movimiento de Países No 
Alineados que reconoció a te SWAPO como 
miembro pleno dti Movimiento, admitiendo así 
a quien considera genuino representante del 
pueblo namibio. constituyó un importante pa
so para frustrar los objetivos de Estadas Uni
dos y sus altados.

Ahora es necesario que reiteremos nuestra 
inquebrantable solidaridad con la SWAPO. con 
sn Presidente, ti compafiero Sam Nujoma, y 
que demos pasos para aumentar el apoyo en 
lo político y en lo material a sus combatientes.

Como ha declarado el compafiero Ni 
la lucha armada es 1a vía que garantiza _ 
dependencia real y te integridad territorial 
de Namibia.

En Zimbabwe. el régimen de tan Smitb trate 
de imponer ti llamado "arreglo interno", dis
frazando el dominio racista y pretendiendo 
engañar a la opinión pública internacional con 
el expediente de utilizar algunos títere* de 
origen africano en un gobierno basado en 
una constitución racista, con fuerzas armadas 
racistas y organizado sobre una base racista.

El llamado plan anglo-norteamericano resul
te tan engañoso como su versión namibia. y

>a* de Inglaterra. República Federa] de 
Ajemsná. Francia, etc., obtienen en las condi
ciones del regimen del apartheid el doble de 
ganancias que en ti resto del mundo.

Pw.eso es necesario no olvidar estos datos. 
Recontarlos cuando aparecen proposiciones 
norteamericanas e inglesas de supuestas solu
ciones para Zimbabwe, o cuando con la Repú
blica Federal de Alen-j-ia. Francia y Canadá, 
presentan planes para Namibia. Esos planes 
están dirigidos • preservar la situación existen
te, a conservar las enormes ganancias que ob
tienen sus empresas a costa de la horrible ex- 
piotadón dti pueblo negro de Zimbabwe, Nami
bia y Africa dti Sur.

Para ellos la independencia de Namibia y de 
Zimbabwe, la eliminación del odioso régimen dti 
apartheid en Africa dti Sur. constituyen verda
deras amanaras para ti constante crecimiento 
de los beneficios, de los dividendos anuales de 
sus empresas, arrancados al costo de la sangre 
del pueblo negro de esos países.

Se comprende fácilmente por qué los impe
rialistas contribuyeran a formar en una etapa 
pasada, al Estado dti apartheid. por qué apoya
ron al colonialismo portugués y por qué, desde 
la derrota de éste, trataron de detener te lucha 
revolucionaria en Angola A ahora maniobran 
para crear regímenes neocoloniales.

Estos, los imperialistas y sus aliados, son 
quienes se benefician y a quienes interesa te 
explotación de los pueblo* de Namibia, Zimbab
we y Sudáfrica.

Frente a esta realidad se levanta indestruc
tible te sobdaridad de te Unión Soviética y los 
demás paites socialistas con los pueblos del 
Africa, meridional, tanto en te etapa de te 
lucha contra ti colonialismo como frente a tes 
nuevas maniobras a que nos hemos referido.

No existe una sote inversión de los países 
socialistas en el confínente africano, no hay 
una fábrica, una mina, un pedazo de tierra 
que sea propiedad o se explote en favor de 
los intereses de loa países socialistas. En cam
bio, te colaboración económica y científico- 
técnica de los patees socialistas crece día a 
día con loa países africanos, los cuales, ade
más, reciben ti apoyo diplomático de aquéllos 
en todas tes reuniones internacionales y su 
ayuda militar en cada momento en que te 
lucha por 1a independencia l» soberanía, te 
integridad territorial de un pueblo africano 
esté co juego.

Esas son realidades y ningún juego de pa
labras, ningún malabarista de te historia puede 
cambiarlas ni adulterarlas.

El discurso inagural del Presidente Samo» 
Moisés Mache!, que perdurará como un docu
mento gula de nuestro* trabajos en esta con
ferencia y como un arma eficaz para nuestras 
accione* futuras, sefialó, en síntesis llena de 
belleza y de justicia, al referirse al proceso de 
crecimiento y fortalecimiento del Movimiento, 
que, "en la base de nuestras victorias encon
tramos dos factores decisivo*: nuestra unidad 
y la definición clara del enemigo”, agregando 
después: "Nuestra unidad, nuestra alianza con 
las otras fuerzas progresistas, se lograron por
que supimos definir al enemigo común de 
enfrentemos, un enemigo muy concreto, muy 
señalado en su acción opresiva y explotadora: 
el imperialismo".

La estrategia de loa imperialistas, que con
siste en alentar toda forma de división y con
fusión. pretende escindir los movimientos de
liberación, separar los países de te Linea del 
Frente, alentar toda manifestación de chovi
nismo y expansionismo, avivar los conflictos 
entre pueblos hermanos e inventar rótulos y 
epíteto* para tratar de sonrojar a quienes 
reciben la solidaridad de los países socialistas.

En realidad, las imperialistas sólo han va
riado su táctica, y ahora tratan de mantener 
su dominación mediante fórmulas neocolonie-

ti _
sanciones im

El desprecio dti 
Púr etccntrar una soIih-ía. 
de Zimbabwe. quedó ~ 
de ten Smith T 
cuáles son los verdaderos Sí? - 
anglonorteamericano ^>loi 
una equivalencia legal entr. 
auténticos y légate

bajo la copreetdeo,. b’**- • 
fieros Nkomo y Murabe de ,a« 
lúe oprime ti pueblo

Los imperialistas y tus 
sueñan ctm te escisión de teh 
Clonarías, con dividir el Fret? 
tratan desesperadamente de^L¿"- 
traidores y títeres que matipX^1

El Movimiento de Países Nn tu*0 ‘ 
proceder a redoblar el apoyo Uir"'*41' 
ta*e hoy le brindamos y ™ 
lidaridad con ti Frente Patriu^í1 
zar te independencia real y babwe, y debemos, £ 
mente te solicitud presentad^

del Movimiento de los País», n-,75
En Sudáfrica. el régimw de te? 

creado un elaborado tistwu £ 
unido ti apoyo económico y mUlteZ" 
de tes potencias occidentales, hace X 
piteada, heroica y difícil la lucha.

Nos maravillamos cuando seguimos <fa 
día la acción de las masas popular» « 
dáfrica que. guiadas por M «¿guarda n 
lucionaria. combaten ti sistema del tpufl 
en las entrañas mismas del monstrua te 
manidad jamás olvidará a los mártires 
SharpeviUe, Soweto y de innumerables o 
que se han convertido en legendarios iak 
de la lucha del pueblo sudafricano.

Estados Unidos y sus aliados quieren r 
cir y cambiar la imagen del régimen raosti 
Pretoria, y se refieren a la gradual deup 
ción dti apartheid. Lo que se pretende 
realidad es detener la lucha revotarte 
de los africanos, impedir que las masas p 
tares de ese país continúen profundízate 
conciencia política, que sigan organizini 
para destruir ti poder de los racistas y t 
bién, desde luego, aliviar el aistamtetoc 
día mayor de las autoridades del aputi

Paralelamente, tas potencias ocddad 
contribuyen al poderío militar de Sudán 
llegando hasta proporcionar la teamsj 
asistencia necesaria para la constraxte 
armas nucleares, a pesar de b a® 
esto significa para los Estados vea»» 
pendientes, y para te paz y “

pretende foriter^ 
ques militares en ti Atlántico!
fe, . lo. reaccionario» latm^e^ 
sus vecinos de Sudáfrica, aUrede

Esta alianza sólo puede tenf i

y Sudáfrica. *

^reunióndel Buró debe 
comente ti régimen de W 
las maniobras para octitw^^ 
cambiarte radicaimenta BUt 
das prácticas qt» sud.
solidaridad con los Ponentes - 
su vanguardia, los co tea el 
dar nuevos pasos que »lUD
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Durante tai receto, 
Malmierca . 
can José Vietra, 
viceministro 
del MINREX; 
Giralda Maiola, 
d^poKliea de ese

Raúl Roa Kmeri, 
^‘^ONU.,. 

nuestro 
embajador en

que nos separa de esa ocasita nos permitir! 
continuar realizando amplias consultas, en
tregar las invitaciones formales para los jefes 
de Estado a la Conferencia Cumbre de La 
Habana y dar los toques finales a los prepa
rativos materiales que han de garantizar todos 
los elementos necesarios pera el mejor desen
volvimiento de la Conferencia.

’u defensa de la independencia, la segundad 

** * TES ETSs L^Sb"’ue “ ®letnbm r9 nano * t0®* 105 °em&5 países de la Línp-, delfrente mediante todas las formas de as? 
ttnda en los terrenos político, económico y 
miliar, constituyen un objetivo común de los 
Pibes No Alineadas y de todas las fuerzas 
pograrttaa.

Desde Namibia se realizan acciones mili
ares contra Angola, y la concentración <je 
trapas y efectivos militares sudafricanos en 
ese territorio, así como el apoyo a las bandas 
contrarrevolucionarias, pretenden socavar su 
^dependencia e integridad territorial Espera 

¡ a los sudafricanos, ai se lanzan en una aven- 
¡ ? ístino *™iUr I" Ya su

frieron cuando fueron derrotados pOr las FPLA en 1976. 1
Contra Zambia se han realizado crinrinales 

ircursitaes militares, así como contra Bori- 
raa, mientras que a Tanzania tratan de 
«sviaria del apoyo a los movimientos de 
liberadta en Africa meridional, mediante agre- 
«nes completamente injustificadas.
Jtay pues, que redoblar nuestra solidaridad 
Wttcay material con todos los países de la

*1 Frente, especialmente los que sufren 
“ Mr«i<»es. y llamar a los Estado- 
> «ra» interesados en defender la indenen-
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.co^S el trabajé £

■<? <-Menos. tratar de sembrar h ti,,*0’

y tauibifo^ 'J" desareollar 
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aeras médico? aa°* ■*“ “

<a ■tadhcSr™*1"■>■»><-* 
-a «-«i—-J uno de los más Encinos en el 0 ?* ^CTrnanoe

« nuestras considerado 11 «'tuación de ?odif>c>ral.p^de^'-^de^ >ebntad,

integridad territorial X
Como señalara el Presidente Fidel Castro, 

el pasado primero de enero, traemos hoy la 
expenracia de veinte años y el entusiasmo 
del primer día, y con esa experiencia y ese 
entusiasmo, continuaremos cumpliendo nuestros 
deberes interaacionalistaa, porque, como tam
bién expresara Fidel: “La lealtad al movimiento 
revolucionario internacional es y seré siempre 
la piedra angular de nuestra política exterior”.

Muchas gradas, señor Presidente.

• tos B^iUales Otando ®*nt?d ’Jt" Presidente

?«3^£kC*2b y.^y'CtoTTLfc Prt*ÍBa Por f P-**^"* J COOtn‘^

bre del Movimiento fe ku¡'l,Conferencla Cura- enn ^o™. puebl<M “b>

ra^^--
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res a esa fecha, cuentan las crónicas, fueron tiempos de guerras entre las distintas tnbiu Alrededor del tig.o XVU los djermas L uenúron. 
en cantidades considerables. en la zoca del Nlger medio y las ciudades 
estados de Haussas se reafirmaron en el panorama mientras los tiuregs 
formaban grandes confederaciones de tribus. En el siglo XIX llegaron 
los primeros europeos, sin embargo no es basta 1906, cuando se firma 
un acuerdo entre Gran Bretafia y Francia, y Níger adquiere su configu
ración definitiva. Para julio de 1922 se crea la Colonia de Nlger y su

Guerra Mundial, la lucha de liberación de los pueblos africanos obligí 
------ -----í—-> 60 el niétodo de explotación de 

colonias. Ü1946 la "colonia de Nlger se convirtió a «
por esta éfiútt. ée fundó d Partido Progresista Nigenano

»=.-« 
_ i i» < irsisi.ssss- * “X,.„<«..

Constitución de era el jefe * *!ÍS^de Seo Utas. U
'' ^sufraV^

• su ambo *»

,s( como -..Mr la indusu politice oe _onrolento« □» 
! sequía y f° Kounlcb* des* w apoyo* arabo y

lil*"d6¿l¿tino « ".“itUfncrióó P" “

_______________________________ -
□ahorne?’

W’ASl en el mismo corazón de Africa (la costa más cercana esta a ROO 
kilómetros), la República de Níger limita al norte con Argelia y 

^hia, al este con Chad, al sur con Nigeria y Benin y si oeste con Alto! 
■flWta y Malí y su difícil acceso hace que el país sea uno de los menos 
Jpaoados de Africa Occidental.

Región de estepas x~denierto'. —las dos terceras partes la ocup. el 
«placable desierto del Sahara—, posee tres alturas pnxu.-entes Monte. 

iTamgak, Montes Baguezane y Monte Greboum, este último el más 
«tuesto con una altura de 2 310 metros sobre el nivel del mar.

i. Su clima, de tipo saheliano (de 10 a 20 mm de lluvia al año) 
» aprovechamiento óptimo de las reducidas zorras agrien,1a, .

« torrente del raudaloso Níger. el tercer rio de Afro» después 
'* Congo y el Nilo. » extrae el precioso líquido paro Irng.r la. rom- 
t?*,'4**1**’ Con limitados recursos, la Re.Púb * pob’* 
* lo fundamental en la agricultura y el Pssl°'” . ,¡ -,b-oóo km>. 
¿«2 000 habitantes— dispersa a lo largo y ancho de 1^ 
Rh numeroso, dialectos en tanto el idioma of eu 1 
F*o» ttnicos conforman la nación nigerina, los na 
F®». los peuls, los tenareg-bouzon y los kano .
E®° “PltaJ. Niamey, al suroeste del país, tiene Pa»
!®5ooo habitantes y la tasa de c.~ "
L*®*ntras la densidad de población 
£ kilómetro cuadrado en tanto el crerim.en¿ 
hS. Ia P^bl*c'6n *■ m!DCrn3'tru -ción 

r’T’tas del coítinwte y probablemente ¿ ’

L1*"*» tanícuitivables sólo se ,^ui* «Jf
li¡iLBación, cuy» histona se remon P f P’ u 

tó^idad. e. uno de los lo -
Píj^tade hace muchos afios la ron lo t»r-
•cm^|M “«ricolaS f ** Mnader’’ Li^omew 
fcJJjMo a ingresos por conceptos del pue5to »■ r , ,

K; iSLffl- ■ —■ - ““de e„ 
cultura autóctona., •- histo de

documentos c.

territorio es dividido en 9 círoilos y 27 subdivisiones. Después de U 

a Francia a introducá algunas mejoras 
sus u—- ' "'*17..
de Ultramar. Por esta época, M 
mü°tarde se escindirla en 1950 y 

nueva 
al ser reelegido para _

Antes de

de los túgerianos no poseen

aei pao, ___urbanización para todo el país » — el presidente -■ _
ción no va más allá de 3^6 habitantes mediante sufragio tu....... ..el crecimiento demográfico alcanza el administración Dior! se caracterizó por su acw>u.«.------mor de 20 altos y el 5% mayor de 60. y por las medida, rmOpopul^ .doptadas Blo trajo como

. J escolar una de Us cifras inmediata el golpe de ertado del IS de abnt enc.bez.do 
a j” del Estado Mayor del E éredo, temen» coronel SeyniKo:
del mundo. i d lenienIe gagui Kdo. Desde
de la agricultura a pesar que ' --------- -  »

35 000. Pero se debe apuntar

I ----

-—*<« exterior depende f
—'val de w
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LA MANO ENGUANTADA

dentro del 
eran descarta

se podía tg

la al*-
' intenta ajapWj 
condiciones

sinato en El Salvador del cura An
tonio Ortiz Lemus por las bandas 
fascistoides del gobierno, y de la 
multitudinaria manifestación de pro
testa contra el crimen abominable, 
en las calles de la capital, donde 
centenares de sacerdotes y monjas, 
acompañados por miles d<_ traba
jadores y estudiantes, orientados 
por el Bloque Popular Revolucio
nario (BPR) expresaron, en una 
posterior concentración en la ca
tedral. su repudio al régimen, co
reando consignas revolucionarias.

Era, pues, evidente que una vi
gorosa corriente que parecía desti
nada a culminar en la creación 
de “una nueva iglesia" —como de
cían los de la Confederación Latino 
americana de Religiosos (CLAR)— 
se asomaba con caracteres muy de
finidos en el panorama hemisféri
co del catolicismo. El CLAR parti
cipaba con 22 de sus integrantes 
en el cónclave de Puebla y abogaba 
por “un nuevo estilo de autori
dad evangélica”, cuya base, según 
ellos, se encontraba en los propios 
acuerdos del II Concilio Vaticano 
y en la segunda reunión del CELAM 
en Medellín, celebrado hace 10 
años. Sus empeños se dirigían ha
cia la fundación de "una nueva 
Iglesia —palabras no gratas para la 
suprema jerarquía eclesiástica del 
Vaticano y para muchos del 
CELAM— comprometida con el 
pueblo latinoamericano". "Al asu
mir la lucha de los pueblos y sus 
sufrimientos —subrayaban los di
rigentes del CLAR— la Iglesia ama 
con predilección a los pobres”.

En otro orden de cosas, el Papa 
. ”> sen

tirse satisfecho de la entusiasta 
multitudinaria acogida, numérica
mente expresada en millones de 
fieles, que le acababan de tributar 
en Santo Domingo, ciudades de Mé
xico y Las Bahamas, hitos de un 
periplo que le permitió no sólo 
nutrirse de extraordinarias viven
cias personales sino del conoci
miento directo de algunas realida
des latinoamericanas. Si bien las 
tesis centrales de su mensaje al 
CELAM se afincaban en las insti
tuciones tradicionales y conserva- 
dora de la Iglesia —fue harto elo
cuente su posición en favor de la 
"despolitización de la Iglesia" y 
contra la llamada "teología de la 
liberación", inclinándose por un for
talecimiento en el hombre -de la 
■dimensión vertical" (la divina), y 
no de la "dimensión horizontal” 
(la humana)— sus juicios sobre un 
mundo en el que "cada vez hay 
más pobres que ricos”, por lo que 
se exigían sustanciales reformas en 
la tenencia de la tierra (la pro 
piedad privada, según él, no debí» 
_ lí£_^..interé*. iocial). le valie-

-----•-----------  ■■■■■■WW xac. uti- 
11 are? ae pobres indígenas de- 
votos, particularmente en Oaxaca. 
donde según las informaciones ca
blegráricas habla temblado muy li
geramente la tierra 
como una satánica 
afortunadamente ao 
cuencias fatales.

Al sobrevolar Cuba —de regreso 
a Roma— el papa expresó su cor
dial saludo a Fidel y a “esta amada 
nación cuyas nobles virtudes since
ramente aprecio".

TJACE unas pocas semanas, el lla- 
“ mado Consejo Ejecutivo Mul- 
tirracial del Gobierno de Sahsbury 
(títeres de ¡an Smith) publicaba 
un proyecto de nueva constitución, 
de acuerdo con el cual Zimbabwe. 
o Rhodesia como le llaman los ra
cistas se llamaría: "Zimbabwe- 
Rhodésia".

Se trata de una cuestión de “for
mas” más del inagotable baúl de 
trucos de la utilería racista impe
rialista.

La bien condimentada informa
ción occidental, ofrece una cando
rosa explicación a este ineficaz bi
nomio. i 
esas agencias explica: “Esta fórmu
la constituye un compromiso entre 
la mayoría negra que desea que 
el país se llame Zimbabwe. nombre 
de una antigua civilización africana 
que se desarrolló en su territorio 
y la minoría blanca que insiste en 
conservar la designación de Rhoóe- 
sia. que surgió de! nombre del fun
dador de la colonia, a fines del si
glo pasado, Cecil Rhodes".

Debemos preguntamos a qué ma
yoría negra se refiere el cable, 
puesto que es notorio que la in
mensa mayoría de la población na
tiva. en las extensas áreas rurales 
en poder de las Fuerzas del Fren
te Patriótico de Liberación (casi un 
95 por ciento del territorio total 
del país) les basta con su nombre 
autóctono: Zimbabwe, ya que el 
de Cecil Rhodes sólo les retrotrae 
la memoria del fundador de su lar
go via-crucis colonialista.

Pero, esto forma parte de las 
vueltas y- revueltas del maniobren 
del imperialismo y de sus agentes 
racistas eo las tierras del Sur de 
Africa.

No hace mucho, U U111UU «VI 

Pueblo Africano de Zimbabwe, de
nunciaba que el gobierno norteame
ricano pretende organizar un Camp 
David en Sudáfrica, a fin de im
poner acuerdos capituladores a los 
pueblos africanos.

Un comunicado difundido por la 
ZAPU, miembro del Frente Patrió
tico, subraya que Estados Unidos 
presiona en Africa para que apo
yen los i' 
canos de "arreglo político’ __ ___
parte del continente y, particular
mente. en Zimbabwe.

Es evidente que estas maniobras 
están destinadas a mantener el ré
gimen racista de Ion Smith y con
tinuar la dominación imperialista 
en el cono Sur Africano.

La declaración pone de manifies
to que, durante un encuentro en
tre una delegación gubernamental 
estadounidense y el Primer Minis
tro sudafricano, Pieter Botha, éstos 
reiteraron su apoyo al régimen ra-

Kras cismáticas 
_m —que ”0 
_ sino 00 

’ei carácter innovador y pro- 
a» ciertas corrientes que ¿ paso en el seno

Xnó'°enyh"
dente poblemáf'a social de es 
parte del contáronte americano

Por Via de ilustración. bas
taba citar ejemplos con”,ov^°;“ 
rtHri se difundían en el propic 
S-! n se daban a conocer en 
Sbritedes colaterales del evento, 

cardenal brasilero Pablo 
Evaristo Aras anunciaba que se 
nmentana al foro un Objetivo estudio” titulado La 
Jepresióo contra la igte»«• 
sil: Reflejo de una 
¡9781” denunciando la bárbara vio S de los derechos hmzmj® en 
Jos reflmenes militares dei Conti 
neme y en el que u^«ponían 
los casos, entre otros muchos de 
ciudadanos laicos, de cuatro reli
giosos asesinados, la tortura de 34 
y el encarcelamiento de 132, ocu- 
nidos en BrasiL La presentación 
del documento se habla pedido por 
el Obispo de Golas; Tomás Baldío- 
no, y por el sector ecumédico de 
documentación e información.

Un participante de la Conferen
cia, el Obispo guatemalteco Gerar
do Flores, que realiza su misión 
évangelizadora con tremendas limi
taciones en la zona de Alta Vera- 
paz y que fue testigo en Panzós 
de la masacre de cientos de cam
pesinos católicos, dijo haber de- 
nunciado ante el Papa el asesinato P^_aco_ P—
del sacerdote Hérmógenes López, la '
expulsión de la religiosa Raimunda 
Alonso Queralt y el secuestro del 
párroco Carlos Stetter, por el solo 
hecho de trabajar junto a los po
bres. El prelado subrayó que el 
problema de la tenencia de la tie
rra, la violación de los derechos' 
humanos y la miseria, son algunas 
de las causas —en lucha contra 
las cuales so le había acusado a él 
de comunista— de la creciente re
belión popular en el país.

A la presidencia del foro ecle
siástico de Puebla llegaba también 
otra denuncia suscrita por prela
dos haitianos residentes en Esta
dos Unidos y Canadá en la que 
se daba cuenta de la situación de 
pobreza y represión que vive Haití 
bajo el régimen tiránico de Jean 
Claude Duvalier, y de la posición 
le la Iglesia, sometida incondicio- 
lalmente a éL Esta última impu- 
:ación se ilustraba con el caso de 
os Obispos que apoyan a Duvalier, 
mtre ellos el arzobispo de Port- 
ku-Pnnce, Francois Wolff, quien 
la llegado a aceptar ser miembro , ---------------/. — ——
leí órgano dirigente del partido de [°n ,rcnétlcas aclamaciones de mi- 
¡obíerno. "El control del régimen "**” "* 
obre las estructuras de la Iglesia 
-dicen los religiosos denuncias
es— es total, sobre todo en la 
rchidiócesis de la capital, donde 
acerdotes incapaces o de vida es- 
andalosa ocupan cargos importan- 
ts por su fidelidad al poder". En 
tía parte del documento se acusa
Estados Unidos, Inglaterra, Fran- 

ia, RFA e Israel, de brindar apo- 
o diplomático, económico y mili- 
tr a la dictadura de Haití

El CELAM acababa de tener no
cías de un hecho reciente: el ase-

presiona eñ Africa para que apo- Corpotauvu. -
planes anglo-norteamen- Mine», de un 
"arreglo político" en esa

landia y Nyassylandia.
Las manos desnudas cn«ng^

de oro, cobre o petróleo.

Los tiempos cambian y 
maña imperialista 
se a las nuevas i 
sobrevivir.

<d».<uvn su apoyo ai régimen ra- ~ tiempos Ul- ,,nOs 
cista, principal aliado do Estados internas". de los .u3„ 
Unidos en ese continente. rraciales”, de la mano

Los tiempos han cambiado y la da, en fin. 
correlación entre las fuerzas de 11-

loníales dominando la situación a 
la -región: Gran Bretaña y Porto 

la Unión del gaL
Por una parte el Depártameos 

Colonial Británico (Bnstish CoM 
nial Office). La Unión SudafricaM 
con un status colonial autónomo 
con grandes dispositivos financij 
ros que dominaban toda la indusOJ 
y la explotación agraria y un a 
grasado aparato represivo pal) 
salir al paso de cualquier eveotw 
lidad. Era la ordalla de las 
Mines, de Union Corporation, CoJ 

uuicu uuíü . iJ—, Sudan
ca. Rhodesia, Basutolandia, Swifl

beración y las del •

de lleno en U estrlS^ ^l 
lista para el cono Sur

Recientemente. el Conrnr®-■ ral de Iglesias, señJXT 
table aspecto de estas m 
en una carta dei 
del Concilio. Phillip 
a la Unión de IglesuuSuizas. La carta señ^ ^«3 
díame la traimón de 
menosprecian completé'?*1 
exigencias de principios h de Zimbabwe. tales^,*1^ 

-----------------------. -------------- electoral cor,esponilll*> 
AsL un cable de una de P"“C,P‘°.de ,una Petsona, ur. “ 

---- ii— uc-». «x----- Potter hizo constar au- .j.:"** 
de Smith mantiene el ierro? 
tra el pueblo zimbabwe dL. 
fuera del territorio del 
nando un promedio de ia' ¡Z? 
ñas diariamente. "

Entre otras cosas, al final de 
carta, Poteer afirma A mi pj! 
cer es demasiado simplista califi 
car de moderados a los que abo 
gan por el arreglo interno, de fuá 
zas que abogan por cambios J 
el uso de la violencia y en cambi 
presentar a los representantes di 
Frente Patriótico, como apologisti 
de la violencia". El Secretario G 
neral del Concilio atribuye es 
esquematización ‘a la manipulad! 
de opinión por los medios de o 
municación masiva occidentales 
a la propaganda de! régimen red 
ta”. --

Ya pasaron los tiempos de 
completa impunidad de antes de 
Segunda Guerra Mundial, en q' 
la relación del imperialismo con 
Africa Austral era sumamenteá 
pie. Con dos grandes potencias c

P%25e2%2580%2598%25c2%25b0.de
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Seremos inconmoviblemente t¡ > ^^*****^ ’
la herencia espiritual más -------------------- .

I4OS sentiríamos más satisfecha ^mos «7'08 y det» 
cada día. cada minuto |O8 hub?éV ^^mora 8’ ^^genl rBvo,ucionarIo, 
tros actos hubiesen sido |0? é ern°s sabido este XX a 9 6rac|ones de ‘Ps y «sa

10 p^o. „roluctó„ y
El hombre ha demostrado que e. Un° da n080troy nu88tr® entÜ ’ 
volución, con su inmensa carga de de Cr®cer8e v "On ,n***Sw ’ 

extraordinaria de las proezas del hombr?^' 'Oxidad r-
perfores a nosotros mismos. La 7?"e’Ella m>8 haCe a t(?rn,dad- moral y Lii' 
verdaderamente la existencia y, «J?® es sin duda Un elevar~'» • 
tan noble y justa. Al detened qere **> su senti£ le9'° ^'oso' 
mar conciencia del enorme hX o"^"^ 8" a' S?

ca y haber consagrado nuestras energía.9"1’"* Para nue«re fleXí"? 
pezar, miremos adelante ahora que hX Xt'*5 esta épo-

E1 eS má, Prolongado j:;™1 --- - -
al error de subestimar la lucha aun tPnOm □ 0r[a y el optimismo <iP mes. pero sabremos vencer!^ XXd

olimpíada de la historia, en que las generaciones se Xen *’"*** * u" mare“" en í8 
olímpicos que Levan en sus manos una antorcha de lmT Una8 a <rtras- iCofno «letss 
el tramo que nos falta para entregarla victoriosos con e máxlmo de eahjarz° <*
nosotros, que hoy se forja en las lilas de nuestra enh.ci ^P^8"23 al relevo mejor que
en nowtros lnt.U,enteS y
peranzas radiantes de la patrlal aravillosos pioneros, es-

¡La patria revolucionaria que no morirá jamás, porque la hemos forjado y defendido con nues
tras vidas, porque hemos sabido cumplir y cumpliremos nuestra heroica consigna de:

será
Patria.

mea. 
núes-

m - 8 ,n>-
“a* 1̂d8aaa 

l8eParabie8T eV°luc,6n-

.^Wrdinariaa. u

" fabuloso obT", a 8W »«■ 
^ndo se aVa,e 18 Pena

3 a una causa

Vivido C"
81 volviéramos



I su encuentro con el Presidente Neto, quien posa 
iro de honor del destacamento.
32
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UNA RESPUESTA DE FIDEL Y UNA VICTORIA DE LA REVOLUCION ANG

desde ang0

Un momento inolvidable para el colectivo de Moxico 
con la boina de mi

CON EL DESTACAMENTO INTERNACIONAUSTA CHE GUE?
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cabal

no sólo en |M

.IL

ancho porvenir

7

tuvo 
cuenta

A capacidad de respuestas que tienen las revoluciones 
en el mundo, frente a las amplias necesidades de las 
masas, suelen ser inagotables. Sobre todo en estos 
tiempos en que la solidaridad internacionalista se ha 
convertido en un factor de fortalecimiento y de victoria.

Rll*Jojotos 
,en*iado,

%

I

Pero también hubo respuesta y la solidaridad intCTnaclonalbta voL 
vio a actuar como un factor de esperanza y de victoria. Fue el cocn- 

aerrota panero Fidel quien encontró la respuesta, cuando las autoridades an
goleñas solicitaron una ayuda. Y fue otra vez, una respuesta sin dila
ciones, inteligente y desprendida.Aún la recordamos, en el acto de inicio del curso escolar cubano 
1977-78, bajo una lluvia refrescante y ante la evocación de Martí, el 
nombre que llevó el Centro Vocactonal que se Inauguraba entonces:

"Hay una buena noticia para los del Destacamento Pedagógico, para 
zaooru — el nuevo, para el que comienza ahora en la universidad con nivel de 
conquistada la preuniversitario. Los dirigentes angoteno» nos han explicado que se

I

en cualquier

en^!^^^ * «¡«Uta PorVn^^t^*.^

alumnos en primaria se eiXó S «i S^tode’*ndencla- número de vH
de oiarto gr^ur^TX^eo  ̂íun’  ̂
Para el que se exigió un mínimo de sexto grado.

jendiaBle —por sólo mencionar un caso— si le hubiera fallado la de las masas arbolarias ae veria mnritsdn
Wuda aobdaria oportuna, ante la amenaza de la reacción internado-
(■IT Espantaría imaginar esa posibilidad y sus consecuencias; la UNA RESPUESTA DE FIDEL 
^conciencia de cualquier revolucionario honesto nunca llegaría a'estar
|® paz consigo mismo. ”— ‘—“x-
; Otras muchas respuestas se han tenido que buscar y continúan en- 

I arándose en Angola en ke pocos años que siguieron a la derrota 
||tel agresor sudafricano y sus aliados. Son tantas como pueden con-
I ¡fcbirse en un país que arrastra el pesado fardo de siglos de explo- 
k Fdón con sus secuelas económicas, sociales, culturales y sanitarias.
II La educación ha constituido en este contexto, una de las máximas 
g jjortacfoDes del MPLA —Partido del Trabajo desde su propia crea- 
■ Ün original, en 1956—. Más tarde, en el propio proceso de Jucha 
9 amada en que el fusil guerrillero y la cartilla alfabeüzadora jeUaron

unidad indisoluble; y con mayor raaón, una vez

_os con los maestros del futuro ■‘H?^tabamos hacer un esfuerzo máximo 
n«ce%03 teníamos que orooonernos 
NO8OU7.n verdadero maestro, 
eideros maestros en el más 
*•^5? di 'a Palab™;’enOwns capaces de ensenar

sino también en ciddaímooí' y n0 sólo en los 
l0í^ns sin° también en las montañas; y no sólo 
carnE montañas, sino también

montañas más Incomunicadas del país, en ' capaces de
- ^^enseñar no sólo en el Pico Turquino,

JÜÍ» pueblo hermano los necesitase. 

dee^^O5e f¿^>a?UeremOS fO”W
estamos formando".

RDEL CASTRO RUZ 
(18 de Julio de 19€6)



TRES MOMENTOS EN LA 
HISTORIA DEL DESTACAMENTO 

INTERNACIONALISTA.

Los miembros del Destacamento se preparan en la 
escuela "Dulce María Escalona”, con clases 

metodológicas para las materias de Física, Matemática, 
Biología, Historia y Geografía. También aprenden 

portugués y se entrenan militarmente.

El 7 de noviembre de 1977 se constituye el Destacamento, 
en presencia del miembro del Comité Central y 

entonces ministro de educación, José R. Fernández. El 
viceministro angolano, Artur Pestaña, dirige unas 

palabras a los jóvenes, después de recibir una carta 
de éstos al Presidente Neto.

La cariñosa despedida de Fidel, la reiteración de su 
confianza y la exhortación a la dedicación, la disciplina 

y la calidad, junto a la sencillez y la modestia.

Profesores angolanos y cubanos aúnan
sus esfuerzos en un empeño común. La foto recog 
un momento del fraternal , . „ a» Renau 
encuentro en el liceo "Comandante Kasaje de d vu

La presencia del Destacamento Pedagógico Internaámnr 
vino a resolver graves carencias de 

, de enseñanza m

les está presentando un problema, dicen que tienen ahora cu 
millón de alumnos en las escuelas primarias; las secundarias d 
comienzan en 5to. grado. Ellos plantearon que necesitan con 
urgencia mil profesores de nivel medio, incluso están dispues 
pagar una compensación al país por el trabajo de esos profesen 
los tenemos, porque nosotros los necesitamos también Pero 
Destacamento Pedagógico, con el nivel de pre, -entran en la i 
sidad 6 000; entonces estamos analizando la posibilidad de ere 
Destacamento Pedagógico Intemacionalista, cuyo primer contii 
serian unos 1000 alumnos, de esos que ingresan en la unive 
ahora.

"La idea que tenemos es que éstos se movilicen, 1 000 de ellos 
tituyan el Destacamento Intemacionalista que va a llevar el n 
de Che Guevara, Destacamento Internacionalista «Che Guevara» "¡

Un nombre inspirador para una nueva tarea heroica de nuea 
juventud, para ir a un continente que estuvo siempre en los enhej 
redentores del intemacionalista por excelencia.

Más adelante diría Fidel, adelantándose al futuro.
■ "El año que viene tenemos que estudiar, discutir con los angolas 

cuántos necesitan, porque eso crece como la espuma también, igi 
que aquí. Entonces, si necesitan 2 000, en vez de 6 000 ingresarían 
en las universidades 8 000; es decir, tendriamc-s que aumentar la n
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SE CRECE

- —~s qu,. nos proporciona Rolando Carballo respon- 
empiezan por impresionarnos. 13 Destrámate 

Comandante en Jefe Fidel Castro —escribían a ÑetoX ¡anos. hUs dei'w^J" (SÍtoX’ta
—^U*¡Áv< jww'hn nrir a nnosírn .. cj DF-staCam4*<lta.

nos preparamos con entusiasmo para cumplir Los 732 jóvenes profesores, distribuidos en las 16 provincias del 
__ _ " . " _ ’ . . . ‘ 1 mes país, han tenido que sobrepasar sus propias previsiones. que eran ori- 

"¿uando comience el curso escolar en ese hermano ginalmente las de cubrir las necesidades de la enseñanza media, para 

.“revolucionaria, sino otra que: "preparamos en todos 
defender con las armas en la mano, cambiando el 
¿fuere necesario, las conquistas alcanzadas por la

con su sangre

responsabilidades

Historia del Movimiento Obrero.

“No hay que decir que es una obra perfecta, lo perfecto 
no existe, pero realmente nos sentimos satisfechos de la labor de 

estos jóvenes, como se siente el pueblo angolano", subraya 
MI Rolando Carballo, responsable del Destacamento en Angola.

^¿pueblo hermano de Angola" Dnndart«nx>s una ta.

COI» MODESTIA Y DECISION

«lempre ha ocurrido a lo largo de nuestra historia 
i.f Tráptó «> ** U ta7» P‘»nt«*la. con de- ‘ 
ÍJtud 8„ se impuso entonces, la impetuosidad de la

del Destacamento Pedagógico sintió el deber d? 
G» ouebío hermano, como antes hicieron otro. „ .nSna de Angola Popular se puso en pel^o

fue. por k> tanto la aelecctón misma del Pr.mer Contm ’1P ^mareharia a Angola: porque la materia humana neceiro. 
P" iradamente Y en la histónca fecha del 7 de novmmbre 

.tTafc» Gran 9^ ' qAUedÓ C‘T,tl,uido oficialmente en 
1**°“^ viceministro de educación angolano Artur Pestaña 
^.“sentimientos y aspiraciones bullían en los pensamientos de 
i «si 800 jóvenes que ostentaban con orgullo el emblema con 

-uelW ca£rtM-naeional1st3 del Che Guevara’
ñamado del Primer Secretario^despartido Comunista de 

?U99°. la "petición hecha por usted a nuestro Partido y Go 
decimos: r" “7------------- ----- 7-------

«roo. X enSeñar a los niños y jóvenes angolanos, a partir del

la responsabilidad que nos han asignado"...

defendercon fas armas en la mano, cambiando el 
ts sentíaos p»* Decesario ia3 conquistas alcanzadas por la
?’ro.p?L. ananlana. fieles al ejemplo de los caldos a lo largo de la 
•'1>ludáL.^onane ’ de ese pueblo y a la memoria de tos hermarn-s 
«^.^^con su sangre contribuyeron a fraguar el hermoso pre

docentes les exigieron prepararse

,______
hu.» daSta?0.6" “«pueetoa a cumplir un

1 «n ei lugar 
-l-> cualquier* »«v„.

na, £“j

continja, 
univena

SI sus futuras

l„e9nnpUr' ,con mode»Ua. sencillez y decisión Inquebrantable 
lucionanos. la. tarea que nos ha señalado nuestro Partido - 
U mayor esfuerzo por contribuir al desarrollo educacional er 
Qur|dc mis lo necesito el hermano pueblo de Angola, bajo 
condición y con el firme propósito de llevar adelante, con organiza- 
cton, entusiasmo y tesón, nuestra labor, teniendo como guia el prin
cipio martiano de que "Al venir a la tierra, todo hombre tiene dere
cho a que se le edum- - *— ’ , en pago, el deber de contribuir a la

. .-CT oiaiogó con ellos, larga, profunda, humanamente, «obre lo que se esperaba de ellos: de la confianza que se les depositaba; de la 
lad y la disciplina, que debían exigirse, junto con la sencillez y 

la modestia prometidas.

CUANDO UA JUVENTUD

Está al cumplirse —

om sus protagonistas 

sa^s,d*ras ‘Aciales 

ha impartió etará ,
el Destacamento, 
nak^h^t^"®* Pro'vesorc£ dislribuidos en las 16 provincias del 
P“«. _han tenido que sobrepasar sus propias previsiones. que eran orí-

adultos11^ 8 VeZ 8 aUlaS dC pr‘maria y cen,roe nocturnos para 
Suponían, asimismo, que sólo irían a las cabeceras de provincias, y 

en cambio debieron cubrir necesidades en municipios.
Ante las realidades educacionales que superaban sus cálculos die

ron un paso al frente, y en la mayoría de los casos asumieron una 
carga docente de 26 horas semanales con los alumnos y de 44 horas 
en total en las escuelas.

_________________ Ijte esfuerzo diano fue constatado per tos rep« teros de BOHE-
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Loa autoridades angolanas han creado las mejores 
condiciones posibles para la vida de los profesores 

intemacionalistas.

Lo» jóvenes cubano» debieron, primeramente, esforzarse día a día 
por vencer la dificultad del Idioma, el portugué», y lo lograron esen
cialmente. en la medida que han sabido transmitir y hacer compren
sible» las materias a su cargo. No es fácil dominar una lengua extran
jera en pocos meses; pero cuando se tiene una responsabilidad tan 
seria como la enseñanza y un compromiso como el de ayudar a otro 
pueblo, el hombre sabe crecerse. Y con cuánta satisfacción nos sen
tamos en algunas aulas, * seguir las clases, sin reparar demasiado en 
las imperfecciones idiomáticaa, cuando advertíamos que la receptivi
dad y asimilación de un pueblo sediento de saber, era infinitamente 
superior.

Tampoco resultó un paseo enfrentar la docencia sin un programa, 
y sin suficientes profesores nacionales y directores de escuelas con 
toda la preparación y experiencias requeridas. No era para sorpren
derse desde luego si recordábamos la imagen del país, en los meses 
que precedieron a la independencia (noviembre de 1975) en que se 
produjo un éxodo masivo de personal calificado de origen portugués. 
También se marcharon muchos profesores, y junto con ellos la inmen 
sa mayoría de los alumnos, hijos de colonos privilegiados, para quienes 
»e reservaban fundamentalmente los programas —de corte colonial— 
y las instalaciones escolares. Hoy, la composición étnica del alumnado 
se ha modificado sustanclalmente. y el profesorado que quedó impar
tiendo la enseñanza, vibra con los más legítimos afanes nacionales.

A falta de libros de texto en la cantidad y calidad necesarias, mien
tras el Ministerio de Educación angolano no corone sus serios esfuer 
zot en ese sentido los jóvenes profesores internacionalista» han tenido 
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con una débil base y se hada 
laguna, pues <_ :_____
curso.

De esa dedicación y entrega, con 
el cariño entrañable que siente la 
jóvenes profesores que hayan tenido sus 
tuvieron. Probablemente ninguno se preocupó 
las ausencias a clases de sus alumnos.Los miembros del destacamento son los primeros 
largo camino que aún les falta por recorrer para t 
formación como educadores; pero si alguna experiencia 
seen, la ponen a disposición de los planteles con u

hX.re^¿ar y adaP,aclone* e imprimir sus propias clases 
hojas mecanografiadas, en portugués.
rLr.^ Lfal^a Je.medioa aux*l'ares didácticos han puesto en juego 
propias iniciativas, porque tampoco conseguirá olvidarse que la o 
de destrucción de los colonos en fuga no dejó de alcanzar a las 
cuelas. En el liceo "Comandante Kasaje" de Benguela, por ejem| 
las fuerzas de ocupación de loa fantoches UNITA-FNLA arranca 
con el laboratorio de tísica.'En las condiciones heredadas del pasado régimen, se ha tenido 
imponer entre los miembros del destacamento la práctica de aten 
y repasar a los alumnos en horas extra. Y no sólo en los planta 
sino en las propias casas colectivas, donde ningún estudiante M 
laño se siente inhibido de acudir y manifestar sus dudas.

En bastantes ocasiones se encontraron con alumnos que Ues’R 
. — , _  1__L3 preciso volver atrás para Ua>*f 1
de lo contrario no hubieran asimilado el programa < 

sencillez y modestia, ha W 
familia angolana hada k» J 

hijos, o k» que tai v«ntd 
‘ tanto como I 

:j en recontxffl 

el interés de (
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con éxito a las dificultadet del idioma.

¿3
del Destacamento que

emulación XI Festival y
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tZIZI 
reí
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riase* V

M&O H

s
■nidoj' a'^ I■es
ite •nl I

’ "'gouí¡o'arK'> "** un *Ao de enseftanw y aprendizaje 

oirtctn ' ”!2bWo áe'cuakSfe? que no qued6 “m mwitro.

P" U Umron . Ancota. re»Pero hn ridocon ,x"° *' radsmo. " «Kmtaítamo. 
«u mejor

un P«U lleno de secuelas 
Cuba C V al marchara de recreo a

Bwntcrj mis convencidos, mü fortaleceos, mía formados.
> 'ueran los maestros voluntarios que marcharon e la
i- «amado de Fidel; mis tarde los allabeüzadoresLomado BeiúteT; posteriormente al Destacamento “Manuel Kscun- 

„ txxnenech Hoy con los intemacionalistas “Che Guevara", en una 
anca sucesora de tareas heroicas en el campo de batalla de la educación.

s, no ha faltado, sin a Pró«mo Destacamento tiene en sus manos una luminosa antorcha 
la acogida y el apoyo B'n frontera»-

.1 angolana. Todos los En el ancho mundo que se transíorma, el Destacamento Internad» 
- quienes conversarnos nalHta “Che Guevara"' no ba de mirarse sólo emno un tato* 

— - — las direcdo- revolución cubana, sino, sobre todo, como una importante vwv 
de las orga la revolución angolana.

en el año, se incluyen Se han enfrentado
-■ angolano. el _-----

ramo, asi como

la visita del Presi-

C* ^egas angolano® En Kuanza S^r "Jperwr‘->n e„
provincial 000 cla«. dem<¿ía.^r efempioc a ‘ ‘

U^’^touento de monitores y «j ‘‘'J'toiz,, e)^.d"^ltM ~~"
F lozanía y entusiasmo juveniles har ®rcu*°« de ®> dir,^0 recíb^.^íd.
& *-Sruvo »* docena /L «, -<iaiita*n ,ln- eu*'

Mócame^ £ *‘^«doH '
con i* elección mensual de ka ha PrevJ7’r*<*
mnno y el mejor funcionario meJopp«

^£¿0 «««H'W. a su vez <„
“Shunte * PK^a de f¿rm¿lón JJtra ^rporaciz

** tei • través del mantenimiento y los ¿mi 00
y*J£laa como de la movilización a

¡J ftodwrtrial de las localidades respectivas «Succión

,,0 T BL PVtXVO ANGOLANO: le. «tíntQto,

las tareas han resultado arduas y complejas no hB - 
»rw el estimulo impulsor que proviene de 1 

de las autoridades y de la población" 
gulas de las distintas provincias con óu¿n^

^£>1. .tención dispensé en todo nSUt^ . .-------
'-ros-iociales del gobierno, del Partido de la JM1‘l1v £ du*rau" 
. .^ de masas. - w !ar orga

cuando se recuentan ios estímulos recibidos en el año se in,i.
X «ncuentros con el Ministro de Educación 

T-nintatro Pestaña y los directores provinciales del 
, de dirigentes nacionales del Partido MPLA 
y claro estA. aquellos que recibieron alguna vez 1_ UC1 

tete Neto, como ocurrió en Cabtnda y en Moxico experimentaron 
(jpecial estímulo. El primero de los colectivos habla alcanzado el 
v cúnero en la emulación XI Festival del Destacamento, y con ello 
tendera entregada por Fidel en La Habana; mientras el colectivo 
Moxico había ocupado el tercer puesto.
h esta última provincia, donde se libró una larga lucha contra el 

¡onislismo portugués. Neto recibió una boina del destacamento y 
reafmneción de ‘‘llevar a la práctica lo dicho por nuestro Cóman
te en Jefe, compañero Fidel”. Esto es. según lo expresado en el 
tunicado que le fue leído al líder angolano: dedicación constante, 
íritu de trabajo, esfuerzo por ser cada vez mejores en el cumplí 

lento de la preparación metodológica y nuestro reglamento interno. 
Cía profundización del conocimiento de la lengua portuguesa. 
t'Este reconocimiento a nuestro trabajo constituye una alta honra 
|a 11 vez traduce nuestro compromiso ante usted, ante el pueoio 
plano y ante nuestra misión civil, de encaminar nuevos esfuerzos 
jri alcanzar el primer lugar nacional".
íunca re borrará de las conciencias de los 732 Jóvenes del Dcs«a- 
tentó Pedagógico Intemacionalista "Che Guevara todas las

conecta la bandera
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posibilidad de aportar 

nmv^.-------- '-cañón angolana;
ición con los alumnos y la aceptación 
las experiencias transmitidas y aceptadas

e~- — . •afeitares. 2. La visita del miembro del 

Secretariadodel Partido Comunista de Cuba. Jorge Risquet.
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Alejandro Vázquez, LUNDA SUR: 1. 
Tener que hacernos cargo de las coor
dinaciones de profesores, por tratarse 
de una de las provincias más atrasa
das. 2. La visita del Ministro de Edu- 
cañón angolano, quien reconoñó la la
bor del grupo. "Sin la brigada —dijo— 
no se hubieran puesto a funcionar las 

escuelas".

Rolando Peraza, MOX1CO: "El encuen
tro con Neto, a quien entregamos una 
foto del Che firmada por el contingen
te y declaramos miembro de honor; sus 
palabras de cariño y estimulo hacia 

nosotros”.

trabajo de JMPLA en

Alexis Carrasco, MOCAME DES: J 
acto masivo eon que no» reribierM 
Comisario de la provincia y la „ 
estudiatil. 2. La introducción de 
todos emulativos entre lo UJC del 
taeamepto y la JMPLA. 3. Nuei 
actividades en los campamente 

pioneros

ti

¿Cuáles fueron los hechos más significativos de los colectivos « 
este año?, preguntó BOHEMIA a diez profesores-guí 

de los grupos ubicados en diez provincias angolani

¿a vinculañón

por los profesores. 2.
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■ ”• Nyt* 
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po8 ganado el rec°nocl™£¿iprimer 
umno». i. Haber ^nz^°^stival v

en la emulación XI ^regada 
F*to con ello la bandera nOr toda

Fidel, que se hizo recorr.,.J,ritro con 
1 J*ovincia. 3. Nuestro ^.^ción V 
\Frtmdente Neto, su fet . jan-
S exhortación a continua rovinda

r- «• U designación de £ ¿e la 
l£« el acto central de i*^ ¡ros
lanada Camilo-Che. 5. Jor-
lr* el miembro del Se&e -tario del 
$ b üisquet y el ■primer se y gus

Armando Carrera, MALANJE: 1. Co
nocer de cerca las características del 
colonialismo, 2. Haber alcanzado el se. 
gundo lugar en la emulación del Des
tacamento. 3. El encuentro con los 
viceministros de educación “Pepetela", 
de Angola, y Raúl Ferrer, de Cuba, 
quienes felicitaron nuestro trabajo, así 
como el de la provincia, por haber ocu
pado uno de los primeros lugares en 
la alfabetización. 2. La entrega a Ris- 
quet de nuestro compromiso de volver 
a tierras engalanas, después de termi
nar los estudios universitarios.

C®-lo8 Expósito, Luis Rivera g Félix Pérez, KUANZA 
bUR: 1. El haber contribuido a la superación 
de profesores angolanos, con seminarios metodológicos 
provinciales. 2. El impulso al movimiento de monitores y 
circuios de interés y la creación de un grupo provincial 
de apoyo que elaboró materiales para los alumnos.
8. La visita a la escuela militar “Raúl Díaz Argúeller . 
4.—Los encuentro» deportivos con la JMPLA y técwos 
intemacionalistas soviéticos, búlgaros y de la RUA.

Roberto Martínez, U1GE: i. ... de realizar nuestro trabajo en todas 
las condiciones que se pudieran pre
sentar. 2. La visita de los compeleros Paiva, jefe de la Organización de la 
r'-^njta Popular, del Ministro de Agri-

" Pacavira y del Secre- "’°LA, Barminhc
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Maumaon Abdtd Gajnfoovi, Jefe Oe Estado de la República 
de Maldivas.



48
■ f A República de Maldivas está constituida por un archipiélago de 
™ unas 2 000 islas de coral —de las cuales sólo están habitadas 220— 

íituadas en el Océano Indico, con una superficie de 298 kilómetros 
cuadrados y una población de 120 000 habitantes, que hablan principal
mente ¡a lengua Divehi (el inglés está muy poco extendido) y practi
can la religión musulmana. El gobierno reside en la ciudad de Male, 
la capital, a más de 400 millas al sudeste de Sri Lanka

Al parecer, los maldivos son un pueblo de origen ario que emigró 
iesáe el norte de la India en la misma ocasión, aproximadamente, en 
que se realizaron las migraciones prehistóricas de Sri Lanka y otras 
regiones. (Como prueba de esto se aduce que las costumbres y el tem
peramento le vienen de los colonizadores arios de Sri Lanka, y que el 

, idioma se deriva del eln: un cingalés puro primitivo). La historia del 
P*U, hasta su independencia, puede dividirse en las siguientes (ases.
1) Aunque en 1834 comenzó U exploración del archipiélagolai pobla
ción de las Maldivas ya venía vinculada desde tiempos remotos al sen^ 
rfo feudal de las cortas sureñas de I. India. Las * Abdui
tarakatul Barban, llegado al archipiélago en 1153 J ,das
blación al islamismo en breve plazo. Desde entonces, g encontraba

• io hizo depender del gobierno británico de CeyU- ■ > tras l3 reforma 
' minio autónomo dentro del Commonwea th <m carg0 electivo.

constitucional de 1933 que transformó d sulta^ que pr0Cjcmó Ib R* 
fue abolido en 1953 por una revuelta P P . restaurado; 3) con 

• Pública, aunque en pocos meses fu; "^.rchiDiélago cobró n’Por! ..
retirada de los británicos de CeylAn, e £ |a GAN óur 

U «a estratégica. Así, fue modernizada la bw un aeropuerto 
Sp Segunda Guerra Mundial y se C°"hó eí gobierno

diciembre de 1957 otra revuelta dembóei 8^^ «j pode■ rt d(¡ la 
■ 7?uien aP°yaba *°s intereses bntánicoíh- campaña en fa

„ Balista moderado Ibrahim Nasis, que plena ’obcr’.iruaron en
^pendencia; 3) El Tratado se
h«Mo. aunque la Defensa y las R«“c1 de 1965,

’ ®»nos de los ingleses hasta el 26 del |as WM elige

t' feS í. S'Sj.SS
8 ron designados por el Ejecutivo. un n _ _________

pueblo y dos por cada atolón. La República está dividida en 19 distri
tos y la Administración local se encuentra bajo el control de dos comi
tés electos en los atalones, y un jefe (Kateeb) nombrado por el gobier
no de las islas. Su actual Jefe de Estado (Nov. 11 de 1978) es Mammoon 
Abdul Gayoom.

La economía de la República, limitada por la alta salinidad del sue
lo, se fundamenta en el cultivo de frutas tropicales y en la pesca de tor
tugas y grandes moluscos —base alimenticia de la población— que son 
a su vez rubros de exportación a Sri Lanka. En el turismo parece des 
cansar también el desarrollo del país. (Los franceses tienen arrendada 
una isla para el turismo nudista). La navegación, generalmente marito 
m se reahza con barcos de vela entre las islas, cuya travos dar» 
hasta 42 horas. El contacto entre ellas por rocho se lleva a 
emisoras de ratüo primitnras y radto.telífonos Jldiva
municación internacional entre la capMl, Mate y ^e^ica,

funcionar una emlwra de TV.^S'tal 3 escuelas primarias

la URSS que la h* mantiene relaciones con 33 pari

í.5^-S-W

Nación» laidas y
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No sólo 
con '

de ” ,nt«0r|'d^ dB le Petria.
^«entente el^.^ di^8^^ ' id^

de nuestros h ^r'al|Sm0 a De8Pue.d!r®«o era ,

’ .te—Antes de enern ' " balista de e"ero L^8"*'8 WrT° tu®

L" Páginas de da"’ental ha sido ^'"'enC ? 
etapa anterior ..esta etaPa nn h» Pueblo

Desarrollar — traba)0 comba,a- 

ganar una guerra 
es una tarea de 
bajo son mucho . 
obtienen siempre t, U11 
2“e2ean justas Pueden

firrneaam^8 Ofendido i»

^CcTT"' '• fe»
enp 00,00 «oefe6’ de e-
- °ba&>s

' Parte^08 pa^e de u

de esta <

después de 
,. J"> una van- 

8 partir de 

■^S^Ssy.a-.M 
^combate y de| trabaja r°'8mo del combt’S tTrde^ 

y construir e| Ríy'ift|:o
es una tare“a^'de laS^'8 E«8 Ste ser difícil que

bajo son mucho más hermn?'08 Pero las v|ctoriase<ied|e a"°s' ,a 
obtienen siempre a un precln^ QUe las vlctorlas de la a,,»82 y el tr8‘ 
que sean justas pueden ide_. s.an9re glorias de u se 

elri&.i^ aumentos al trabajo quitos lusta habria
el trabajo tiene su propio e Imperér'j.rLrA ™ 08 hecho8 de armas. Pero 
•o y la creación humana, y que “ el P^'*
del pueblo; aunque combatir vencer v 88 masas abne9fldas
blén la forma en que a veces una causa )usta es
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DESDE ANGOLA

BENGUELAEN
LO ADELANT

DENGUELA es una de las más importantes cabeceras provinciales 
de Angola. Situada en el centro del país, da nombre a la estraté

gica linea férrea que atraviesa las regiones centrales como una arteria 
vital para las transportaciones de minerales de Kinshasa y Zembla, 
hasta puerto atlántico. Con sus gentes proverbialmente amables y aco
gedoras es por demás una cálida ciudad de hermosas playas.

Pero no fue nuestro ánimo el de volver a Benguela, por tercera 
vez. a redescubrir lo descubierto, sino a seguir el curso del afán cons
tructivo de esa provincia, que no es nada diferente a] que pueda tener 
lugar en cualquiera otra de Angola independiente.

Para nosotros, como cubanos, Benguela está particularmente llena 
de significación histórica, pues a sus puertas se vertió la primera san
gre internacionalista, cuando las todavía impreparadas FAPLA y unos 
pocos instructores militares, con más coraje que recursos, debieron 
enfrenta: se en 1975 a la invasión sudafricana.

Llegamos primeramente a Benguela. en febrero de 1976. cuando aca
baba de producirse la expulsión de los ocupantes extranjeros con sus 
fantoches de UNITA-FNLA, y la entrada triunfal de las FAPLA había 
provocado un tremendo júbilo popular. Entonces sólo se hablaba de 
secar las lágrimas, de reencontrarse ias familias dispersas, de acabar 
de enterrar a tos muertos, de cerrar las heridas. Y por supuesto, de 
volver a echar a andar la dudad, cuyas construcdones abandonadas 
y sus fábricas enmudeddas y enmohecidas reclamaban un esfuerzo 
titánico para reemplazar a tantos técnicas y personal calificado como 
los que habían huido lejos de Angola.

Manuel Chingóle, uno de los jóvenul 
electricistas de la procesa dora de 
aceite de maní, con su ancha sonrisa', 

de futuro.

Dos meses después regresamos para conocer del :r.-,h-,i<, 
zaba un contingente de médicos internaclonalisras cubano» 
las urgencias del momento, que entre otras era la de asesorar i 
dón hospitalaria de la pobladón, prácticamente reducá ™ 
el éxodo de la inmensa mayoría de los profesionales nortu£L¿l 
por el vandalismo de las fuerzas coutrarrevoludonaru, fe

Nuestra tercera visita se produce algo má, fe fe, 
en un vuelo regular de Yak-40 que se posa en un aeropuerto queX“3 
a ser lo que era antes por su servicio y eficiene.a, y no la instatarri 
saqueada con la torre de control destruida que dejamos la última

Un efidente servido de microbús de las lineas aéreas anzotaJ 
nos asegura te llegada al centro de la dudad y al paso nos 
descubrir, de trecho en trecho, un activo movimiento fe jlbiAfeH 
a lo lejos, desde las ventanillas del vehículo gigantescas columnas 4 
humo donde la producdón industrial está quemando energía. 1

¿Qué ha sucedido en estos pocos años de ausencia?, ie preguntuj 
al delegado provincial angoteno de la construcción, Eurico Peten 
Carmelino. después que Cary hospitalaria guantanamera de la misiá 
dvil cubana nos asegura albergue, y Bernardo, el responsable del infi 
tigable contingente nos ofrece su más ancha acogida

—La delegadón provindal del ministerio de la construcción de Al 
gola fue creada en noviembre de 1976, comienza por explicar Peten 
con todas ias dificultades y limitadones que puede suponerse. Prái 
ticamente no había personal calificado de dirección de obras, y ni d 
quiera suficientes obreros debidamente preparados. Por otra pnru

Mecánicos, electricistas y obreros calificados en distintas ramas se han ido for
mando al calor de la colaboración cubana. En la foto, un grupo de ellos, en un 

taller, con dos instructores.

£hl



Aviado,

cióti de

i

esto-
agua

----- . de hormigón que pa»» 
yogado en realidad a 1» «“ 
^ • , estuvo paralizada P® 
, ¿¿''sabotaje, que incluyeron

La fábrica de aceite de maní estabilizó su producción y 
llegó a sobrecumplir sus planes.

Víctor González y Antonio Codiz. con uno de sus compane. 
■ ros angolanos al centro, explica al reportero como se co

menzó a aprovechar los ácidos grasos de la fábrica ae 
margarina, .con el montaje de cubas como la que apa 

en la foto.
f

que ya están listas.
e r«iUQr¿

&Í53
*** dc“

¿5

de terminarse la 
tratamientos de 
df Benguela.

AJnca. a partir de la celulosa «
nún anual calculada en 1OT T’í ““ Iulun‘ Produc
.n^^^^da^m^

fe fesr w %% 
ní^rtal^cil?ci6n te instructores angolanos ha tenido que ser

una, tórCa simultánea que ha requerido dedtatóón y ”O faltan 10* rcsultados alentadores en el balance <¿ 
la gestión, al retener las cifras ofrecidas

Primeramente ae interponía el obstáculo del analfabetismo que co
menzó a enfrentarse con la organización de 130 aulas al pie de obra 
con un alumnado que suma en estos momentos 2 420, ya que hay otros 
782 que pasan cursos de seguimiento.

En cuanto a la calificación misma, 54 pasaron cursos provinciales, 
6 en escuelas nacionales. 3 en el extranjero y 1 016 se han ido pre
parando en el propio proceso de construcción, con la ayuda cubana.

También nos cuenta Pereira que se han aprovechado creadoramente 
las experiencias de la emulación socialista entre municipios y brigadas, 
el movimiento de trabajo voluntario y la creación de filiales de abas
tecimiento técnico material.

La impresión Inicial que recibieron los reporteros a su llegada a 
Benguela se convirtió enseguida en un acuciante interés por detenerse 
en las construcciones que ya no están abandonadas, y en las fábricas 
que dejaion de guardar silencio.

ESCUELAS, GRANJAS. ACUEDUCTOS. INDUSTRIAS. VIVIENDAS

g"U™pitaierTSta o^ttostTS ora escuela

Sis 
coloniales llamarían baincs de Hntf,csda ptMo- Su cen
ias arenas una de las „ ,ln aprovechamiento racional-

ÍT.ZÍy — "™“
a un alumnado numeroso encuentra en Lobito. a dondese

La antípoda de esta wncepaon se Secundarja que quedó a medio

«U aérea
< al paso 
niento de

ando energía. “ 
nc*’. * PtéWttí 
ccion, Eurico PrJ 
anamera de la
1 responsable <H iá

I hubo Qt* lanzarse a la búsqueda y recuperación de la casi totalidad 
construcoón *g. de los planos de los proyectos que quedaron en ejecución.
w exolicir Pea "Sin embargo, la inmediata llegada de constructores cubanos, como 

jede suponer» hiparte de los acuerdos de colaboración entre nuestros dos países, nos 
ion de obras y mt, permitió enfrentarnos en mejores condiciones a la gran tarea que tenia- 
dos. Por otra ;sr- mos por delante", apuntó seguidamente el delegado provincial an

gola!».
, De entonces a la fecha, según se nos informa, han sido terminadas

no de lOS jote" 95 obras sociales, 35 escolaies. 6 industriales. 2 agroiiccuarlas y 37 
procesado* «k Viviendas, mientras que los proyectos en ejecución ascienden a 112.

su ancha im”» 
uro.
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La hora de alfabetización, en una de las aulas de la fábrica 
Intrafrutos.

■ fl
— “ el

también la desaparición de planos. El esfuerzo conjunto angolanocu- 
bano ha permitido que pronto esté lista y comience a resolver un viejo 
problema relacionado con el abastecimiento de agua a la población.

Bastante cerca se encuentra la futura Africa-Textil, un combinado 
que deberá producir 16 millones 500 mil metros cuadrados anuales de 
tejidos, y dará empleo a cerca de mil trabajadores. Aquí la coopera- 
ción cubana se inició en junio de 1977, y contra todos los pronósticos 
de escépticos técnicos de la flima extranjera que se ocupa de la ins
talación fabril, se acometieron las obras de construcción más urgentes 
que incluían los pisos de granito, calculados para dos años, en unos 
pocos meses. Mucho menos pudieron predecir que se prepararan ope
rarios angoianos aptos para esa especialidad, en algo más de 90 días.

A un extremo de la ciudad, a la salida, otros angoianos y cubanos 
dan los toques finales a la ampliación de una granja avícola, cuya 
producción comienza a abastecer, aunque todavía muy por debajo de 
las necesidades, el mercado local. Las contadas y reducidas instala- 
clones avícola* que existían, se destinaban anteriormente a un número 
de consumidores restringido, y no a la gran masa angolana que debe 
ser alimentada.

Hay que volver a atravesar la capital provincial para acercarnos 
al quehacer constructivo en materia de viviendas, las del tipo "Sandi- 
no” que se están erigiendo en diversos lugares de la provincia.

Estamos en el denominado Barrio 70, inminente relevo de las cerca
nas concentraciones de frágil adobe que las capas humildes fueron 
levantando improvisadamente por ln fiier-ZA de l* necesidad. Estos alo 
jamientos serán derribados, tan pronto como sean habitables las nue
vas casas en construcción.

La comunidad de pescadores que se levanta en Baia Parta 
contará con 1 ¿00 viviendas del tipo Sandino. Eurico Peretra Carmelino, delegado prorinJ 

angolano de la construcción subrayó! 
papel de la colaboración cubana I 

los dos últimos añd 
La adjudicación de las viviendas se decide en asambleas -mJ 

ticas, en las que se analizan los méritos acumulados por el sn¡'r-7?J 
esto es: su aporte a la producción, su disciplina laboral y su .«3 
ante el estudio, que se sitúa esencialmente en su asistencia v a» 
vechamiento en las aulas de alfabetización

Otra barriada del Upo "Sandino", está surgiendo en Baia Fari 
una población de pescadores bien al sur de la ciudad, por la ruta q 
bordea el litoral con dirección a la provincia de Mocamedes atra 
sando por tramos un paisaje de resecas dunas azafranadas, Desde] 
acantilados se pueden ver las sólidas casas veraniegas que antes j 
frutaba una burguesía ociosa; una.de ésas se amplia y acomoda pa 
ser convertida en campamento de pioneros. Más allá está la playáj 
cuyas aguas, se cuenta, han sido capturadas focas, ai rastradas | 
fuertes corrientes marinas provenientes de zonas gélidas.

En Baia Farta se encuentra una de la más importantes bases 
capturas pesqueras del pala, que también por algún tiempo esta 
sumida en el sabotaje de los colonos en tuga, y abora está en ph 
actividad, productiva, con la colaboración cubana.

Hoy, luego de unos meses de entrenamiento de personal angola 
es suficiente con la presencia de un reducido grupo de asesores: 
flotas y de explotación industrial en el frignrifico y procesadores e 
tentes en tierra.

El nuevo pueblo de Baia Farta cantará muy pronto con I 200 viví 
dev que alojarán fundamentalmente a las familias de los trabajada 
de la pesca, que han estado residiendo en lugares tan “ 
distantes del centro de su vida económica. De ahí que de 35 trea 
dores que inicialmente se incorporaron a la brigada, se Mya.«■ 
a doscientos. Uno de ellos es Manuel Francisco Liambo un 'nejo 
bajador de constitución de roble, que hace estremecer a raj” 
constructores cuando se pone a contarles de k» 
que se trabajaban 12 horas diarias bajo el sol y d lát^p d* 
de todas los angoianos explotados que vio

De su prestigio moral y laboral nos percatamos por 
trabajadores que pronto le rodeó, cuando le y
presente y el futuro y él nos hablo de ros ron
sus libras, y aún de las propias casas^de,^a_ comumda 
amor inédito de constructor ayudaba * atentos y

Allí estaban también en el grupo, con loa okk» • y d ele) 
sión estimulante en los rostros, d Plo“^ ¡ .^^-¡onaüstas « 
cista José Queri, dos jóvenes también!
nos, los únicos en la obra, que han enseñado tanto co.

£ ^^eon^rucrian - 
pleta con una breve visita a la base e a> y recuperan,

VOLVER A PRODUCIR

desafío a los que no creyeron en i«s

una.de


« laconstructor^,

I

uno

7

- Bai. Fari., £

Elena Figueroa, la analista. ks dos únicos cubano, en «U fatea 

oro de la colaboración socialista, ambo. preparas sus contrapartes an- 
golanas para que el humo retador de las fábricas no deje de devane 
cada vez más alto.

A unas pocas cuadras, se ha de visitar también el taller de enrolla
dos a Héctor Bandera v José Mustalier. junto a otro grupo de jóvenes 
angelónos que ya despachan sus servicios no sólo a unidades fabriles 
de Bcnguela sino también de Hulla, otra provincia.

Con los recuerdas históricos de siempre quedan esta vez en la me
moria incontables vivencias del trabajo creador. Es la imagen del pre
sente. la de Bengutia, en lo adelanta

ír^‘ d^P~or,* Vna <U las ^las que u consta e.

- — - totra-

y i. ******* 1 ** tnaqwna» latmtcra

----- . - —m Bateador d-T^xier de te pote» 
prodi^S «" rnr”or.y*a^' ae 15 mi) litro. 
Porree., . Jótrete' titu^ “
re?ne™.-:etr“peCt‘Va Decesaria “ el momento en que k ateo u 
recuperación, se encarga Roberto Miiián, repon».h-J d, u 
don cubana « te mdunrte vtetateTí» ¿SE™
tanta eomunea: una te-aten,. que Urnate
«jwpo de llenado interrumpido que provocaba roturas de tovite. un 
fil&o de vmoparalizado, ningún método de organiateto existente.
taita de anatetaa
_ Santiago Pileta ha sido ti mecánico de las reparadooea y Maria

®* *'■111. anouu macún ’-icréto7 ¿mal"a's?faena espeette <to» ■'«■*» rraiñna^'la^t.Tk~pm- ■ ¿la 'sagme¿ 'ta'.ajta * 
i Fue asi que el mecánico Rubén Agüero y ti responsable de manto- 
iintaianto dti molino de trigo, se encontraron con motorreductores que 

taefa 8 años que no se limpiaban, y se ignoraba que loa rodamientos 
deben ser revisados anualmente. A ellos los encontramos en e! justo 
momento en que se enfrascaban en la preparación de obreros angoianos. 
Que sólo interrumpieron para mostrarnos las maquinarias que se echa
ron • andar, a una de las cuales se le introdujo una innovación para 
inseguir un producto más fino.

En la fábrica EMPAL de margarina, entretanto. Víctor C-oMtiez 
Antonio Codiz (el primero de ellos de "La Lechera . ™ La Habana 
•tuian con satisfacción las pruebas de i----- ,
“ío. que durante muchos años afectó la producción

rexo y flora. n dinamizar
U colaboración de estas dos cubano. se ha redu-

** iwparacKines. que de un máxima de duración diferentes
«o i 48 horas, a pesar de encontrar* e» ^gota-
una de sus mieiativas más celebradas por tos „>rt»
«MsiBUÓ en la introducción de un oslen-. <* «jurvaiems.
"“*• que en octubre último llego a alcanzar 3C .-te Tamtner
ton<^Un° prOTDe<i,c' P°r VOT- ^ J^clasa quFantes se botaba 
““tribuyeron a la recuperación oel sedo gr 
» abora se destina a la industria jabonera, sobrecumplir su plan

La fábrica de aceite de mato, que CT que nto reobu

í 5STV-.XS1
al paso Manuel Chingóle. con w queoade

cinco jóvenes electricista.Hrt*» por uno «
para QUe nunca más se detenga 

Problemas.

to. le EMPAL de margaana * **•*>". «te. que abaerbe toa pedaJo. de Liínd. * to *
ase itea harina de gran consumo ¿ní.r que

¿,1a de whiskey Popular, la de vinos de pifa y

* kT*1 **** qwsdahan palabradas durante w-re.— •“ “tro modo h
* encontraban las de acumuladores, botones v c^rí-rí mjestra “5?^ externas de cada trabajador
lg| Al posarnos en contacto con trabajadore- &ureolañrJa*arrtB- 0nr-~i.i-------- -—-.

□ per ti capitalismo colonial, hasta el nivel de unidades de producción.
ó». U “itteon de una parte de los problemas requería la -.resenca
* ™ P'y^bal técnicamente preparado, pero otra buena parte, nos 

t callaron tos asesores, se limitaba a reparaciones o mantenimiento eie- 
que potendaimente estarían en las manos de cualquier obrero.

rtro tos mecánicos o electric-stas del tiempo colonialista —relatan 
los angoleños— impedían a toda costa que un trabajador, analfabeto

^LaHatte-L

de margarina
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Cuta, por lo que decidieron juntar fuera, ” 

tocer una "quí * *°v entre ambo» llenaron los tres salones >. 
galería "Oentro de Arte Internacinr.8|" ___ 
sus dibujos, pinturas y grabados. Hablaremos 
principalmente de estos últimos, incompren, 
didas por el jurado de premiación que partí 
apara en el extinto Salón Nacional de Artes 
Plásticas UNEAC. Como es bien sabido este 
^,‘?^ ^cyceder P^> “ i- e» pecsaunan ae grabado, a pesar de que entre 
las obras expuestas había seis que lo podían 
merecer.

Netaon. Su trabajo sobre plástico, SOLDA
DO FAPLA CON NINO, es un alarde de eje 
roción e invención, un verdadero trabajo ex
perimental con materiales de la escasez bien 
resuelto como diseño y expresivo de una' idea. 
Sus texturas no son caprichos del azar aun
que hay "azar provocado y controlado"; son 
el resultado de una paciente búsqueda por 
extraer del material empleado los mejores di
videndos, no siempre explorados, multiplican
do así las poaüñlidades expresra inherentes 
al material, que no es ya la superficie plana 
en la que se practican incisiones con una gu
bia o cuchilla, sino una superficie móvil, di
námica, en función de una idea, una super
ficie maleable y maleada, dócil por la volun
tad del grabador y enriquecedora de esa vo
luntad. Y no hablemos del soldado y el niño, 
que es lo principal: hablemos sólo de la téc
nica. Con este grabado, y otros parecidos por 
el tratamiento, Nelson da varias lecciones, y 
no una, a los grabadores rutinarios. Es un 
grabado hermoso. Como éste, otros habla en 
la exposición.

Chocolate. “Gingendo" es el retrato de una 
mujer, de espaldas. No es una muñeca de vi 
trina en tienda de lujo, o un maniquí para 
instrumentar el peinado de última moda, es

catión un alto índice de emotividad, sumen- 
«^O por las grandes masas de color negro, 
intenso, que descargan todo «u peso en la 
idea. Beltrán con su calcografía de “Carlos 
Marx" prosiguió una linea mantenía. por 
él en los últimas años, fuerte e Incisiva, mo
derna, que le ha valido numerosos premio. 
y Luis Miguel Valdrá con “L* siempre Haba
na homenaje a Carpenüer", presenta un li
nóleo notable por el virtuosismo en su eje
cución, rico en símbolos y alegorías, impeca
ble. SI de algo adolece este grabado es de 
cierto exceso de elementos decorativos, pero 
este barroquismo es propio del homenajeado, 
Carpentier, de modo que la objeción no pesa.

Todos estos grabados, naturalmente, tran
sitan por el camino del grabado revoluciona
rio que se practica en Cuba, y tienen poco o 
nada que ver con las calcografías muy suti
les dti brasileño Arthur Plza, bellos ejerci
cios en la nada, del que hay muestras en el 
gabinete de estampas de la Casa de las Amé- 
ricas. Confundir ambas cosas significarla no 
estar en Angola, sino en Babia.

Bo Nwm

to. Y aunque el montaje recuerde en ocmúo- 
nes El mensajero, no tiene mucho más que ver 
con roe filme anterior. Sin embargo

llera ciento por ctento comprensión; p<u 
espectador. ¡ Acaso es malo hacer esto • __

tuosas, deslumbrantes. A®. ' denda 18 
exclusivo Badén B”0 - . c]€n matar el

res no son telto*

una cabeza de muja-, adornada.

* 
jap^dra propone, porque él sólo quería re-

Udades de la piedra para realzar su diseño 
como es la doble impresión, sin abrigar pro
pósitos deslumbradores: es un diseño simple 
medular, en el que se conjugan la voluntad 
«fe comprender y la voluntad de sentir donde 
te patria negra adquiere una vigencia deslum
brante, por su originalidad, su fuerza y su 
arte profundo. “Gmgendo" no es una Angola 
vista con ojos turísticos. sino Angola inter
pretada y amada, Angola en sus mejores 
frutos, que es la mujer. Por su pureza y sim
plicidad, por su riqueza expresiva, también po
día ser premio.

Otras litografías, y sobre todo dibujos, ex
pires Chocolate, que confirman y amplifican 
lo anterior. Y como la exposición habrá sido 
reemplazada por otra cuando salgan estas 
líneas, prosigamos la controversia:

Rafael Paneca Cano. Su linóleo sin título 
es un prodigio lineal de tensiones y vibracio
nes que se multiplican y expanden en pro
gresión geométrica, y al dinamismo de tas lí 
Seas se añade el de las figuras que las lincas 
apresan, con los blancos y

y gg adelantan Es un grabado ener-

b*« 
o«nd^

El mundo de Lasey ¿ ¿J^efuni-
el de ** m4^Séat>el ^Tnrejor nos puede 
verso que comee > ¿ fino y depurado,
descubrir. Y como su ar afamados

se trata de uno detos que n0J
^zadOr“^X «dl v¿ B£?bBía' 

deoxta uno-e^* 

«-x ....roo y alma en cau“ de parto <folo-
fiS* <tabe «r una que en

roe°. c^',^°?rtl«tiea conocerá >* lut 
fo.ma de obra art „ retoma

ITNO de loa intelectuales .que «
-i, ' , - «do . abandonar su pal» (

** 4P°c« del maccartysmo, fue el d^de eIl. 
es fenatográflco Joseph Losey. qui™ “esue
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NIGERIA

CAMEBuh
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69
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M®MA está situada en la costa occidental de Africa, en el Golfo a.

Oeste con la República de Benin. ™ ' y
EJ país tiene un clima tropical variado que va desde húmedo en la ¡a derretí de Ojukwu en 1970.

roca costera al muy aeco y sin lluvia en el Norte del Estado federal. En julio C 1“ .-r- — L L ;
Se divide en cuatro zonas territoriales paralelas a la costa. La franja ocupó el poder el general Muhamod. quien, en
«ral hala nnr numprncn» ríru m miiv f**aar*t v nrrvf.anHi™ av^innrin rtnmntp un intento <V coiné de 'tita

hasta 96 kilómetros al interior. Esta zona incluye el delta dd rio Níger. teniente general Olusegun < Obasaajo. quien continoó ti proceso de 
que cuenta con 25 000 kilómetros cuadrados Luego siguen las montanas 
selváticas del Oeste y de! Este donde se asientan los bosques de árboles

"I “ completamente heterogénea, pues la integran d®.2“ ^upos N

I 003.%) y k» ibo (1&«%). Estos pueblo» han «ftardo enl*~1OT 
1 stero. Los joroba produjeron un largo P^^Vñ... por 

la religión católica, y con otras, que dio lugar a lo que se 
ummó. • • —

D Idioma oficial es el i 
•y hasta 250. de las cu¡--------------
loa ado, al Oeste, la de los bausa, al Norte. y 
a - J* x - f**>- - ¿«S »«¡. i

1 - conservan ^t.ple, ob.^fortificados 
jlo XI se crearon en el Norte las ciudades bausas, c
* tatema actividad comercial y artesanal. „ pleno

Ea el siglo Xin, las ciudades yontbaí de
* re«tan por una especie de monarqula. . guerrBS .ntertn 
gastadas por el tráfico de esclavos y » t0 ¡e 0 <je 
*1. los ingleses se establecieron en Ugos. ¿^¡ó d territo

• •* tatarior. En 1885. la Conferenc.» *
‘ *«eri. como “esfera de influencia br*“*X m 1*46. El 
! U Federación de Nigeria fue de la
¡ 1960 Niferla ’ Í^Xe de 1963. a

■'I?" *ta independiente En °^”'*trl6o de Nigen» * o.—

•■‘ta militares dieron un golpe de 

cabana. Loe yo roba produjeron

territorio. Esto originó la llamada Guerra de Biafra, que duró hasta 
’i derretí de Ojukwu en 1970.

En julio de 1975 un nuevo golpe de Estado derrocó al gobierno, y 
  . - ----- - .--- — . - .---. -J febrero de I97S. fue

Btoral baja, seccionada por numerosos ríos, es muy cenagosa y profundiza asesinado durante un intento de golpe de litado, y le restituyó el 
u». oa irilAm«ter.. al tatarlnr Fata ama Inz-broa «1 rfaira Hat rf» teniente general Olusegun Obasanio. quien coottaoó el proceso de

saneamiento de la economía.
Nigeria es un pato con un elevado índice de analfabetismo, que osdla 

entre el 70 y el 85%Cuenta con una de las redes de carreteras más amplias del continente:

■ sw*f - tas —
-------o de Sincretismo con del mundo tantalio y dea^?™ÍL_

> se conoce por Q M estrmwpert* 100 t0ÓQ Un dól« se c«ja

j d» Africa y del mundo, que tuvo su centro f” arte H»ci*« N<eria "'^y.imvel f»>^ "^i^XXtrro Federal 
í * 7 «ta U ctral « .«r^^'S^Teentro» ^d-¿

b« deT^mov.rn.enit- con Cuta-

------"'<tad B"- fue A%grru. cumbre celebmJ» 88
19®®- (JodícK^® _
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^•nd«mo4eninismo, **
No es la primera vez en » «I totarnaeu»-..del movimieno revoTuc^”1^

dirigente chin. M-npio,
-Alosa partidaria del

contra Cuba y exige la >!^°n6fnlco 
vangui en Guantánamo. eTZTÍ* * U »*• Itanl 
terminó al fin devorando lasnuí ?apel
del Gran Timonel. Ahora, no - pet,Uei*>i»urguesaa 
ya Estados Unidos quien
VM Nam. es China. Pero í •

endió la revolución a cambio efe*-*'"0 <*‘no
Taiwán, la tecnología y los crAdir^ 

uba ]amás cambiará uno soio 1 S C 
la base do Guantánamo ni por princlPto« 
todo el oro de los países imperialista. 
No sé si el imperialismo yanqui X’á 

cíe Papel, pero nuestras ideas r- 
Jhina, cuyo pueblo admiro por 
spíritu revolucionario, capacidad
2 *** *° y “Cr,fÍCÍ0’ e’ u" s™ pele. Cuando 

líos teman ya setecientos millones óe 
abitantes, nosotros éramos apenas siete millones 
■ero a ellos ios separaba del Tigre el inmenso 
céano Pacífico; a nosotros el
ninúsculo Estrecho de la Florida. Nosotros pudimos 
lesaparecer en una noche cuando la
Crisis de Octubre. No poseemos armas nucleares, no 
«aponemos de millones de kilómetros cuadrados 
11 decenas de millones de soldados, 
dn embargo, hemos resistido, no nos hemos 
ioblegado, no nos hemos 
andido, no nos hemos vendido.
-lace veinte años que ocupamos una trinchera en 
a primera línea, la más próxima
i la metrópoli Imperialista más agresiva y poderosa.
lo sólo hemos defendido con 
ronor y dignidad esta trinchera. Hijos de 
westro pueblo han luchado
y han dado su sangre en lugares tan distantes 
XHno Angola y Etiopía para ayudar
S otros pueblos a derrotar el Imperialismo, 
íl neocolonialismo, el racismo y el fascismo.
lo sólo sufrió el Imperialismo un
Slrón en Cuba, sufrió un Girón en Angola y otro 
airón en Etiopía. |Tres Girones en veinte años 

Será o no do papel el Tigre, 
poro nuestro honor, nuestra dignidad, 

principios no ow» de papel.



OS HLDAIN 
(Enviados 

especiales)

Por
HUGO RIUS

con fotos

/"’ONOCIDA a menudo por la etiqueta de la 
Venecia africana", que le fuera impuesta 

por un frivolo turismo de factura europea, la 
ciudad lacustre de Ganvié representa mucho 
más que la imagen tipicista que solían dar 
aquellos visitantes ociosos en busca de “exotis
mos".

Vi
6

■té

En algunas casas, algo más solidas, 
senvuelve un taller y comercio de art 
de metales, maderas y tejidos, en lo 
asombran la pericia y el buen gusto, 
giosamente amasados por el correr de 
siglos de cultura.

Con frecuencia llegan las risas de fa 
pequeños que se zambullen retozones en 
estrechos canales dri vecindario como si n 
un área de juego equivalente a la que.® 
los chiquillos de tierra firme, de cualquier 
llejuela de su barriada.

Pero también hay escuelas, templos reí 
sos, dispensario médico, grupos artístico5’

¿Qué orígenes pudo tener esta población 
de unos 20 mil habitantes cuya vida discurre 
dentro de un conglomerado de rústicas chozas 
sostenidas por pilotes de maderas y entre frá
giles piraguas con las que se hace la pesca, 
el trueque y la visita familiar?, nos pregunta
mos al abandonar el punto de embarque de 
Abomey Calavi y enrumbar lentamente por 
el turbio canal central que nos conduce a la 
famosa ciudad lacustre.

Hombres y niños de torsos descubiertos que 
extienden sus nasas con aire experimentado 
o liaste se hunden en las aguas fangosas ge
neralmente de escaso fondo, en busca de car
pas diminutas, moluscos, camarones y cangre 
jos, configuran nuestra propia imagen inicial, 
a medida que se avistan los primeros caseríos.

Se hace ostensible que la laguna está par
celada, y ae nos explica que cada miembro de 
la aldea, familia o clan tiene establecida su 
área específica de pesca, demarcada por cer
cados construidos con ramas de bambú, de for
ma circular o rectangular Es decir ' e-risten 
zonas bien delimitadas.

Al encajarse hábilmente las ramas en el 
,Od2’ a escasos tramos unas de otras, como 
si fuera un embalse, se busca que los peces 
puedan entrar pero no escapar fácilmente.
. En direcciones inversas se cruzan embarca

ciones que llevan a tierra firme la pesca del 
ala o que de allá transportan mercaderías de 
todo género, que se exponen en un concurrido 
mercado, también sobre piraguas.
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Se han establecido las estructuras políticas de la revolución.

11 barrios, con de-

pTJ

i ?** .c,udad wbdividida en 

rúf
leguto, y alcalde.

que el hombre común de Ganvié haya 
“cho sustancia de sí mismo semejante modo 
** existencia, debieron precederle incontables 
8en«ac¡ones a partir de una raíz histórica de 
«den tribal y de orden colonial

Ganvié fue fundad» en la laguna costera 
« Nokué _ta cotOí occidental africana 

golfo de Benin— en el siglo XVII, por 
,le*das sucesivas de guerreros adjas y sus 
^“liares, vencidos en sangrientas guerras tn- 
’**'« con la etnia fon.

convertirse en un estado

para salvar 
asenS^ 1- laguna do

El mismo nombre de Dahomey, que en 1975 
fue. sustituido por el de la República Popular 
de Benin, tiene mucho que ver con aquellas 
interminables disputas intertribales por el pre
dominio absoluto, que se registraron en el 
actual territorio de! país, antes de la llegada 
de los colonialistas europeos.

Lo que hoy se denomina Benin fue el centro 
de convergencia de vastas y complejas mi
graciones de poblaciones provenientes del este, 
el oeste o el norte, que protagonizaron cons
tantes luchas por la ocupación de tierras.

Según la tradición oral, migraciones AHa- 
dntaaoa ae impusieron sobre ios autóctonos 
Goedevi y dieron lugar al reino de Abomey. 
uno de los tantos que se fonnuon. Esa propia 
fuente relata que Hoaebgadja, hijo detato, 
el jefe vencedor, habría temdo un confhrio 
con un cierto Don, y que éste le 
E^toXH^Sk^orto^P^^

sobre el vientre de Dan.

«™ i-, s±oir3S«as S

sobre otras poblaciones.
Dmrhome llegó a convertirse en un 

de corte feudal, que Jadas a la utilización 
Lía de las campadas, 
contra los vecinos. 
Tokpli que fueron 
la vida hasta 
Nokué. intervenido

l&co debió ser, sin

33___-—■

duda alguna, el tráfico de esclavos con des- 
tino a América. El golfo de Benin, precisa
mente forma parte de lo que los negreros 
europeos llamaron “Costa de los esclavos”, de 
donde fueron arrancados decenas de millones 
de africanas para las plantaciones cafetaleras 
o cañeras de Bahía. La Habana o Las Antillas.

Durante el siglo XVIH y la casi totalidad 
del XIX, Dahume conoció de un apogeo sin 
nombre, ai calor de sus guerras de rapiña y 
de la trata esclavista con las compañías de
dicadas al tráfico de fuerza de trabajo.

Es necesario visitar el restaurado palacio 
de tos reyes de AbomeycorrrerridoCTnco 
museo histórico, para palpar a la distancia 
de! tiempo, la importancia de ese desapareado 
reino.

un invariable carácter guerrero

(164S con pedernal saca cm*P" $ b 
1685), ’-ecomiendC“driLíno”. mientras ~ 
na de loe enemigos del enemigo
^cesor Ataba, preconiza “ u per.
SUCCT^ _ i„ naciencia, al coraje y ■ ■» r— 
gracias a “ que le sigue, gusta
severancia . -rf más fuerte; nad'ede h,ceI T T^bessou (1732-1774X
me pUede .hJ^Ís dic? que -siempre ven-

íUSTde’^su
jíí í _



La pesca desde les primeros años.

con la tierra firnl

rigente beninense

Alegres <

Hábil artesano local.
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« siente en I •  
cuyos miembros del Pode?

>___•_ . _ * J

con una cuerda 'superior

vanas quimeras de origen 
una tribu". ’

al trafico de mercaderías es una 
de las contadas razones de contacto

Kerekou.

unidad nacional se tace sen- 
la República Popular de ? Jos tiem 

i972- en q 
dominaba ¡

. Es al a ti

Se ameniza la tarde con un 
conjunto femenino.

rales o los relatos de guerra. Una de las más 
representativas es la de un soldado enemigo 
cuya cabeza es machacada dentro de una cu
beta con uno de sus propios pies, que sirve 
de pilón.

Resulta interesante notar que las proclama
ciones reales de cada escudo parecen reflejar 
de alguna manera los estados de luchas preva
lecientes en su momento. Pues asi como los 
reyes anteriores coinciden en cantar perennes 
victorias. Agonglo (1789-1797) se mandó a ins
cribir que "escaparé siempre a las intrigas 
y a las trampas de los enemigos del reino", 
en tanto que Abandozan (el heredero) se mos
traría más sospechosamente cauto: “estoy co
lérico, voy a actuar".

Tampoco parece casual que los sucesivos 
cambios en el reflejo del espíritu de cada pe
riodo guarde coincidencia con una mayor ore-

J°,oo“í3n" europTO y u erara del sistema de producción esclavista en 
Amtora, y U mudanza de intereses capitalis- 
U3 hacia la conquista de fuentes de materias 
primas. 

C,S5?’I8OT) anunciarla que “no me 
someteré jamás a chantaje alguno” v másBetmnzln. una de las gandes flgur^ 
de U resistencia anticolonialista afriauuT cu- 

en los sily (monSa £

bii^^T'LVt^Tde “ 
thieu Kerekou ¿ JXí'S'?? “"»? «*'

mortal izar el éxito de su 

^^ta^^S^

ni sintetizar kw ^Presentarque comXn el”"^”

h^XdtT^re^'^Xia^

«na dinastía, las  

StcSn^ -'?-“a!=
prescntados también por el di

rigente beninense, conducirían a reflexionar 
sobre la utilidad del nombre impuesto por los ’ 
frateses tara rantinuar estimulando las que
rellas intertnbales, que por cierto se hicieran 
sentir agudamente en la vida política del país, 
hasta el movimiento militar revolucionario de 
1972, que encabezó Kerekou.

Ep el lúcido análisis con que se sustentó 
tace más de tres años el cambio de nombre 
del país, el jefe de estado profundizó hasta 
611 sicología de cada población regional, 
mencjonándolaar por sus nombres, y de sus 
estériles hostilidades subjetivas respecto a las 
otras.

La d^ignación de Benin, en cambio, se to
mó de la civilización del mismo nombre que 
alcanzó su apogeo entre los siglos XV y XVI 
con fuertes lazps económicos y culturales y 
bajo condiciones históricas bien determinadas 
“bre una extensión geográfica que tocó a ££ £ pueblos de la subregión? situada „ 

unM evjden‘“>tate de una política de
Z. í comba,e “I divisionismo tribal, 
tandienre entorPecido el desarrollo inde
pendiente de no pocos estados africanos.
auté^^±°loJe una brillante civilización 

afneana en un cuadro geo-

Esa pauta de 
doquier en

iacustre'd^ ciudad
vX1 rnlje^ 'ocales de Ia"¡^^ 

ujures, vibran con una cuerda omrt».
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Bky*?»*? * °P^ ■** encuentra en el extremo Sureste de la 
-TTY,-^2L^ ^-Sur oan *“ Popular y Den»

y Qte ““ e‘ 001,0 ArablP'. ai Norte o>n 
^lfo_de (^An^ al Nortéate c°n toa Emirato» Arabe» Unido», y al 
¿OmtaXTS!» *J*.'p‘!nJnsuJa *** ' X'd^id/L CgX

1™ni» costera y alguno» oasis del interior el reato 
, pala es árido y arenoso.
La taperattga media oscila entre 21 y 45 grados centígrados.
U y***6" ***» «* ta musulmana IbadL

°fietal *’.«* árabe- También se hablan el hindú y el pa- 
i, 21,^- con*> eI inglés en circuios comerciales.

IMooObabluMe» *****“ * 212400 P°‘>l“c*5n e» de uno»

Muacat. con 80 000 habitantes (1976). Le siguen. Matrah. 
Aunn.^P^nte «”> 20 000 habitantes y Nizwa. 10 000.

suh¿¿\* —Tr1 *• UD E»**do independiente bajo el gobernó de un 
XIX e*5ado ba^° la protección británica desde comienzos del siglo 
fu- /“f31- capital de la zona geográfica conocida como Omán, 
la d™i2<“-pOT los Portugueses desde 1508 a 1648. Después pasó bajo 

ie| Sultár^00” **? ,OS Príncipes persas, hasta que fue recuperada por 
pero bajo el protectorado británico

>* * 1960, diez países árabes lograron que se Inscribiera
lM * £*“*” « »■ agenda de tas Naciones Unidas, a pesar de 
UnidT*00065 británicas. Omán llegó a ser miembro de las Naciones 
^ ■ Principios de 1972.«*ntalSBrB *** S'dtán Qabos ha enfrentado, con la ayuda funda-1 

H, J * ta» tropas de Irán al movimiento guerrillero en la prm‘n- 
*"«*‘0 • cambiar ta neja «»y«?ur^ldf,1

Por»,i„ °^n ““«ene una hostilidad manifiesta hada la Repu 
ty Democrática del Yemen.“n ’ ota»85uent0 «”> unos 60 escuelas primarias y 3 [)rcp®r;''''r‘^' hú,i

re “• tota de más de 120mías. que
U región * Muscat hasta el norte deSdar

Dholar. esi el tur. y el dntrito alrededor de Mire» y de le Uanun 
costera en el norte, a» la» principales zonas de eultivo agrícola lm 
cereales se cultivan principalmente para ccnsumo loca), mientras qoe k» 
dátiles, las granadas y las limas son los principales productos agrícolas 

de exportación.La ganadería extensiva se practica en la fértil provincia del Dhofar, 
y el camello de Omán, pasta por todas partes en el país, y es altamente 
apreciado en toda Arabia. Uno de Jos problemas más urgentes con que 
se enfrenta Omán es la escasez de agua. Se han creado estaciones experi
mentales de agricultura en Nizwa Rumais. Wadi Quriyat y Sobar, donde 
se realizan experiencias sobre técnicas de riego y de fertilización, y sobre 
el cultivo, en condiciones locales, de variedades mejoradas de trigo, 

sorgo, frutas, vcgetalre. legumbres ySalvo la industria del petróleo, no hay otras industrias ¡ocales 
de alguna importancia. ,, _La m^eda ohctal «a ta tala», cuy» «bz»yn en ITO era^i 
b»izas equivalían a una Uta» esterlina Ua dótar tM ■—r—n ccmCTrio exterier (WTII.- expretade— O 7^m» * «bra» 
«i, ta. Htate» 53^ mdl.w*. ’’ prtrtte*
toriinrwM eran de <iras 31 millones de libras.

de 1973.
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00 *“ perdido ®“ 1

WLL00* <>• tensión y de • 
tauJ”' O mondo, pese a las >  
1 la a-/* tos gobiernos racistas Namibia 
•bstCu *'• mudar de rostro. 
'anteZ*****™* emalrOnirsi.

7 -cantes ________
revotactoMrtai

" Prenden presentarse co- presentativas 6

«tita
Ante la actual coyuntura, deda te prensa internacional, no 

tete otea sdueten que convocar a «tardones. Sin embargo, loa 
„„ «nefas, poco o nada renteverten si loa electores se comporta- 
tea te en las urnas como en te vez anterior. Es decir, si la actual 

arretedón de fuerzas subsistía dentro del Parlamento. Ello 
traerle asno a-weruenete, según loe analistas, nuevos enfrentá
rtenos verbales, nuevas rondas de negociaciones, nuevas desig- 

_ _ tadones de primeros ministros que a te postre —dedan los mas 
'.tas «ópticos y lúcidos— nada resolverían.

Sólo la flexibilizacíón de las posiciones extremas —las comu- 
niitas y las de te democracia cristiana— pudieran traer una so- 
ludón al actual panorama que dura más de un mes.

a a B lunas 5, el presidente Pertinl, personalmente taioate un» 
azte rata con loa partidos tratando de hallar, a toda costa, un 
dtt» "tedtei a la crisis iniciada semanas atrás. ,

y» observadores guardaban silencio y esperaban el taarrolfa
* *■ acontecimientos. ,

U Malla, el "talco", habla faltado. La situación parecta P<®^: 
j.pfa». un premier, un premier "donde caerse muertos ,

te la expresión criolla.

■as proyectadas elecciones te Na
mibia sean supervisadas. En este 
sentido el Consejo de Seguridad ha 
planteado la necesidad te un cese 
al fuego en Namibia para mediados 
de! presente mes te marzo, a fin 
de poder instalar los primeros eos 
tingantes de los llamados "caecos- 
aznles". Ha trascendido que la 
SWAPO estarla haciendo depender 
un alto al fuego —para reinidar 
convcrsaclorís— según tfl conrpo- 
rictóa de h faena de ka “cascas  , _ ____
azules", pues se opone ablertamen- plan te los racistas de Pretoria, 
te a la presencia de soldados de encaminado a "internacionalizar 
países miembros del Moque gue- su contactos y problemas tetarnos, 
rrenstas OTAN, aún bajo la forma atacando! a los gobiernos vednos 
de servicios loglsücot En este con- que apoyan la lacha por te tode-

’ texto, la SWAPO tambite ha re- 1—:—;----- r'~
chazado las demandas de los racis- |> región dominados ata por regl- 
tassobre la creación en Namibia menes rocíete ’ •—>*
de “centros de recepción y control ilegales, como es

Saritas mméonrero. de Sdtebury 

«teta-*»1 independen.de para reprtairlos.

S’SXs'S-íotert‘
Namibia —«ruP» y^tobwe, que es
Sudáfrica- yw^"2M.ode»«-

Estos planes 3Oirsc‘"nes 
rectazados por tejwR^^.re-

presentatlvn» de

enntra-

te» Ugo la Malta 
^S^de*^ 
«o. integrantes w’Z 
bínete anterior, el rem. 
hücano La Malta, tras

- M óptateme» de unos y otros y luego de emplearse a 
STn-tando de bailar una formula salvadora que diera a Ita- 

..bínete con el apoyo de cada formación, no pudo hacer
Vasa que optar por la renuncia.
"'ÍL te primera vez en treinta años que un “talco ' ocupaba 
. -irmv, jerarquía gubernamental por lo que los sectores más 
ideados de la política itálica consideraron que tal vez pudiera 

• Eter una solución a la acefalia que desde el pasado 31 de enero 
tet. Z. u península como consecuencia del retiro de los comunistas, 
tte ate vez que la aocialdemocracia, mucho antes de esa fecha, se 

mh, irrogado el derecho de girar demasiado a la derecha, de» 
moodendo los acuerdos formulados con el PCI.

Pira tos más informados observadores de la situación romana, 
--j » múñete del repubheano La Malta no causaba asombro. En 
a todo caso noria • loa comentarios y a la ironía porque en lo 
- óntenrntal tota hablan previsto un fracaso rotundo a sutgjtemental, tota habían previsto un fracaso rotundo a 

mí» 
-if 
ota 
aja 
•—■

ido 
pte 
«3 
ir n*

y otros. Míxicn «Molau ai

“» gobierno neo-okJTT "Otario y afirmó que T cebarte-

. Quieren ir tambita • i™ ™ Namibia zíSai^niT^i*a 
cienes « sentíante. - **“- ^™h,e 3 Svdátaca.

m 105 «tapatESrí; *™ta«tecr(íjr?¡ “^*«>a de la SWAPO «ta cúí “ «rttono teMoa^J? 
MhSrt Naclonts Unldu ha JSírS '"‘i010 ■e’ií»

eI pl“ dd “telo» *u'rrilln<» nadonalis-
organlsmo internacional para que
tos proyectadas elecciones de N¿ d i'*1™» O»

Zambia habla emitido una declara
ción de condena por otro bombar
deo te la aviación rhodesiana con
tra un campo de refugiados zlm- 
babwes ubicado a 30 kilómetros 
de Lusaka, la capital rambla™. 
Otros ataques similares fueran diri
gidos contra te cindad de Uving- 
stone, cercana al rio Zambeze, fron
tera natural entre Zembla y Rho- 
desia

F-km» ccmtinuoY agresioDes evi- 
dencmn que sigue en pie d vtejo

pendencia en los únicos países de 

racistasmtooritarios y hasta
— m el caso de Nami- 
los días de la victoria 

obstante estos crin» 
nes y - "í"r~~' ’~~hJ71os 
mis cerca de lo que mp® m

¡os que luchan por y de Pretoria.

independen.de




yanquis,

(Acto

¿Nuestra convicción?
Les vietnamí— ato 
der 
ios

FIDEL 
Nacional de Solidañdad 

con Viet Nam) 
de Febrero de 1S79

PORTADA: Diseño de Manuel Ló
pez Alistoy. Foto de José Oller • 
CO\TRAPORTADA: De la Cuba 
de hoy. Ciudad pesquera de Man
zanillo. Foto de la Revista “Mar 
• Pesca" • REVERSO DE POR
TADA: Hace 20 Años. Compilación 
de Núñez Lemus • REVERSO DE 
CO'\TP. APORTADA: Para los niños. 
Pasatiempo in-tructivo. Dibujo de 
A -el>o Torres Silva.

----- .«ton a los 
W eran mucho 
más poderosos, 
incomparablemente más 
poderosos que los fascista 
chinos, y cuando los 
yanquis rodearon ai país de 
portaaviones y miles 
de aviones y bombarderos 
estratégicos, salieron 
derrotados. Nuestra 
convicción es que 
tos vietnamitas 
derrotarán la guerra 
fascista de China. ¡Esa 
es nuestra
convicción! No aporto 
si penetraron 
10 kilómetros o Ib.



DESDE BENin

EL CAMINO 
SOCIALISTA 
DE "EHUZU
Por HUGO RIUS 
«* fetos de CARLOS P1LDA1N 
(enviados especiales)L------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ido versículo bíH*0’?,

Por sus enemigos los conoceréis— podría decirse u« -'« .
protagonistas de un proceso de cambios políticos, económicos y sociales q ;ndep®n
quenas y expuestos de la costa occidental africana. , -ños después de s-j

« i i«£s
cabezado por el teniente coronel Mathieu Kerekou. Capitales extranjeros con base campa"35 ,
económicas para crear dificultades; viejos caciques politiqjeros en el exilto promovía . s Henos de ^¡p
evidente apoyo financiero y alentaron conspiraciones en el interior del país; onciaies en |a p -
Cotonou" asOnadas 9°,Pi*tas ’ h*8* M Uegó a producir una invasión aérea de merca

Peñerante hostilidad, en tan corto tiempo?, se preguntaron tos eny*ad°s
8 *,5rtar “ Republica Popular de Benin. ¿Qué significado tiene el proceso revolucionario que e ? t 

dI,r^‘6n m itír «(“«.emprende el saneamiento de la vida política tradicional, proclama una op muerte 
ta-lenin sta y moviliza a las masas. Estas se adueñan de algunas consignas claves: La patria -¡unión- >n 
la revolución, la lucha continúa". Y por donde quiera en las concentraciones, los discursos, las rev d££1(rCíla 
y ^hizu , que en una lengua local quiere decir cambio. De ese cambio, de com
escrHM remos.
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la conquista colonial y contribuyeron en lo 
adelante, convenientemente estimuladas a de. 
“litar la resistencia africana al Invasor extran
jero.

Con el proceso de descolonización que se 
avecinaba tras la Segunda Guerra Mundial en 
1945 el tr.balismo también se incristó adecua
damente en la vida poUtica interna del Daho- 
mey y sobrevivió más allá de la independencia, 
en 1960, durante doce años de convulsiones y 
crisis, para mayor provecho de los intereses 
neocoloniales. A lo largo de más de des lar
gas y agitadas décadas, unos pocos caciques 
políticos se enfrascaron en una cd-tinua puja 
partidista de influencias regionales y se repar
tieron alternativamente el poder con fines per
sonales. Los nombres de Hubert Maga, Justín 
Ahomadégbé, Sorou Migan Apithy y Entile j 
Zinsou acapararon hasta el desgaste la escena 
electoral dahomeyana, en todo ese periodo.

«eran en repúblicas independientes.
e■rníLlD^lOm^y• con muy esca£os recursos en 
e?Ptm^r (HCe'le de palaa- a,8°d,5n.tn^^myeCtO de lnstnicción fue más amplio, 

que 8e dirigia a fabr|M'- cuadros con 
rortnación y mentalidad neocoloniales para to- 

• Z? el conjunto de la comunidad franco-malga 
che: Alto Volta, Togo, Níger, Chad, Congo 
orazza, Gabón, Camerún. Costa de Marfil, Gui
nea.Malí y Senegal. Una original “división 
de funciones" hacía que Senegal proporcio
nara soldados y Alto Volta mano de obra para 
■as colonias vecinas.

Tanta fue también la reputación intelectual 
que se le otorgó en tales circunstancias y es-
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PROGRAMA DE LIBERACION NACIONAL

Una asamblea 
de análisis de candidatos al Partido.

II

En 1970 un Directorio militar de salvación 
se vio precisado a anular una de las más frau
dulentas y violentas elecciones e intentó esta
bilizar el país mediante una fórmula de gobier
no conjunto Maga-Ahomadégbe-Apithy, que en 
la práctica se revelaría estéril. Escandalosos 
regateos se librarían entonces por la repartición 
de los departamentos ministeriales mientras que 
la subordinación al presidente en ejercicio se 
condicionaba a la proyección de intereses de 
grupos. Nadie cumplía la promesa de "realizar 
la unidad nacional" comprometida en la Carta 
de solución de 1970.

La población beninense no resultó sorprendi
da, por lo tanto, de que el ejército nacional die
ra por terminado el experimento de la trinidad 
y asumiera la plena dirección del país dos 
años después, el 26 de octubre de 1972,

"Las instituciones del estado están seria
mente estremecidas —decía la proclama mili
tar— por acciones contradictorias y destructi
vas de los miembros del Consejo presidencial, 
del gobierno y de sus cortesanos o de sus par
tidarios". "Es asi que en el sector público, se- 
mipúblico y privado, la pertenencia a tal fac
ción política y la alianza a tal hombre polí
tico constituyen los parapetos gracias a los cua
les la injusticia y la arbitrariedad han sido 
sólidamente instauradas".

La campaña de alfabetización 
deberá alcanzar el 85 por ciento de la población.

Las intenciones del emergente Gobierno Mi
litar Revolucionario, encabezado por el enton

tas tareas enumeradas pertenecían al i 
miento revolucionario de liberación nao 
según una posterior caracterización que I 
ra Kerekou: "su objetivo principal es la 1 
consecuente antimperialista en todos ¡os 
pecios y la democratización del poder i 
lucionario".

Las etapas subsiguientes serán "la r®’ol“ 
democrática y popular" y la "revolución 
lista".

De acuerdo con la propia visi,ón.?'1|S¡ 
Central del Partido de la Revo.u-'ónr'v 
de Benln se han llevado a cabo muca® 
ces dentro del movimiento revoluciona™ 
beración nacional y se han levanu 
actas fundamentales para la etapa |uJ 
mocracia popular, en el curso del Pnm 
de cambios.

El gobierno militar revolucionario de 
comenzó por ejercer un mayor coa 
la economía del país, cuando 
mente después, en febrero de naSwa * 
todas las firmas extranjeras que v- 
el país domiciliaran su sede soc 

año.
Progresivamente el estado se 

un número de sectores vítate co 
cienes bancanas. que 
dos bancos nacionales: Conn-rv 
¿Xínensc * De“T’U^yd N.c¡Xl * q 
se instituyeron la Sociedad I

ces jefe de batallón Mathieu Kerekou, parecie
ron de primer momento encaminadas únicamen
te a poner un freno a la enrarecida atmósfera 
política. Sin embargo, seis días más tarde, 
el 30 de noviembre, el nuevo jefe, de estado 
proyectaba en un discurso-programa el verda
dero alcance económico y social del movimien
to militar, que acababa de producirse.

Otra trilogía, pero de principios, reempla
zaba a la desgastada troika y cuanto ésta signi
ficaba del pasado:

1. "Contar sobre nuestras propias fuerzas, 
sobre nuestros propios recursos, sobre la ini
ciativa creadora de las amplias masas en nues
tra lucha para liberarnos de la dominación ex
tranjera. para desarrollar nuestra economía y 
para dar a nuestro pueblo la dignidad y la per
sonalidad de un pueblo libre”.

2. "Reorganizar toda la estructura econó
mica, cultural y social de nuestro país en el 
sentido de una liberación de la dominación 
extranjera, de una erradicación de la corrup
ción y del nepotismo y de una más grande efi
cacia'1,

3. "Desarrollar nuestras relaciones exterio
res con todos los países sin discriminación so
bre la base del respeto de la soberanía nacio
nal, de la igualdad y el beneficio mutuo".

El programa abarcaba en detalles los domi
nios del mundo rural, la industria, el comer
cio y las finanzas la educación y formación de 
cuadros, la salud y los asuntos sociales, la 
administración y la política exterior.
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u acoón estatal habla tocado ¡_
bt¡¡cM correspondientes a la estructura 

del pequeño país, que ae
^cocialmente en la explotación 
é«rino ■ la exportación, la pesca

directivas de!
Ia Revolución
—1 t¡P<» de ____

- —a RevolucioL-1 
1 (GVRC) que def.

de campe.

en Cotonou.

que en
1 feudal . .. 

tes de colectividad 
mente “jete tata-, quienes t 
el lugar y ocupación C __.
tividades productivas •; - 
Generalmente descontentos 
to de su antiguo [---- ”
cido no pocas presiones 1 
los campesinos interesados 
que llegan hasta el te, 
tata"; aunque no faltan 
transado y optaron 
de los beneficios del ...

Sin embargo la tendencia 
' abas •» •'— “ '

los rubros 
1 econó- 

susteutaba 
agraria con 
en limitada 

y un activo comercio interno, que re-
• 4 ®eri»n * determinados servicios, infraestruc-

3 • ,. sctmdad industrial ha tenido un peso 
W7! _ ■ como era de esperarse en condiciones 

Un inventario fabril se cir- 
I ronsentarta tal vez a contadas instalaciones 
T iTnrocesam'ento de aceite de palma o maní, 

rXjef productoras de pastas alimenticias 
nrtttrM, panadería, 2 camaroneras, 2 unpor l.'^ textíJara*. kenaf. bicicletas y calzados, 

¿atre otras fábricas ligeras.

B mayor acento tuvo que ser puesto necesa
riamente en el desarrollo de la producción

i sgricoU. con el objetivo esencial de lograr un 
■utoabastecimiento en el plano alimentario y 
obtener reservas que permitan enfrentar even-

¿ nuhnente albures climáticos y calamidades na- 
j| torales bastante frecuentes en estas latitude-

■ tropicales. Casi el 85 por ciento de la pobla ■ég I ’ óón es campesina y el 75 por ciento de ella 

vive de la agricultura.

En este orden también se crearon socieda
1 des estatales que se ocupan del incremento de 
l li producción arrocera (S ADEVO), del mejora-

1 al moví 
[nacional; 
ue tuda- 
Ha lucha 
| los as
er revo-

' *• ''velu a, £ Regado

• 3 “na activa !¿í£

7a "ut‘en deddir^b^

• y amenazas contra
“ la cooperativa, 

repudio como “hijos del
“ carnb¡o los que han 

P°r «Igir algún tributo 
cooperativista.

«to™ c’jr.?”013.a liberarae de esu 
rarieja el hecho £ -7 000,0 10

^J'ronvo, del CATS En alg^^ií 
propm. -uta- llegaron .
ocumó en la coopera Uva de Tontasou.

La cooperativa modelo de Bori
órganos: la Asamblea General, que se reúne en 
principio cada 3 meses para adoptar las gran. 
des decisiones; un comité de gestión integra
do por 6 miembros, que sesiona mensualmente 
y hace cumplir los acuerdos de la asamblea 
y el Comité de Control, de 3 miembros, que 
vela por la administración y el cumplimiento 
de los estatutos.

El trabajo diario se organiza por células que 
se hacen cargo de una determinada parcela, 
con un jefe que distribuye y dirige el trabajo, 
mientras que 4 agentes técnicos del estado im
parten las orientaciones generales sobre el apro
vechamiento eo t empo y forma de las áreas 
de cultivo y recogida, principalmente de algo
dón, maíz y soya. La distribución de loa fru
tos ce efectúa al final de la campaña agrí
cola bajo el principio de "a cada cual según 
su trabajo".

La reforma agraria es considerada objetivo 
nrincipal dentro del actual Primer Plan Trie-

1 se señala- es el de las tierras en prés-
TXmdo y * E«»^ rev-udra-r- 

tamo que el raruoo , 
deben abolir defin,uvamente .

Otra
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(CATS) que se 30 «“¡ritota,ación Xtiw P°r ““ “*«»ivi-
-a orgaX ót! cÍ”^ PrOduCCÍfln-

riencra socralista püoto, que arra^ ¿X



OPCION SOCIALISTA

Fabricación, de implementos agrícolas.

I
MOVILIZACION DE LAS MASAS

revolucionarlo

hay ninguna posibilidad

a

LEY FUNDAMENTAL DE LA 
REPUBLICA POPULAR DE BENIN

Fue; sin embargo. la adopción ade la vía de 
desarrotin socialista  ̂y la proclamación de la 
filosofía marxista-leninista. como guía rectora 
de la revolución, lo que imprimió un carácter

sienes irreales. se ha establecido en Parakou, 
una cooperativa de forjadores individuales, 
de más de un lugar del país, para el montaje 
de arados, gradas y carretas, con los que ya no 
sólo se da respuesta a la demanda interna, sino 
que también permite disponer de algunas par
tidas para el mercado regional. Se trata, nos 
dice un miembro del comité de dirección de 
la cooperativa beninense de material agrícola, 
de “contar sobre nuestras propias fuerzas y 
sobre la iniciativa creadora de nuestras am
plias masas laboriosas”.

En térmicos igualmente realistas y modestos 
se proyectó la gestión industrial del trienio, 
apuntando hacia la transformación de los 
productos agrícolas, especialmente café, taba
cos, recinos, cítricos y oleaginosas y a más 
largo plazo la explotación del petróleo y la cal- 
carea, sin tomar las potencialidades de hierro, 
mármol, fosfatos y uranio.

En el campo de la educación, considerado 
de la mayor-importancia, se ha procedido a 
una reforma del sistema de enseñanza tenden
te a despojar a la escuela de todos sus visos 
neocoloniales y a orientar sus contenidos acor
des a las exigencias de un desarrollo económi
co nacional independiente. Fue asi que se puso 
término a la enseñanza privada, se reelaboraron » 
y unificaran los ciclos y programas docentes, 
con una marcada atención en la educación 
ideológica y patriótica, que incluye los funda
mentos del socialismo científico, y se ajustaron 
los calendarios escolares de tal manera que 
se vincularán más a los periodos de campa
ñas agrícolas y pudiera materializarse cohe
rentemente la incorporación de los rudimentos 
de agrotecnia en la nueva escuela. .

A pesar de la fama de nación instruida que 
se le atribuyó al país en tiempos pasados, se 
viene librando una intensa campaña de.atfabe- 
tización, que de acuerdo con cifras oficiales,

tendrá que alcanzar al 85% de la población. 
Los nuevos dirigentes mostraron claramente 
la verdadera realidad educacional hereda
da del colonialismo, al señalar entre otros 
Indices que los alumnos universitarios no lle
gan ni siquiera al uno por ciento de la escote- 
rización total, que se carece de científicos y- 
aún de Facultades de Ingeniería.

Los esfuerzos de renovación que se advier
ten en todas las esferas en Beffln no se habrían 
plasmado, indudablemente, sin que ae hubiese 
movilizado a las masas populares tras un pro
grama ideológico definido y dentro de preci
sas estructuras de encuadramientos.

Cuando aún el movimiento militar revolucio
nario no había alcanzado su primer aniversario, 
se instauró en septiembre de 1973 el Consejó 
Nacional de la Revolución, con sus instancias 
locales, a nivel de aldea, barrio, comuna, dis 
trito y provincia. Desde entonces han venido 
asumiendo el papel de Asamblea Nacional Re
volucionaria, cuya misión principal es conce
bir y controlar la acción del gobierno revolu
cionario militar, encargado a su vez de la apli
cación y de la ejecución correcta del Discur
so-Programa del 30 de noviembre de 1972. Una 
nueva ley fundamental de la nación, votada 
por referendo público, en 1977, establece 
los órganos populares definitivos que se ins- 
talarte en cuanto se produzcan los futuros 
comicios electorales.

raigahnente popular al proceso 
beninense.

Kerckou declaró en aquella oportunidad que 
el socialismo es "la . única vía de desarrollo 
históricamente justa para el pueblo" 
fuera de esa vía "no hay ninguna posibilidad

La República Popular de Benin es solidaria 
de todos los pueblos del mundo en lucha con
tra el imperialismo, el colonialismo, el neo- 
colonialismo, el racismo y el apartheld; ella 
apoya y estimula activamente a todos los pue
blos del mundo en su lucha de liberación na
cional y en su lucha revolucionaria.

A^n 4.— En la República Popular de Be- 
nin, la vía de desarrollo es el socialismo. 

Su fundamento político es el marxismo-leni
nismo. que debe ser aplicado de manera viva 
y creadora a las realidades beninenses.

Todas las actividades de la vida social na- 
cfonal en la República Popular de Benin ae 
organizan en esta vía bajo la dirección centra
lizada del Partido de la Revolución Popular 
de Benin, destacamento de vanguardia de las 
masas explotadas y oprimidas, núcleo dirigen
te de todo el pueblo beninense y de su re
volución.

Art. 1L— Las relaciones de la República 
Popular de Benin con los países extranjeros 
reposan sobre loa principios del no alinea
miento, igualdad respeto mutuo de la sobe
ranía. las ventajas reciprocas y la dignidad 
nacional.

El partido se convertía “ «J® _ 
dor de la vida nacional y 
cito política a través de las ofii

££n&^“ - - «Wted 
Refiriéndose a los que de buena f.

que el marxismo-leninismo no es una ¡2, 
auténticamente dahomeyana. __ _
"se equivocan, porque el marJX^t 
es el conjunto de las leyes universales * 

de la lucha de te humanidad 
la transformación radicó del mundo v <í 
sociedad, a fin de borrar, para siempre ¿ £ 
tación del hombre por el hombre".

La propia declaración dejó definido, i 
campos de los amigos y aliados de la r 
lución por un lado, y lo, enem,gos " 
según palabras de Kerekou:

“A nuestro juicio, son amigos v 
la revolución del pueblo dahomeyicic^, 
pesmos. los obreros, los soldados irá ofirS 
v los intelectuales patrióticos, así como¿ 
las capas sociales intermedias cuyos intere 
no están fundamentalmente ligados al extn

"Son enemigos de nuestra revolución el i 
perialismo internacional y sus agentes ’lc 
pagados y mantenidos por las oficinas e 
Jeras, la burguesía político-democrática 
feudalidad tradicional”.

Exactamente un año después, _ 30 de 1
viembre de 1975— en la ocasión en que 1 
cambiado el nombre de Dahomey por el

- República Popular de Benin, su jefe de es 
do anunció te creación del Partido de 
Revolución Popular de Benin "forma sup 
ma de organización política del pueblo benin 
se en su lucha nacional para liberarse total 
definitivamente de 1a dominación extran 
de toda forma de explotación del hombre 
el hambre y para edificar una sociedad de 
mccracia popular * hecha de igualdad, de f 
paridad y de paz social sobre te base de 
principios del marxismo-leninismo".
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bmívis de bare que ae formaron antes y des- 
xte, que son: el Comité de Defensa de la 
Revolución (CDR), el Comité de Organización 
te los Jóvenes (COI), el Comité de Organiza 
ó* de U» Mujeres (COF) y el Comité de 

de las Fuerzas Annadas Populares

a CPK l* organización más relevante, re 
rittenti, según los estatutos "un instrumento 

“tea revolucionaria del pueblo beninense, 
■«•mente

en las unidades de producción •enncios". Entre sus obligaciones y ta- 
R®“*° «a detección y denuncia de los 

— de sabotaje y actividades contrarrevolu 
^"nM: a los trabajadores de las

es del Partido, despertar 
la conciencia proletaria 

una lucha activa por la liqui- 
'* ~ —J burocrático y vigilar

y la disciplina la

mese» se ha

e7 wado^' dWí*

Los aspirantes se presentan voluntariamente 
y se someten a las opiniones abiertas de sus 
compañeros, quienes ai final decidirán por vo 
taaón si reúnen condiciones o no para ser 
candidatos. Los criterios fundamentales ds in
greso son: no haber estado ligado antes a los 
regímenes reaccionarios; carecer de anteceden
tes penales; ofrecer apoyo sostenido a la revo
lución; observar conducta moral; mantener dis
ciplina de trabajo; no estar vinculado a agen 
cías extranjeras ni a los viejos partidos tradi
cionales, después de 1972, ni ser propietarios 
de medios industriales y otros de explotación, 
ni pertenecer a organizaciones secretas reli
giosas, particularmente los Testigos de Je- 
hová.

Los candidatos aceptados integra au^á- 
tlcamente un grupo de acción rí'voyd 
(GAR). catalogada como la antead, del partí

Lque rT/d 
i*«t» 
° * h 
* SuPta- 
^ia*. 

■ total y

do mientras u 
casQe y toma la 
egreso.

iwSvRisíií 
vez un punto revelador de todn^T^t~ de cambio que cotX
golpe militar más. «párente

Las fuerzas armadas han experimentado a 
» v^ una mudanza sensible en su proyección 
PObtxa y hoy re han asignado, según expre
sa la Constitución, te misión de ^te^Tio. 
mtereses del pueblo, en primer lugar los inte
reses de los obreros y de los campesinos de 
defender las conquistas de la revolución, te in
dependencia y la soberanía nacional, te integri
dad territorial y te seguridad del país te liber
tad y el bienestar del pueblo".

Muchas razones tienen que asistir a las fuer
zas neocoloniales desplazadas del poder para 
continuar empelladas en promover rampa (Im, 
conspiraciones y agresiones contra la Repúbli
ca Popular de Benin.

Pero ninguna razón podrá tener más fuerza 
que la que sólo es capaz de dimanar de un 
pueblo que avanza al encuentro de sí mismo, 
y reafirma su voluntad de estar listo por te 
revolución, por la victoria de Ebuzu.

*1

<•«

í^teJoTuT* • ¡a, b!?l0no nacional de 
*volucióS’t?nc‘as ,ocales del 
®On,«ito ’eiy quc ,,e' 
• ^uia up^10 deI Pari.dc
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Sudán, Tanzania, Viet Nam, Yugoslavia, Zai- 
re y Zambia.

Los siguientes países miembros del Movi
miento No Alineado asistieron como obser- 
vttdorcs:

Argentina, Bangladesh. Benin, Congo. Chi
pre, Corea (RPD), Lao. Egipto. Estado de 
Masas Arabe Popular Socialista de Libia, 
Etiopia, Gabón, Ghana, Kampuchea. Kenya.
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NO ALINEADA.

MAPUTqIEXPRESION DE FIRME?! 
ANTIIMPERIALISTA

Foto»: LUIS CAMEJO <u 
_________________________________________________________________ LUIS SOUTO. del diario “Noticié

Madagascar, Marruecos Mozambique, i?*" S®*> Tomé y Príncipe, Seychelles. SoarJ 

lia, SWAPO, Toga, Tttrúri: . Yemen 
siguientes moví- > nacional fueron ¡m t 'KhH*

Panafncano, Frente Patriota).

Otros invitados:Organización de las Naciones Unid» 
-S’0**’ * Naciones L'nidM I 

nubla.Comité Especial contra el Apartbe*1

OUA.Comité Africano de Liberación- qJMM
3. Durante la sesión de apertura 

renda tuvo el privilegio de escuc»r. 
curso importante e inspirador P£’ 

P°r Su Excelencia Samora Pre«idente de la ¡ <*«¿0

ambique cuyo tacto '
mente como documento a ra •‘e-'nl f

I Coafrrvaria Extraordinaria del Buró de Coordinación del Movimiento de Patees 
x. AUneadoe, celebrada en Maputo, la capital de Monamblque del 26 de enero 

tebrm de este “A® retuvo dedicada plenamente al anáfisis de la situación 
ce d cono sur de Africa, y d apoyo de loa palees miembros a la lucha de 

IftiirseVia de los patatos de Zimbabwe, Namibia y Africa del Sur contra el 
roloolafiwno y d racismo en esa región. Esta Conferencia cobraba gran significación 

por d carácter antimpcriallsta del documento aprobado, en el cual se dedican 
autneroeos párrafos a condenar al imperialismo como cansa fundamental del 

rM™totumo d redamo, la discriminación racial y el aparthdd, cuestiones que 
constituyen principios básicos del movimiento desde su fundación. Atantemo, 

el documento final formula denuncias concretas a loe Estados Unidos, Francia, 
Gran Brotada, Irlanda dd Norte, República Federal de Alemania, Israel, Japód, 

Bélgica e Italia, por el apoyo político, diplomático, militar y económico que 
otorgan al régimen de apartheM. De otra parte, el Documento expresa su 

reconocimiento al apoyo y ayuda de los palees socialistas y de todos los Estados 
y fuerzas democráticas y amantes de la pea, a la lucha de los pueblos de 

Namibia, Zimbabwe y Africa del Sur. El discurso del presidente de Mozambique, 
Samare Macbel, fue categórico ea cuanto a definir al imperialismo, el colonlaltamo, 

el neocotonlallamo «ano loe verdaderos enemigos del Movimiento de loa No 
Alineados y. también, en cuanto a la definición de los verdaderos aliados de cotos 

países. El discurso del presidente se daractertaó también por su frescura y 
originalidad revolucionaria en ru estilo y sustancia. Las delegaciones acordaron 

inchrir las palabras del Jefe de Estado entre loe documentos oficiales de la 
Conferencia, a cuya feliz culminación y éxito contribuía el escenario escogido para 

su celebración: Maputo, la capital de ese baluarte revotudooarto y antimperlalMa 
que es Mozambique. Este era el primee encuentro del Buró de Coordinación 

en m país no miembro del mismo, elegido predsameate en reconocimiento a la 
consecuente y firme posición del pueblo y el gobierno de Mozambique en la lucha 

contra el colonialismo y el aparthetd, asi como en apoyo Incondicional a la lucha 
de los pueblos del cono sur africano por su liberación. En la relación de 

observadores aparece Kampuchea, Como se podrá leer. Cuba y otros países discreparon 
”** r°M>ecto a esta inclusión, ya que quienes estuvieron presentes en la reunión 

fueron representante. de lo. «teres desalojóos del poder por su pueblo, enviados 
P°r Pekín, a qahsiii no so lea otorgó ni voz ni voto cuando intentaron 

«ere-fltaree en el cónclave. El -vtado de BOHEMIA a Maputo pudo apreciar que 

‘ d««inr la discusión de su ponto esencial 
ue frustrada, al lograrse mi amplio consenso en tomo al tana único, la lucha 

«n.ra k^regímroe. racMta. y 1. «fidaridad con lo. patero de la Línea del Frente.
Pur su importancia BOHEMIA publica a continuación el texto íntegro <M 

Documento Final.

GE celebró en Maputo una Reunión Extraor- 
diñaría del Buró de Coordinación de loa 

Países No Alineados a nivel de Ministros de 
Relaciones Exteriores del 26 de enero al 2 
de febrero de 1979. La reunión tuvo lugar 
conforme a una decisión adoptada en la Reu
nión Ministerial celebrada en Ciudad de La 
Habana, en mayo de 1978, y aprobada por 
la Conferencia de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Países No Alineados cele
brada en Belgrado en julio de 1978.

2. Los siguientes países miembros del Buró 
Coordinador participaron en la reunión:

Samora Machel, presidente de 
Mozambique, pronunciaba 
un discurso firme 
y combativo, de denuncia al 
imperialismo y apoyo a los puebla 
de Namibia, Zimbabwe 
y Africa del Sur.
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Maputo, 
^’^^irntób^que

ywía parcial de

•heM^?ru$
anc,

fl í*** 5 \ i atacando la toPo¿t®"C1“ 081 Movimiento 
I F**,* V ^tujeedo como dec^lva en 1» lu_

''Imperialista, el Presidente afirmó qUe
1 . & an°™ alcanzados por el Movimiento No

dcbion 8 UnidQd b“ada en
mo- I crecimiento fue que el Movim>en

.¡¿X Fu '^ Alineado pudo encontrar compañeros 
" i, o . ,¿hs contra el Imperialismo entre otra»

/I e ^J/^Tr el progreso y la paz.
AjU^desaparición del sistema de bloques

1 t-*,d los objetivos por los cuales luchaba a - ■ 
ÍJimiinto. »c obtendría mediante el for- ■ 

,1 .diento ulterior y el crecimiento del 
‘^mijito sntimpenalista Observó que Afn 
Si era una región donde los prlm 
.fundamentales de no alineamiento. in 
ndencia nacional e igualdad humana aún "¿pugnables y negados a los pueblos de 
abare Namibia y Sudáfnca que luchan “ mper las cadenas de la dominación 
Ej y racista, la opresión y la explota- 
Fi Presidente recalcó la necesidad de 
er al Frente Patriótico como el único 

¿otante legitimo del pueblo de Zim- 
Igualmente destacó la importancia

— fortalecer e incrementar nuestro apoyo* cWAPO el único auténtico representan-
* del pueblo de Namibia.
8¿¿ refirió a los éxitos de la lucha del pue- 
u sudafricano bajo la dirección del ANC 

«i régimen de Pretoria. Expresó su placimiento de que el pueblo de Sudáfnca 
E,nto derrocaría al régimen racista de Pre 
Iris que trataba de dividirlos. Tendrían éxito 
„ la construcción de una nación unida, don- 
fe ¡os pueblos de todos los colores y razas

qu° llbr».

!«« ,o»

nuVLcom'«¿^2cla y ta "Uto de silenéiE 8 reuniónAli Sol¿í memoria^!rv.6 un mi- 
¥°umedlenne vi. On,° K'nyatu °* “real- 
dolencia al r&h! ««Presó »u I“.y Houari 
Por «1 faJU-?°^le™o y p1XWofünd«¡ron 
»OU“» ^de ArjX

N°AL. ydrt? ' an,1trup pJWen>« 
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?ón « “anee <¿°,r Su «^tacaS 
'undwnentaj^ dt? u «"«bu-
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7. La reunión ■. ,
Para considerar la sitSí/'í «tusivamente 
lral y reiterar la solidaria a*" AWca Aiu 
apoyo resuelto de lo^P^ <Slect1'"1 y el 
a los pueblos de Africa No Alineados 
crítica y decisiva en ««• W
del colonialismo ef ucha P°r liberarse 
clon racial y eí an»rtiS?ü' la discrimina- 
derecho inalienable Tta" autX?qUUtar su 
y a la independencia

El Hurí,

y*X SSZ,

«n ^•^lem,n^laN8*bne^l0. 
dicaaón del colonismo ^tP°r ** erra’ 
"umMOón raoal el^X.?^00- "

Mpel. rf1X.7"yXS d 
miento enal‘^- 

P°Utlc. y prme.p£ Xf T.t n’ündo U 
mo factor globaf .^m*nto CO
donado uní sól „ í°n propor-
salvaguardar la verdad^. P^moyer y 
J*™nl« e integridad temu^üX !«'E^. 

dos y apoyar a los pueblos barí la --tw1*- ■' "• e*1" a -4« r » ■ no autogobertSdw’y 

enTr£ 1 ™fto°ífY81- P*" que <"*T“n “ de-a 18 autodeterminación e Independencia.
13. El Buró consideró que la lucha de los 

pueblos de Africa Austral por su autodeter
minación es inseparable de la de los demás 
pueblos en territorios bajo dominación colo
nial, tanto en Africa como en otras partea 
del mundo, y reafirmó su solidaridad y apoyo 
para con la causa de la emancipación de es
tos pueblos.14. El Buró subrayó el vínculo Inseparable 
entre la revolución antlmperialista y antico- 
Jonialista y el desarrollo del no alineamiento 
en el proceso de la liberación y la emancipa
ción de los países y pueblos.15. El Buró recordó la posición asumida
por la V Cumbre de Colombo respecto a que 
la identificación del continente africano en 
su totalidad con el no alineamiento era un 
hecho altamente significativo. A través de 
la Carta de la Organización de Unidad Afri
cana los países africanos se han adherido 
sin reservas a la política del no alineamiento. 
Africa 1c ha dado fuerza numérica y cualita
tiva al Movimiento, contribuyendo con ello a 
convertirlo en una fuerza P<>*"~ *" al 
mundo y de firme contenido anticolonial, an 
tlrracista para la política del no ahncamien- 
to Como continente que ha aufrxto los peo- 
°. M.rilms de la esclavitud y el rotang* 
™ Afnt^pone de relíese con mucha nitidez 
% * un nuevo orden
mciorral El Buró con«tató que Africa ph>

Sa prueba critica para el éxito

unirían en una fuerza irresistible que 
ta efectivamente de Sudáfríca un país ver- 
ero, independiente y democrático. Tatn- 
' era vital que el Movimiento No Alineado 
yara a los Estadas de la Linea del Fren- 

. Jaguar-día estratégica inmediata de la 
"trt Auau- f°r ** *'*>erilc‘^n nacional en Africa 

El discurso fue aclamado por todos los
■ rth®11- (7r‘lt‘Pantes como una contribución impor-

Aparu unte a las deliberaciones y al éxito final 
la Conferencia y como un análisis incisi- 

bión- n/eoJ*»10* Pr°blemas de Africa Austral, asi 
nir* w de las medidas internacionales necesa-

.. chai I,ara lograr la emancipación de los pue-
r- ri>n<5¿Xoprin’«i'-s de la zona. La reunión rcc<> 

„sés «Cnificado histórico del discurso de
dar Machel den,ro dcl conta*'0 .**'

r°‘ do '^N^eC'mkr"0 dc 1“ unidad de los pai^s 
l 'IInl'!*1 A,ne«<iüi y de la promoción de ¡a lucha

..

los Estados
«t. ---------- _ enfrentan c
constante por parte 
nales racistas y '» 
con Ja lucha que 
ca por la tctzl—que ha sido reconocido uní ve».____
un crimen de lesa humanidad— y 
rápido establecimiento de un gobio 

yoritario genuino.9. El Buró consideró 
piado que los Ministros 
riores se reunieran en 
Mozambique, uno - 
del Frente. Fue i 
se convocara esta

a Jucha ®sta frontera de i

y

atención aún en la solidaridad con los mo
vimientos de liberación nacional en su va
liente lucha por la liberación de Zimbabwe 
y Namibia, y con los Estados de la Línea 
del Frente que se enfrentan a una agresión 

-----------  <|<- los regímenes coló
la completa Identificación 

que se está librando en Sudáfrl- 
total eliminación del apartheid 

—tido universalmente como 
—-J y por el

gobierno ma-

apro- 
Exte-

. - I ¿c 
■? la Línea—i en 1 

libertad.



II. SITUACION EN AFRICA AUSTRAL

han recu
, el Uanu

. en 
receso de la Conferencia.

ración de Africa Austral combinaran todas 
estas formas de lucha en el mejor interés 
de sus pueblos.

de los esfuerzos internacionales encaminados 
al establecimiento de un nuevo orden basa 
do en la justicia, la igualdad y la dignidad 
humana en el mundo entero. Por lo tanto. 
Africa debe seguir siendo motivo de parti
cular preocupación del Movimiento No Ali
neado.

16. La emancipación de Africa, el fin de 
la explotación imperialista, eliminar de Afri
ca las rivalidades de potencias externas, la 
desnudearización de Africa y la cooperación 
internacional a favor del desarrollo econó
mico y social de Africa no deben constituir 
preocupaciones meramente regionales o con
tinentales, sino las prioridades del Movimien
to de los No Alineados y de las Naciones 
Unidas.

17. En este contexto el Buró también con
sideró que es de la mayor importancia, que 
todos los Países No Alineados mantengan 
una estricta vigilancia para conservar la in
tegridad e identidad del Movimiento y una 
constante adhesión a todos los principios y 
objetivos de la política del no alineamiento, 
como fue enunciado por los Jefes de Estado 
y Gobierno en las conferencias cumbres.

18. El Buró subrayó que la heroica lucha 
de los pueblos de Africa Austral por su libe
ración y su determinación en llevar adelante 
la ludia, es d factor decisivo para la eli
minación del imperialismo, el colonialismo y 
el racismo del suelo de Africa Austral Los 
pueblos de Africa Austral han realizado su 
máximo esfuerzo por conquistar su libertad 
e independencia por medios pacíficos y a tra
vés de la lucha no violenta. Han accedido 
cada vez a participar en negociaciones en
caminadas a una transición pacífica a un 
gobierno mayoritario y a la independencia. 
Sin embargo, los regímenes racistas se han 
negado obstinadamente a corresponder de 
modo significativo. Tampoco han brindado 
una cooperación genuina en las negociaciones 
para la transición pacífica a la independen
cia. Por el contrario, han intensificado su 
cruel represión y opresión del pueblo en 
un desvergonzado desafío a la opinión mun
dial, manteniéndose sordos a la fuerza moral. 
En consecuencia, los luchadores por la li
bertad han tenido que intensificar su lucha 
armada. El Buró expresó su apoyo a los 
movimientos de liberación de Africa Austral 
en su lucha de liberación en todas sus for
mas, incluyendo tanto la lucha diplomática 
como la lucha armada. Expresó, además, ‘la 
esperanza de que los movimientos de libe-

19. El Buró analizó profundamente la si
tuación en Africa Austral. Africa Austral es 
la región donde el imperialismo, haciendo uso 
de sus últimos bastiones —los regímenes co
loniales, racistas y de apartheid— somete a 
los pueblos de Zimbabwe, Namibia y Sudá
frica a las 'formas más viles de agresión, 
opresión y explotación con el fin de salva
guardar sus diversos intereses, incluyendo 
los intereses económicos en la región. Em
prenden operaciones militares y de otro tipo 
contra los Estados soberanos vecinos, ame
nazando seriamente la paz y la seguridad 
internacional.

20. En aras de la supervivencia y el des 
arrollo de los grandes grupos monopolistas, 
el imperialismo continúa intensificando su 
perversa explotación de los pueblos y las 
riquezas de Africa Austral. Como resultado 
de ello, los regímenes minoritarios racistas 
e ilegales de Africa Austral garantizan la 
hegemonía política, militar y económica del 
imperialismo en la reglón, y son reforzados 
por determinados países occidentales y otros, 
financiera, tecnológica, material y política
mente, con e) consiguiente incremento de la 
capacidad agresiva de esos regímenes.

21. El Buró consideró que la asistencia mi
litar y tecnológica y el apoyo económico, po
lítico y diplomático que el imperialismo le 
proporciona a los regímenes minoritarios ra
cistas, son los únicos factores que le permi
ten continuar sus políticas racistas, colonia
listas y de apartheid, y que sus acciones 
agresivas son una violación deliberada y fla-

‘ grante de los principios y propósitos de la 
Carta de las Naciones Unidas, de las resolu
ciones pertinentes de las Naciones Unidas y 
de todo lo que las Naciones Unidas representa.

22. Como respuesta a esta situación, los 
pueblos de Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica 
luchan por conquistar sus derechos inaliena
bles a la autodeterminación, a la indepen
dencia total y completa, al progreso y la 
paz y a elegir libremente sus sistemas polí
tico, social y económico.

23. El Buró observó con satisfacción que 
la lucha está desarrollando un ímpetu cada 
vez más favorable debido al cambio en la 
balanza de fuerzas en la región, a favor de

Sam Nujoma, presidente del SWAPO (Namibia), a la derecha, y Robert 
Mugabe, copresidente del Frente Patriótico de Zimbabwe, 

animada conversación durante un

lucha armada de liberación Z derrota tue un estímulo par. £*c'or>al.¿9 
Ionizado., infundiéndoles
z“ en su capacidad de derrotar a , "”^9 
rosos ejércitos coloniales — teS
batalla. Por otra 
impenabstas perdieron algun^de 9 
estratégicas. Enfrentados auJía SUs b«3 
determinacón del pueblo de 
libertad, los imperialistas se vier. S 
a recurrir a una nueva estrato,?,? oblln^B truir el Impetu de la lucha Wra <9 
intereses en la región. preservar , J

24. El Buró observó que otra S
importante a este cambio h?e “
del pueblo de Angola sobre el 
régimen racista de Sudáfrica cuX?» <4 
una agresión abierta contra cZ 
tona del pueblo angolano fue un duro 
para las fuerzas imperiaLstas en tral. y alienta a loTpuebl “ £ h “ ^4 
intensificar los ataques contra 1™ rT5n í 
puestos de avanzada del rok>ru..in?¿7’’4 
racismo. z

25. La victoria de Angola y Mozamhi™ el logro de su independencia* 
establecimiento en esos países df eohiZJ 
y sistemas políticos elegidos libreninte^ 
•US pueblos, han conllevado a un» 
consolidación de la independencia de 1«v 
tados en Africa Austral y extendido añi l 
retaguardia segura para los movimiento, 
liberación nacional.

26. El Buró observó que a tono con I 
iniciativa tomada por los Países No Alina 
dos, la Organización de Unidad Africana, li 
Naciones Unidas, los países socialistas y to 
dos los países y fuerzas democráticas aman 
tes de la paz y la libertad de todo el mund 
han brindado su apoyo y ayuda, lo cual t 
contribuido a las victorias de los países ah 
canos. El Buró expresó su reconocimienl 
por esta activa solidaridad y destacó a 
satisfacción todos los tipos de ayuda, esg

, cificamente en materiales, equipos e instal 
dones de entrenamiento que estos países brin 

l dan con el fin de incrementar las posibil 
dades de los movimientos de liberación m 
tional de librar una exitosa lucha de liben 
ción e intensificar la capacidad defensiva < 
todos los Estados de la Línea del Frente P« 
ra salvaguardar su verdadera independencia 
soberanía e integridad territorial.

27. El Buró analizó la actitud de las furf 
zas imperialistas y principalmente la de dj 
terminadas potencias, comprometidas desdi 
hace tiempo con los regímenes de Sudáfrid 
y de la colonia británica de Rhodesla del Suf

28. El Buró observó que las fuerzas 
penalistas y colonialistas Se oponen resuel 
lamente a la verdadera independencia de I 
región, puesto que la consideran una amena» 
directa a sus designios de perpetuar el saque 
económico desenfrenado yla “aaón m 
litar del subcontinente. De ahíque se 
subvirtiendo la lucha por la hbertad, 
yendo la lucha armada, que * 
¿brando en Namibia y 
cogiendo impulso en la propm Sudtfn» 
fin de arrebatarles a lo» pueblos « 
países su Inevitable victoria.

29 Las fuerzas imperialistas l 
do a maniobras tortuosas como « 
-Acuerdo Interno", o^^^'^^and 
res. creando ejércitos tribales y a algunos negros como Wreswt'mtesy « 
tes directos para así crear la jul
gobierno representativo, al que ira 
tificar alegando que su ob^‘ 7|,dad, est 
nación del régimen En re , 
dirigido a la consolidación de su .
creados, la perpetuación de la Pf^nieri 
explotación, la división y dl dere | 
del frente unido de los lucha
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ritarioa racistas, loa pueblos de Africa^Ai» 
trai cobran cada vez más conciencia de su 
creciente fuerza e intensifican la lucha va
lientemente, derrotando al enemigo en bata
llas sucesivas.

3S. El Buró condenó loe vinculas estableci
das por ciertos países latinoamericanos con 
el régimen racista de Sudáfrica y sus intentos 
por estrechar tales vínculos.

40. El Buró llegó a la conclusión de que 
Africa Austral es uno de los puntos céntri
cos de tensión en las relaciones internaciona
les, y el centro de la confrontación entre las 
fuerzas imperialistas de agresión y las fuer
zas de liberación, el progreso y la paz. La 
llamada Ley de Defensa, promulgada recien
temente por el régimen de Pretoria, según 
la cual se arroga el derecho de intervenir en 
todos los países africanos, es parte de esta 
estrategia imperialista global que constituye 
una gfave amenaza para todo el continente 
africano y la paz mundial

41. Todos los miembros del Movimiento de 
tos No Alineados y todos los países y fueras 
democráticas y amante» de la paz y la líber- 
tad en el mundo entero deben suministrar, 
como prioridad imperiosa, una ayuda en pro
porción con las necesidades de *os nwvuni^ 
tos de liberación y de los Estadas de la Ltoea 
del Frente, cuya luch8,,rep^?í «LET 
ma instancia, la lucha de todos los pueblos 
del mundo por la independencia 18
paz y el progreso y contra 
todas las formas de dominación extranjera.
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V V Z* k- regímenes minoritarios
fde k» grandes monopolios.
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tero*» e internacionales, las fuerzas imperia
listas utilizan sucesivamente una u orea «L 
■udóo, con el propósito de no perder la inicta.

a> beneficio de las fuerzas de liberación 
y para negar el papel decisivo de la lucha 
«¿*da por la Hberamón nacional

JtíV XL Los objetivos de los regímenes 
tas y de tas fuerzas imperialistas son- 

—obligar a las masas oprimidas a atan, 
donar la lucha;

—consolidar su opresión y explotación
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* : 32. * Salisbury y Pretoria.
/ ** ruptura Buró «”»ideró que

’S del des^ite círculo vicioso depende 
l’í V*.í**® “""“da de libera-

bab*ev^í Frente Patriótico de Zim- 
lucha la ^SWAPO en Namibia. Es esta 

*»editado «maniobras enemigas y des- 
íV 33. Lo. ,UwZ?enlnascarado a k* títere»- 
“ • «narios y J^?í?!.rac*sta*' «Poyados por mer- 

por las po- 
qu®» y .^L^ah*ta*- multiplican sus ata 
* la LhS^Jf «erosión contra tos Estados 

del Frente

** ^ÍMBAaWE

í^ss^^sr, 
úrtentre del
tí «P°yTSaU*«n’ °°res por la nf_-i j0*1 Poroto a los iw4.¿.

x^ssfjg;,a5T¿-¿fc 
*«« lucha armaíte * U «*
de liberaciónAmovtatento 
“ncr^ ite^y? que e¡ ttriieo resíduX 
lutegracióni«reglo interno es la ** al régimn^^-I^?e8ad« “mtobwen- 
Pknai poderes n^nbro“ «”de Smlth. estos

*yiSS»£ 
^Mtos alcanzados en el cam- 

po de bataHa,Jos cuales han reducido ei mar
gen de maniobra del enemigo y garantírartr, la 
victoria del pueblo zimbatra-ense. En virtud 
de su profunda extensión por todo el tari- 
tono, la lucha de liberación ha alcanzado una 
etapa avanzada que ha debilitado la posición 
íl2?'pení”DO y >e ha permitido al Frente 
Patriótico dictar el ritmo de avance hada ta 
verdadera independencia de Zimhabwe.

47. Reconociendo que el progreso de la lu
cha armada de liberación librada por el Fren
te Patriótico ha eclipsado las propuestas an
glonorteamericanas sobre Rhodesia y que és
tas ya no son aplicables, y reconociendo que 
en estos momentos la lucha armada llevada 
a cabo por el Frente Patriótico, apoyada por 
las sanciones decretadas per la comunidad in
ternacional, es el factor decisivo para la li
quidación del colonialismo, el Buró trizo un 
llamado a todos los miembros del Movimiento, 
de los No Alineados y s todos los países y 
fuerzas democráticas, y amantes de la paz 
y la libertad en el mundo entero para que 
incrementen su apoyo político, diplomático, 
militar y financiero a la lucha de Uberadón 
del pueblo zúnbabwcnae. contribuyendo asi a 
la independencia del territorio y al estalrie- 
dmiento de una paz justa y duradera.

48. El Buró instó a todos los Países No 
Alineados a asumir la dirección de ta comu
nidad mundial tomando medidas urgentes que 
deberán proporcionar tata aMa: ___
—apoyo a la lucha armada que libra el Fren

te Patriótico, único movimiento de 
dón de Zimbabwe, y una acción 
xv^minada a fortalecer ta unidad dentro 
del Frente Patriótico;

-negativa a reconocer ta
•entatividad en forma rigum * “ 
no que masacra al pueblo de »
lleva a cabo agresiones repetidas contra tos

kM reffmeneí minoritarios
J wi » r d« alternar

kma 1

^'1

V ■
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1978 por Sudáirica. Esas Úámadas elecdoties. 
que pudieron haber sido Impedidas por las 
potencias occidentales dada su influencia po
lítica y económica en Sudáirica. ponen seria
mente en peligro el esfuerzo Internacional. 
El Buró opina, además, que las cinco poten
cias occidentales, al asociarse con el comu
nicado del régimen sudafricano con relación 
a las falsas elecciones, ratificaban por impli
cación el plan sudafricano de despojar al pue
blo namibto de su verdadera independencia. 
Por lo tanto, el Buró hizo hincapié en la ne
cesidad de estar alerta para obstruir cual
quier utru intento de deudor el logro de 
la verdadera independencia y una solución pa
cifica del problema namibio.

54. El Buró respalda los esfuerzos que des
pliega el Consejo de Seguridad en la búsque
da de una solución real al problema de Na
mibia mediante la aplicación total y justa 
del último y definitivo informe del Secretario 
General de la ONU según fue ratificado inte
gramente mediante la Resolución 435 (1978) 
del Consejo de Seguridad. En el caso de que 
el régimen racista de Pretoria no acate la 
puesta en práctica de esta resolución, el Con
sejo de Seguridad deberá imponer amplias y 
obligatorias sanciones económicas contra Sud- 
áfrica.

55. El Buró elogia el pueblo de Namibia y 
su movimiento de liberación nacional, la 
SWAPO, por librar una lucha heroica en aras 
de la liberación de su país y la conservación 
de su unidad e integridad territorial, en la 
fase de ocupación ilegal y opresión por parte 
de Sudáirica. El Buró felicitó, de manera es
pedí, a loa luchadores por la libertad* bajo 
la dirección de la SWAPO, por sus victorias 
en la lucha armada, asi como en la esfera 
política y diplomática, incrementada repre- 
sión y maniobras sudafricanas.

56. El Buró exhortó a todos los países no 
alineados a:

Condenar fuertemente las falsas eleccio
nes preparadas por el régimen de Preto
ria que se han declarado nulas e inefi- 
caces, tanto por el Consejo de Seguridad 
de las NU como por la Asamblea General. 
Denunciar en todas las conferencias y reu
niones internacionales cualquier manió, 
bra encaminada a establecer un régimen 
neocofoníal en Namibia y n legitin tizar 
la anexión ilegal de Babia de Wahris a 
SudAfrica. Debe denunciarse especialmen
te cualquier papel que desempeñen en es- 
tas maniobras las potencias imperialistas 
occidentales, tradldonalroente vinculadas 
al régimen de apartheid y que actualmen
te se presentan como el factor decisivo 
en la lucha de liberación.
Declarar que la Bahía de Walvis es una 
parte integral de Namibia y reafirmar el 
apoyo a la resolución 432 (1978) del Con
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
Rechazar cualquier proposición de arreglo 
que intente excluir a la SWAPO, único 
representante-auténtico del pueblo nami
bio del proceso político.
Condenar firmemente loa actos de agre
sión de Sudáirica contra Angola y Zam-
bia.
Exigir la rápida y estricta puesta en 
práctica de las resoluciones de las NU 
sobre Namibia, especialmente las reso
luciones 2145 (1966) y 2248 (S-V) de 
1967 de la Asamblea General y las reso
luciones 385, 431, 432 y 435 del Consejo 
de Seguridad.
Apoyar material, militar y financieramen
te la intensificación de la lucha armada 
por la liberación nacional dirigida por la 
SWAPO.
Apoyar los programas de ayuda a las Na
ciones Unidas, la Organización de Unidad 
Africana y otras organizaciones interna- 
clónales a los namibios en el exilio, obli- 
gado» a abandonar su país debido a las

3*

5L El Buró reiteró su apoyo a la SWAPO 
como único y auténtico representante del pue
blo de Namibia y recibió con satisfacción su 
incorporación como miembro con plenos pode
res. El Buró consideró que la situación en 
Namibia, como resultado de seguir Uegalmen- 
£ P? el rtgün“ rachtta te Sudá- 
mca, ha llegado a una etapa particularmente 
critica y, tomando esto en cuenta, recalcó la 

• necesidad urgente e imperiosa de proporcio
narle un mayor apoyo, a todos los niveles, a 
la lucha de liberación nacional incluyendo la 
lucha armada dirigida por la SWAPO pare 
lograr la verdadera Independencia del terri
torio y garantizar su integridad territorial.

52. El Buró observó con seria preocupe 
riénlMmanlobras dd ré«ímen te apartheid 
de Sudáirica con el consentimiento de las 
fuerzas del imperialismo, para desmembrar 
el territorio anexando la Bahía de Walvis. 
legitimlzando a los títeres e instalando un 
régimen satélite neocokmlal en Namibia

53. El Buró condenó las falsas elecciones 
celebradas en Namibia el 4 de diciembre de

Estados miembros soberanos déí Movimien
to de ke No Alineados- Los renegados son 
parte Integral del régimen rebelde de la 
colonia británica de Rhodesia del Sur. un 
régimen que debe ser totalmente deúnte- 
grado;

—rechazo y condena del llamado “arreglo in- 
temo ' propiciado por el ilegal régimen mi
noritario racista de SaLsbury. concluido el 
3 de marzo de 1978;

—prevención inmediata y condena al reclu
tamiento. entrenamiento, tránsito y finan- 
dannento de loe mercenarios extranjeros 
por parte del régimen ilegal. e insistencia 
en su retirada inmediata del territorio de 
Zimbabwe;

—impedimento del suministro de petróleo y 
productos derivados a Rhodesia del Sur por 
parte de ciertas compañía» petroleras y sus 
subsidiarias, ya sea directa o indirectamen
te. con te participación de ciertos estados, 
en deliberada violación de las sanciones obli
gatorias existentes de las Naciones Unidas, 
fortaleciendo asi al régimen de Salisbury; 
la acción concertada de ios Países No Ali
neados. especialmente los representados en 
el Consejo de Seguridad en apoyo de la 
resolución adoptada en te XV Cumbre de 
Jefes de Estado africanos celebrada en Jar- 
tum en julio de 1978, encaminada a la adop
ción de medidas contenidas en el Artículo 
41 de la Carta de las Naciones Unidas; rea
firmación de las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas sobre Zimbabwe, 
especialmente la Resolución 33/38 de la 

. Asamblea General, que condena el apoyo 
persistente brindado por Sudáirica, ciertos 
gobiernos occidentales e Israel al régimen 
minoritario racista de Salisbury.
49. El apoyo militar y financiero ae debe 

concentrar eiv
—el suministro de equipos, ayuda financie

ra y entrenamiento para el desarrollo de 
la lucha armada de liberacido nacional;

—apoyo a los otros programas de entrena
miento del Frente Patriótico:

—apoyo a los programas de reconstrucción en 
el territorio de Zimbabwe directamente con
trolado por el Frente Patriótico:

—apoyo a los refugiados zimbabwenses expul
sados de sus hogares hacia países vecinos 

,por el brutal barbarigmo del opresivo ré
gimen racista.
50. El Buró recomendó la admisión <¡ei 

Frente Patriótico de Zimbabwe como miem
bro de pleno derecho del Movimiento de los 
No Alineados. Tal decisión constituiría un efi
caz apoyo adicional a la lucha de liberación 
librada por el pueblo de Zimbabwe, dirigida 
por el Frente Patriótico, pera el rápido es
tablecimiento de una Zimbabwe líbre, inde
pendiente y no alineada.
IV. NAMIBlH

Apoyar al Consejo te I», u das sobre Namibia XT,» J

^q’ue^- BH&'S

Apoyar el programa para 1
cional de Namibia. Ia 1<fcWMad J 

57. El Buró insta a todos in. „ R «otear y bloquear en todas las 'J
ternacionales, la aceptación y S‘Cione’ta|

interna impue^Z £ 
bia. en oposición a la resolución/-^ nm3 
sejo de Seguridad. n 435 S3
a ELEurt decide crear un fondo 1 
de 1<M No Alineados para la SWAPnS’*M 
de enfrentar las necesidades A. <1 
de Namibia según ésta TTes^V

59. El climax alcanzado por la 1„,Á ,beradón en Sudáirica está conn¿Stu “I 
cimientos del régimen racista. 3
za, cada vez mayor, de los lucharto^.™^ la libertad y el sólido apoyo q£^X* 
el pueblo, el régimen del aparthe-'d ha 
rrido, para lograr su siniestro obiXI~5 
socavar te unidad de tas m».., *

SudAfrica, a medida represiva, 
más violentas y ha acelerado su progra™J 
fragmenteH&i tribal del país. El ’ 
esta, política de bjmtustaníLriáa 
pío típico de la política de “divide v JS 
rás" del imperialismo y está encaminad» 
despojar a la amplia mayoría del pueblo ó 
inalienable derecho de nacer, a crear resé 
vas permanentes de mano de obra semiesdi 
va en estos llamados Bantustanes y aproen 
clonarles ejércitos tribales que actúen cor 
barreras contra el Movimiento de Liberará! 
Por lo tanto, el Buró reiteró que el Mov 
miento de los No Alineados rechaza tota 
mente los Bantustanes y fabricaciones stafl 
res del apartheid como son los llamados co 
sejos de indios y de personas de color.

60. El Buró analizó esas maniobras y Dq 
» la cnnehtaMn de- que el objetivo del réf 
men de apartheid, que ae basa en el radia 
institucionalizado, es en realidad un burdo < 
fuerzo para diluir la decisiva lucha revoluta 
naria del pueblo y un vano intento por evit 
estar aún más aislado de la comunidad inti 
nacional.

61. Ante la creciente lucha del pueblo i 
rígido por su Movimiento de Liberación, 
régimen racista de Pretoria intensificó tu 
talmente su represión con una virtual ola, 
arrestos, juicios sumarlas, asesinato polítk 
y masacres.

62. El Buró reafirmó Ja legitimidad de u 
lucha que libra el pueblo sudafricano y 
Movimiento de Liberación para derrocar 
sistema de apartheid, tomar el poder y en 
un estado democrático que garantice ei 
recho de nacer a todo sudafricano, sin 
tinción de raza, color, sexo y credo.

63. Al mismo tiempo, el régimen de 
theid ha fortalecido su potencial 
constituye una amenaza para el p 
Sudáirica en la medida que ésta lo rw

potencias occidentales e Israel que a 
la capacidad militar y represiva 
sudafricano, especialmente c u(0 
nlstro de tecnología sofisticada y 
ayuda para la producción de ““^iv». 
así como de otras de destrucción jj

65. El Buró observó con igual 
los planes para defender los n ia n
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o-cto militar agresivo que pudiera tactor . 
“sjaMfrica racista. -—-v,, a

x dS. Por *• Buró hteo un n«w»v _

- fuerzas democráticas amente» «te la paz »
- •. a» ia mí~" —1 *” ** mundo para aai acelerar 

V<V cuantitativa y cualitativamente su apoyo an- 
I? V - te lucha «te liberación

en te medida que ésta lo requiera 
_ particular.

—apoyar. tanto material amo finanderame 
te ja lucha del pueblo de Sudáfrica con
ducido por au movimiento «te liberación;

~movimiento de liberación;
-apoyar loa programas de ayuda a] pueblo 

de Sudáfrica que ha «ido exputeado de sus 
bogare* con» refugiados por la brutal bar 
bañe del opresivo régimen de apartbeid;

—denunciar enérgicamente. tanto en tea Na- 
done» Unida» con» en todos loa foros lo- 
ternedonalea, al régimen de Pretoria, al 
«tatema de apartbeid con» crimen de lee» 
humanidad, y te política tribalteta cáetelo 
nteta de tea llamados bantustanes;

—rechazar. de conformidad con te resolución 
de te XV Cumbre de Jefe» de Estados afri
canos celebrada en Jartum todoa loa con
tactos con tea bantustanes existentes y cual- 

otro que pueda establecerse;
_____ • a aquellos patera que colaboren 
con el régimen de apartbeid brindándole 
apoyo político. diplomático, militar, eeanO- 
mico, material y financiero, especialmente 
Estados Unido» de Norteamérica, Francia, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, la República Federal Alemana. 
Israel, Japón, Bélgica e Italia, de confor
midad con la Resolución 32/35 de te Ama 
biea General:

■' —hacer un llamado a todoa tea Estados para
- que observen estrictamente y con efectivi

dad te Resolucain 418 del Consejo de Se
guridad imponiendo un embargo de armas 
contra el régimen de apartbeid;

—hacer un llamado a todoa loa Estados para 
que insten al Consejo de Seguridad de tes 
Naciones Unidas a que impongan un em
bargo petrolero contra ese régimen;

—erigir la cumpllmentación estricta <te las 
Resoluciones adoptadas por las Naciones 
Unidas, especialmente por el Consejo de 
Seguridad, con respecto a Sudáfrica.
67. El Buró recomendó que tes Patees No 

Alineados en las Naciones Unidas colaboren 
y consulten con todos los Estados miembros 
con el objetivo de que, en el 34* periodo de 
sesiones de la Asamblea General, se adopte 
una declaración de solidaridad con la lucha 
«le liberación del pueblo de Sudáfrica. com
prometiendo a tes Estados miembros a no 
participar en intervenciones militares direc
tas o indirectas en apoyo o defensa del régi 
men de apartbeid.

■7 VI. ESTADOS DE LA LINEA DEL FRENTE 

í:

EJ Buró ÓMt.rv. i.

*~j>rab¡e.. ta 
«te-Mó- «u y “ derecho .

/"res X «ustanri. POyo >E*UA« F'XrUd0* * >"

“» agresiones y de»™—-- - -t*rver' 
tra ellos uor Perpétralas ene
ristra “ regímenes mlnoritarics ra-

ssess»N U *ctíé*‘ com^«e los

y *“

r- 79.’ Mü^tro« consideraron que te Sexta 
LOTterencte Cumbre en Ciudad de La Haba-

(Cuba) m celebrará «n un momento 4^. 
cteivo para la lucha de liberación «n Atrica 
Austral y propordooart un toro adecuado al 
más alto nivel de tes Países No Alineados 
para valorar y poner en práctica tes ded- 
>»nea adoptadas en te Sesteo Extraordinaria 
del Buró de Coordinación de tea Patees No 
Alinearlos a nivel de Ministros de Rriacioaea 
Exteriores celebrada en Maputo

80. El Buró deddte hacer un llamado a su 
Presidente, al Ministro de Relaciones Exte
riores de Sri Lanka, para que se difunda el 
comunicado final adoptado en Maputo como 
documento oficial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y del Consejo de Segu
ridad.

8L O Buró acogió con profunda satisfac
ción la oferta de te India de ser sede de te 
Conferencia de Ministros de Retertenra Ex
teriores de loe Pstees No Alineados en 1981, 
después de la Sexta Conferencia Cumbre.

A UJTA CONTINUA

luwene trente ■ la sisiemaura —
*«■ regímenes minoritarios racistas «le Africa 
AugtraL

®- El Buró observó que la puesta en prác
tica por pane de estos patees de tas »«*> 

, , Ms impuestas por el Consejo de Seguridad de 
jf.' *•» Nacteoes Unidas contra los regímenes ra- 
(i'i titeas constituye una pesada carga para 
Z incipientes economías, además de la sustancial 
.I'/ Pérdida de vida y el daño a la propiedad cau- 
?/ Mdo por k)“ «xmtlnuos ataques armados B* 
>7 vados a cabo contra ellos por tea regímenes 

«cites..

«te

^^tes^í**

riaUstAa “* wrzaa ünw-
la -mlli^rte>'dXúta”’“ ± 

patees tfo l» TLriÁlr — . oucordte en loe

^de^E&^ 
«^^gS^^r-x 
re- contra lo» regímenes ráete
tas, imtwestas por el Consejo de Seguridad 

Naciones Unidas, y ayudar « ka Hr—

territorios, que han tenido que huir de sus 
?*? * deb)d® * barbarie brutal 
«le los regímenes racistas opresivos.

74. La ayuda militar debe tener por obje
tivo aumentar la capacidad de defensa de 

í? jy*d°‘.de *" Un" Fmrte- tién«lolra enfrentarse exitosamente a la agre- 
rido armada y los esfuerzos de desestabOiza- 
«dán de loo regímenes ractetaa, creando asi 
las condiciones para promover el desarrollo 
social y económico de loe Estados de la Línea 
del Frente en un ambiente de pez y estabi
lidad.

75. Es a la vez imperativo que todos los 
Estados miembros de tes Naciones Unidas, y, 
en particular, tas miembros del Consejo de 
Seguridad, emprendan medidas lectivas to
mando en consideración todas las disposicio
nes pertinentes de la Carta de tes Naciones 
Unidas, en particular, el Capitulo vn. para 
acometer una acción decisiva contra los actos 
de agresióo de los regímenes racistas que 
amenazan la paz y seguridad de la región, 
asi como del resto del mundo.

Thi Binh, expresaba con firmeza el apjyo a 
ae los pueblos del cono nr afrwano.

,, dativa V

&'}

iA V —.'•k' tactos con
' - quier otro

-¿enunciar
con el ré 

sp°r>

68. El Buró estudió métodos para fortalecer 
todas las formas de apoyo a los Estados de 
la Línea del Frente, con el objetivo de ayu- 
darlos a superar las «ilftadtatles derivadas de 
su papel de retaguardia segura pera la lucha 
da liberación que emana de su compromiso 

Z con el movimiento de liberación y apoyarlo en 
y hacerle frente a la sistemática agresión de

d%25c2%25b0%25e2%2580%2598.de
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5Yasser Arafat, presidente de la OLP.

Guerrilleros palestinos.

Cornejo
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BÁWjr
I AS noticias que se tienen sobre los primeros pobladores de Pales- 

tina, señalan que los cañoneos, tribus semitas que emigraron desde 
la Península Arábiga hacia el Norte, se establecieron en esa región 
en los años 2500 antes de nuestra era («un.e.l, formando el Estado 
Cananeo.

En el año 923 a.n.e. el Reino Hebreo se dividió en dos, Israel y 
Judea, hasta que en el año 722, los asirlos conquistaron Israel y los 
Babilonios Judea en el año 586. Invasiones persas, griegas y romanas 
se sucedieron en los años posteriores, hasta que en el 636 de nuestra

_______ _
70

1^0^

Ministro de Hela,

A partir de ei 

que llamaban a ' 
Palestina”. Al c 
Acuerdo de Partí 
tetánico de pone 
nación de) Esti 
« Patatar. de i

«ntrate,
S- Principa ¿

leoé^1 Coml'4 > 
^nte 
to ó.

■rap"J* "5 
era, se produce la conquista Islámica de la región
carácter definitivo árabe a Palestina. . ;l- hasta i"1;

El Imperio Otomano gobernó a Palestina desde ‘ 1 jet»»
año en que la Gran Bretaña asumió tí dominio de i■ - ;¡1 
pese al compromiso de las potencias aliadas te co" Mundial "¡ 
dencia a la Palestina Arabe al final de la H G^"'‘ de 
aspiraciones hebreas, alentadas por el movimiento s ■ hn¡)la 
a ocupar a Palestina recibieron un nuevo Impulse nlf . 
tribuido grandemente la declaración formulada un 
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sus legítimos derechos

-

,1
. to Liberación, 1

Ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Lord Baltour en 
el sentido de que su gobierno consideraba favorablemente el estableo- 
miento en Palestina de un hogar nacional judio.

d® €ntonces» cuando la Comunidad Judía sólo constituía 
el 8% de la población total de Palestina, se incrementaron las inmi
graciones hebreas a la zona, estimuladas por loa dirigentes sionistas 

■|’Jchar — crear un hogar para el pueblo judío en 
Tetina" Al cabo de numerosos complots, se produjo el famoso 
«uerdo de Partición de las Naciones Unidas en 1947 y el anuncio 
británico de poner fin a su mandato colonial en mayo de 1948. La 
creación del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948 y la entrada 

‘te AÍP'"08 ejércitos árabes para salvaguardar los dere- 
cnoi del pueblo árabe, desencadenaron la primera gran guerra árabe- 
“raeli. que terminó con la anexión israelí de grandes extensiones de 
Uerras árabes y la expulsión de su país de centenares de miles de 
Palestinos.

Unía y legítima representante del pueblo palestino, la Organización 
" Liberación de Palestina (OLP), fue fundada en enero de 1964. 
;ur?"t0 “kbración de la primera conferencia cimera de la Liga 
Arabe y la misma representa a todo el pueblo palestino agrupado en 

sus agrupaciones de la Resistencia, organismos de masas y 
«ntrales sindicales, asi como en las principales agrupaciones políticos. 
ous Principales órganos de dirección son:
mÍ^Q Cor»X> Nacional, especie de parlamento integrado por 293 
■“•m’bros, al que pertenecen las organizaciones de comandos, de ios 
“APajadores, estudiantes, mujeres y otras.

■¡—El Comité Ejecutivo, presidido por Yasser Arafot y-al que per- 
tnecen representantes de las organizaciones ALFATAH, SAIKA,

— . Popular de Liberación, Comando General Ejera-
.... Frente Nacional y personalidades Independientes.

3 ® Consejo Central, formado por 43 miembros.
. ^—Ejército de Liberación, organizado en brigadas y que 

° armamento pesado, incluyendo tanques.

íí

5. —Comandancia de la Lucha Armada, que tiene a su cargo el 
mantenimiento del orden en los campamentos palestinos.

6. —Comandancia General de la Revolución, que se encarga de la 

tintas organizaciones.
Tanto la IV Conferencia de los Países No-Alineados, celebrada en 

septiembre de 1973 en Argelia, como en la Conferencia de los Países 
Islámicos, efectuada en febrero de 1974 en Paqulstán. han reconoci
do a la OLP como única representante del pueblo palestina Su máxi
mo dirigente Yasser Arafat, habló en ese propio año en la Asamblea 
General de la ONU.

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Resolución de partición de Palestina en dos estados, 
uno árabe y otro hebreo.

El problema palestino es, en realidad, un asunto totalmente político 
nue concierne a los intereses nacionales de un pueblo agredido y 
expulsado por la fuerza de su patria histórica y que desde hace 26 
años re ha visto obligado a vivir en países limítrofes, o bajo la cruel 
ocupación sionista.

Pero el pueblo palestino no está dispuesto a 
jura y asi lucha, y luchará por la conquistó de

^ucT^reT<^XdO.nt™>nÍ

naciones progresistas. son más los países que comprenden la 
>' * óué tódo están la Razón y !.

J^^ón ^x»r^r^ut^= 
que reconocen el ^"*h° i3 partiendo de la creación de un «tado 
ClÓJn' “mente0 v tó OLP coito único y legitimo representante de 
Independiente y a ¡u 
su pueblo.  ~
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¡Qué monstruoso crimen '---------------
- res japcX^XX é¿^

colonialista francés.después ? 08 lrTV**S? J, Prin*^J; ho
tos invasores chinos. Er/esa,^2?J°s 'n*a«X e^i<^rí*a*‘- 

££ ~ - - *
-

volucionaria que i
naria como la que htóemn” mismo una
fuerzas reaccionarias que una -22 “no, 0Cu*ante« jq 
**“7"”, «** •** defendiendo ^”.1*

pendencia, su existencia como

Además, los vietnamitas c— 
bien, y hasta dónde pueden dejar

,em,0M ""•» estnrte9ia los <*¡’ T”’*® * los v¡Z?* *• 
una 9uerra genocida-^ "° «• k> misn» ur ' ^ ttbw 
® hicieron 1~. _U, ’ 00 es lo mismo una ™ twerra

- «►

to y cuándo, de qué forma, ellos saben lo Z combatir-
tengo una Infinita confianza en esas cualid.^ J “ di9° que 
|«ar de que esta f«dón neofaXa “ ¿2

nrt"OneS "° ^ * extnX JíZ
una tremenda derrota en Viet Nam. nada de extraño.

Y es por eso que digo que estos criminales se han lanzado a una aventura 
descabellada, a un callejón sin salida. Y de ahí los riesgos de esta situa
ción. Es, en realidad, una situación peligrosa, una situación complicada, que 
exige el máximo de serenidad, el máximo de sangre fría; pero, a la vez, 
el máximo de solidaridad, el máximo de apoyo a Vlet Nam y el máximo 
de determinación.

noa
(Acto Nactonri de Solidaridad con Vlet Nam. 

21 de febrero de 1S79)

«BNS* .
6000 • TH£X: <«1^256 

ANGEL GUERRA • Teléfonos, fc&g*s-
*>. « • 23*
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CANTIAGO Alvarez es. boy por hoy. uno de 
OlflB documentalistas mía importantes del 

Brando. Su nombre ae sitúa, sxn discusión, jun
to al da los mis grandes maestros de! género 
documental. Su obra —expresión de una reno
vada búsqueda humana, al tiempo que contri- 
bodones básicas al desarrollo del lenguaje 
dnematográfico de nuestro tiempo—. ha deve
nido, desde hace aflos, objeto de estudio 
en los más importantes centros de la rinema- 
tografia mundial Es. por tanto, un clásico del 
cine, aceptado y aclamado por críticos y ci
nematografistas de todo el orbe.

Creo que los orígenes y las causas de esta 
consistencia intelectual empiezan a develárse
nos cuando conocemos que Santiago jamás 
asistió a una escueta de cine; que, antes de 
iniciarse como realizador cinematográfico, ha
bía sido cajista y linotipista, dirigente estu
diantil, divulgador cultural, minero en Pennsyl- 
vama y dtabwasber en Nueva York. y. sobre 
todo, que Santiago vino a tomar, por primera 
vez, una cámara en sus manos pasadas los cua
renta atare y sólo cuando ana Revolución había 
puesto a su país de pie y ta había echado a 
andar. De más está decir que todo esto explica 
sobradamente su profundo antícnnwnrinnalntno 
y ei legitimo sabor popular que transmiten to
das sus realizaciones. Y es que han de ser, 
a su vez, estas dos aristas de su obra —el 
anticonvencionalismo y el genuino espíritu po
pular— tas que cnmbrionrn la rrtstrnrá y efi
cacia cakarai y artística de tctaEzactees como 
Novr, adtas, Hanoi. martes U, 1» primaveras 
y M tari'im i ii Fidel, entre otras.

Una vez, Santiago afirmó: -Interpretar ta rea
lidad de mi país, en cualquier ocasión, es mi 
mayor orgullo- Hoy. brego de veinte años de 
febril actividad cinematográfica y valorando ese 
medio centenar de títulos que conforman su 
fümografla, podemos confirmar ta fidelidad de 
este creador a ta realidad de su patria Por
que no hay instante de nuestra más reciente 
historia que su laboriosa Inteligencia no haya 
aprehendido —en términos cinematográficos  
en su más cabal significación histórica y hu
mana. Bastaría mencionar algunos de los hitos 
de nuestra vida revolucionaria —la victoria de 
Girón, el ciclón Flora, el dolor de todo un pue- 
blo ante la desaparición del Che. el largo ba
tallar de Viet Nam, tas luchas por ta liberación 
de Angola, Etiopia y Chile —para descubrir que 

rwireta r!|iána.tria.tanis»tata 
atrapados comq documentos iaapi ií lelilí s <fe la

«áSh 
l975—Meda.

i
Saretiaffo Alvarez, su avipua fi 
concepción estética V artística.

kV



7 7e/e’ fA"ría «*« Santiago Alvaro, durante
la filmación del documental Grmma.

REVOLUCIONARIA

el XX Aniver-

de la RDA

DISTINCIONES Y CONDECORACIONES OTORGADAS A SANTIAGO ALVAREZ POR 
SU LABOR ARTISTICA Y

II

Sello de la Solidaridad Internacional "Ho Chi Minh" otor
gado por la República Socialista de Viet Nam.
Designado Miembro del Comité Cubano de Apoyo al Mo
teo Internacional de la Resistencia "Salvador Alende".

1976—Elegido Diputado a U Aauabk» Nseis—1 M Poder F. 
polar.
Designado Periodista Destacado y Periodista Intemacio
nalista por la UPEC.
Designado Miembro de te Junta Directiva de la Aaoda- 
oóo de Amistad Viet NamCuba.
Miembro del Coarté de Apoyo dd Canté Nacional Pre
paratorio del XI Festival Mundial de la Juventud y toa 
Estudiantes.

1976— Seleccionado Trabajador Destacado del afio por el Sindi
cato Nacional de Trabajadores de Artes y Espectáculos.

1977— Condecorado con la 'Orden de Panfllov" en U capital
Ja República Soviética de KazajsUn por sus méritos en 
el campo de la cinematografía. ,, ,Es Obrado miembro de la Comisión dri JO Fsrtval 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes que preside el

£^Srt^%taRD- « honor con so nombre en 
ri de uSTde las butacas <H National FUm

SZZZZSZ - Prúner Congrmo del SlndrcaU.

MU Destacado por la UPEC

Xurláo de artwtM de cuca. ______

3965—Premio del concurso "26 de Julio" organizado por la COR 
del Comité Central al Mejor Reportaje de Cine.

1967 Premio del Concurso “Alvaro Barbe" con motivo de “la 
vn zafra del pueblo".

1968—Orden Nacional “Félix Elmuza" de la Unión de Periodis
tas de Cuba, en reconocimiento a su labor continuada 
de calidad permanente en el periodismo de la Revolución. 
Premio "Universidades Nacionales" conferido por el Con
junto de su obra presentada: "NOW, “CERRO PELA
DO", “GOLPEANDO EN LA SELVA". “HASTA LA VIC
TORIA SIEMPRE”, I Muestra de Cm- Documental Lati
noamericana, Mérida, Venezuela.

^72—Premio Especial de la Organización de One y Televisión 
de ¡a RDA. XV Festival Internacional de Cine Documental 
y de Cortometraje. Leipzig. RDA. '
Premio Especial concedido por la Asociación de Cineastas 
de la RDA. en reconocimiento a toda su labor revolu
cionaria como documentalista latinoamericano y antlm- 
perialista.

1973—Invitado de honor al X Festival Mundial de la Juventud 

de U Confederante de Trabajadores de Cuba (CTC) por 
d Sindicato Nacional de Artes y Espectáculos.

•975—Medalla "XX Aniversario", otorgada en 
«ario del Desembarco de) Granma. 
Orden de los XV Años en el SINTAE- 
Designado Miembro de la Academia de Artes 
BERLIN. , ____balista
??fcr*a te DWtoatte de DUegado al Primer Congreso del Partido Comun
era.
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HIZO ARCO IRIS" (documental)- ('

FILMOGRAFIA
I 1961—ESCAMBRAY (documental). (Sobre la lucha contra bandidos). 1968—La HORA DE LOS HORNOS
■ MUERTE AL INVASOR (documental) (co-dirección con T. G. tactuales en el año 19681

Alea) Premio al Mejor Programa en el IV Festival Internar-o- Af nal Cinematográfico de Documéntate» y Cortometraje, de cVf’d^Z.Í0?^

í Leipzig. RDA, 1961.
? Seleccionado como Film Notable del Año en el V Festival de 
í Cine de Londres, Inglaterra, 1961.
I 1962—FORJADORES DE LA PAZ (documental).

CUMPLIMOS (reportaje).
CRISIS EN EL CARIBE (reportaje).

1963—EL BARBARO DEL RITMO (reportaje).
CICLON (documental).
Premio "Paloma de Oro” en el VII Festival Internacional Ci
nematográfico de Documentales y Cortometrajes de Leipzig, 
RDA. 1964.
Premio ‘Trofeo de Plata" en el Festival Cinematográfico de
Melbourne, Australia, 1965.
Certificado de "Excelencia". I Festival Internacional de Cine 
de Guyana. Guayana, 1976.
Primer Premio de tas Cine Clubs de Madras, India, 1965.
Primer Premio -Medalla de Oro Ciudad de Genova", en la

V Reseda del Cine Latinoamericano. Sestri Levante, Italia, 
/ 1965.

Primer Premio "Pavo Real de Oro’, Festival Internacional Ci
nematográfico do Nueva Delhi, India, 1965.
Primer Premio -Medalla de Plata” en la categoría de Docu
mentales para la TV del VII Certamen Internacional de Cine. 
Documental Iberoamericano y Filipino de Bilbao, España, 1965. 
Diploma de Selección, Semana Internacional de Cine de Cor- 
tometraje, Londres, Inglaterra. 1968.

1964— VIA LIBRE A LA ZAFRA DEL 64 (documental).
1965— SOLIDARIDAD CUBA Y VIET NAM (documental).

CUBA, 2 DE ENERO (documental).
PEDALES SOBRE CUBA (documental) .
SEGUNDA DECLARACION DE LA HABANA (documental).
LA ESCALADA DEL CHANTAJE (documental).
NOW (documental) (sobre la discriminación racial en Esta
dos Unidos).
Certificado al Mérito XI Festival Internacional de Cine. Cork,
Irlanda, 1966.
Primer Premio "Tarja de Oro” del Festiva] Internacional de
Cine de la Resistencia de Cuneo, Turín, Italia, 1967.
Premio Especial del Jurado en el V Festival de Cine Latino
americano de Viña del Mar, Chile, 1967.
Primer Premio, "Medalla de Oro" (ex-aequo) en el VI Certa
men Internacional de Cine. Documental Iberoamericano y Fi
lipino de Bilbao, España, 1966.
Premio "Paloma de Oro" en el VIII Festival Internacional
Cinematográfico de Docnmentales y Cortometrajes de ‘ 
RDA, 1965.
Copa (Ex-aequo) del Comité Central de Sangkum, II Festival
Internacional de Cine de Phnom Penh, Cambodiá, 1969.

1966— ABRIL DE GIRON (documental)
AÑO SIETE (documental).
CERRO PELADO (documental) (Juegos Panamericanos de P. 
Rico). Mención Especial al Programa de Conjunto, en el V 
Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar, Chile, 
1967.
Premio “Paloma de Oro', en la categoría de mediometraje, en 
el IV Festival Internacional de Documentales y Cortometra
je de Leipzig, RDA, 1966.

1967— HANOI, MARTES 13 (documental). (Agresión Estados Unidos 
a Viet Nam). Premio de la Crítica Cinematográfica de la 
RDA. en el X Festival Internacional Cinematográfico de Do
cumentales y Cortometrajes de Leipzig, RDA, 1967.
Premio "Paloma de Oro" en el X Festival Internacional Ci
nematográfico de Documentales y Cortometrajes de Leipzig, 
1967.
Segundo Premio "Medalla de Plata", en el V Festival Interna
cional Cinematográfico de Moscú, URSS 1967.
Gran Premio, Encuentro Cinematográfico Internacional de Pra- 
des. Francia, 1968.

1967—HANOL
“Premio del Cine Club de Tours", xm Jornada Internacional 
del Filme de Cortometraje, Tours Francia 1968.
Diploma de Selección. Semana Internacional de Cine de Cor
tometraje, Londres, Inglaterra, 1968
La GUERRA OLVIDADA (documental). (Agresión Estados Uni
dos a Laca).
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE (documental). (Sobre muer
te de Che Guevara).
GOLPEANDO EN LA SELVA (documental). (Guerrillas en Co- 
Jombia).

£^=o &
nacional de Cortometrajes de Leipzig. 1971.

DÉ AMERICA^ SOY HUOIjEBfKtoSS 
tal de largometraje). (Sobre viaje de Fidel a Chile).

1973— Y EL CIELO FUE TOMADO POR ASALTO (documental de 
largometraje). (Fidel en Argelia y los países socialistas).
EL TIGRE SALTO Y MATO... PERO MORIRA... MORIRA 
(documental). Premio Especial del Jurado en el XVI Festival 
Internacional Cinematográfico de Documentales y Cortometra
jes de Leipzig, RDA, 1973. (Filme sobre asesinato de Víctor 
Jara).

1974— 60 MINUTOS CON EL PRIMER MUNDIAL DE BOXEO AMA- 
TEUR (documental).
RESCATE (documental). (Sobre el Hospital Psiquiátrico de La 
Habana).
LOS CUATRO PUENTES (documental). (Fidel V Conferenca 
No Alineados y Viaje a Viet Nam).
Premio al Mejor Filme Especial, en el Segundo Festival Cine
matográfico de Jamaica, 1975.
Premio al Mejor Director, en el Segundo Festival Cinemato
gráfico de Jamaica, 1965. 

1975— ABRIL DE VIET NAM EN EL AÑO DEL GATO (¿ocumartaD. 
Trofeo Especial otorgado por el Ministerio de Cultura de la 
República Democrática de Viet Nam, 1975.
Premio Organización Internacional de Periodistas. XV™. 
tival Internacional de Cine Documental y de Cortometraje, 
Leipzig, 1975. « .. — «u*
EL PRIMER DELEGADO (du-UinentaD. (Episodio sobre

1976— EL SOL NO SE PUEDE TAPAR CON UN DEDO (documental)

£%££ de largometraje)

LUANDa'yA NO ESDE SAN ’^O^^fe^botaje ® 
MORIR POR LA PATRIA ES Y1^® (reE£?F¿tival Intes* 
Barbados) Diploma de Reconocmuento, Fe
cional Cinematográfico de Leipzig. RDA. 1976.

EL'oCTUBRE de TODOS (documental). (Fidel en varP4*’ 

ses africanos).
1977— MI HERMANO FIDEL (documental).
1978— PROBLEMA FRONTERIZO El—-

NAM (reportaje).
1979— “Y... LA NOCHE SE 1-----------------

de Fidel a Etiopía).

’ «te=®«ntaD. (Reu^

Premio de la Film¿e^°™¿e'*™‘™ia en L’5, 
morral de Cortometraje de F«hrai

“•"E'SSLf
^NuS’k^^0^17 F— 
79 PRIMAVERAS (d«£me¿5n 
Gran Premio "Palorm^”™?'
nematográfieo de Cortometrajes Leinri^ vnl"01®11
Premio FIPRESCI. XII Fesúvi RDA,- 196s- 
fim>. Leipzig. RDA, 1969 tateraaaonal Cme^

Gran Prix. n Festival Internacional de Cnrtr™—.
Finlandia, 1970. terral de Cortomarajes, Taape^

1970— ONCE POR CERO (documental). (Secuestro de Pescad

SOBRE PIEDRA (documental). (T^to,

2-SS5?SeS,GO (OTt° *
"9*”**.*P™' « tí Xix Festival Inte™^. 

nal de Cine de San Sebastián España 1971 ‘“tennoo. 
YANAPANAKUNA (documental) (Solidaridad Cuba co pe

‘9”_21Tí,^2.)™AD‘c,ONES «“""“"i

tíXi í STSí'vn
LA ESTAMPIDA (documental). (Sobre invasión 

nacional <
1971— EL PAJARO DEL FARO ._  

DE AMERICA SOY HUO. - - Y A ELLA ME DEBO (doro™^

USA)
1969. I

Con,hataeo I

*«<^**>- 
>A. 1960^” C>- 1

Internacional

Mundial
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Santiago Alvares, entrevista para
* Noticiero ICAIC al que fuera presidente del Brasil, 
tese Goulart (1963).

a Nicolás Guillén y Salvador Allende,
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, e» ,7 “ "^eouis GuUlén y Salva 
<’ Ioh^k® último, durante
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2=
«ta.

1A C 
ÍES 
ifCta» 
xt*

‘ SILVIA
“Artm. es el senado

Coa el líder del pueblo vietnamita, Ho Chi Minh „ 
sitúa que le luciera poco antes de su muerte*’ 
m 1969. Lo acampanan el entonces 
snbajador de Cuba en ese país. 
Jubo Garda Olivera y el camarógrafo Iván Ñápales.

£\enB *

**=■ b» he-. _

«a«ta «an, {C^b)
■*^°^r^ 5"^- y

JT1
-iííSS^sd

«CH£OVA <^>

^«npleto de ta ptiabrv 
XETK8 DErrsCHLAND (EjyA_.

“Sus películas de los afir» (U1’1
“oi. martes ls 73 ''•*• C*rrc H»

'-odo el mundr^ fueroo *«
* Utux-meneaso. en p¿£S£ * »

Uvo a» b«e en b Iíaue, dcT.cSX.' - tt'to“-do P^due-
LISANDBO DUQUE NARANJO (CteM.)

GEKHASD SHEUMANN (EJJA.)

neiií^j' ”” fotoCrafias <1* revista» y eecema de
Pebculai de ficción en cinemascope .convertida» en algo pa- 
vonso al comprimirlas a un encuadre de 35 mtn) eata des

eXh‘^,c,ón **'•?«* cualquier creenc.n de que ti 
ene cubano pueda ser tecncamaile inepto: y presenta ka a» 
pectoa dti Tercer Mundo m un. faena no he visto en 
tonguna parte . ,

EB1C RHODE (lagiatem)
(1M>)

■'El notable éxito del cine cubano, particularmente en los 
documentales tales como HaMi. marte» 13, y I_BJ„ que están 
siendo exhibidos en ti mundo entero en los circuito» clandes
tinos, se debe a que, enn sus fotos coUages. trucos «nimadna, 
efectos de contraste en blanco y negro, se ha convertido en 
uno de los cines de mayor inventiva del mundo".

NEW SOCIETT (Inglaterra)
<ÍM»)

-Aunque sSq dura 18 minutos, ti 5ta> El ttgre salta y ma
tó. . pero merfrá. . morirá, constituye una lección de cómo ls 
comprensión y la simplicidad de presentación pueden »ervir 
para aumentar en lugar de disminuir la fuerza de propaganda . 
para aumen en ug jtxancIAL TIMES (tagtaierra)

(MMI
-Es evidente, que. «tatoo de h 8»» 

SantiMo Alvarcz, am todo y tener una T
rnmtmtt v de principio coc el resto de te m¡U*dora.

un conjunto en el Que, u h>ei* un único deC-^rsonahdad singlar, toda convergen haca un uwco 
nido objetivo”. ejomOT PINEDA BAMNET (»•)

(üd>

-Sólo Para felicitarte de nuevo

“ Baaoi’ Jrtns -v comprensión. Fue u™
^n obra de arte puede proporeUtiár.

®o£lá sea vista en todas gTKAND (EX.)

««*)
(WB)



Mozambique de Rovuma a

MAS PROFUNDA
Por HUGO RIUS con foto* de CARLOS PILOAIN, (enviado,'
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LAS AVENIDAS COLONIALES
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termino. «*
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El estudio masivo ha tenido que traducirse, en primer 
campaña de alfabetización.

LL

• V
I A corriente Fluvial del Rovuma resultó ven- 

cida por los primeros destacamentos ar
mados del FREUMO que entraron en 1964 en 
territorio mozambicano a iniciar la guerra de 
liberación. La provincia de Maputo, en el 
extremo sur del país, aclamó un decenio más 
tarde —en 1975— la entrada victoriosa del 
brazo popular armado de la vanguardia y de 
su Jefe máximo Samora Mache!

Cuando se creó el FREUMO (Frente de Li
beración de Mozambique) en 1962, ae trazó el 
objetivo de luchar y alcanzar la independen- 
da desde Rovuma a Maputo. Y no era sola
mente por una referencia geográfica a loa lí
mites territoriales de norte a sur del país, que 
f'jaron arbitrariamente las potencias colonia- 
lea, en sus repartos de rapiña, sino porque en 
ello Iba, tras la maduración de pasadas ex- 
perienclas históricas, la firme voluntad de unir 
y hacer más fuerte a todo el pueblo.

Incontables veces, desde el siglo XVI, el in
vasor colonialista logró imponerse a la ince
sante resistencia autóctona, gracias al estimulo 
del divisionismo tribal. Por largo tiempo los 
colonialistas dominantes procuraron crear una 
conciencia tribalista o racial para perpetuar su 
dominio explotador. Habría los blancos, en la 
cúsp'-de, los indígenas en te base, los admiladns 
de origen africano que renunciarían a su propia 
cultura. Y aún dentro de te gran masa explo-

ARBq 
DE RAICE,

r I
Samora Machel: "el árbol que tiene las raíces más profundas es el 

pueblo, el pueblo nunca 
muere. Los miembros del partido son las raíces de este árbol”.

tada nunca se hablarla d»
de ntenj». «en— rwiga, 0 -A M

La conciencia de unidad M(.
forjada plenamente „ HtlriJ’* 
ceso de su prop.a lucha de 
petó por el camino de u»
nerre el Rovuma. (frontera nato„“M , . V 
zania) e instalarse los primera, t0¿.-‘^KS| 
liberadas en las provincias del 
gado y Niassa). Al correr de k« 
turgencia re extenderla trunbita , '1 «e* 
cías de Zambezia. Tete y Mamo-sa^*®1

Por eso. los enviado, especule,
MIA iniciaron también tu recorrí al re» 
ambique por la histórica provino, enJE&t 
val de Cabo Delgado, ongen y 
conquistas independencias de bry 
valiosa fuente de experiencia y n jt 1 
migen a. Algo asi como nuestra prmCll^B Oriente.

Hay diversas maneras de llegar a c* J 
gado. Nosotros lo hicimos en un tto?. 
tor de las lineas aéreas mozambinai >¡ 
colores verde, amarillo, rojo y negro*j 
seña nacional pintados en las alas lai^^— 
gueses Ucgafon hace mucho ni, tez!

I *
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ORGANIZA* LA VIDA COLECTIVA

también más al sur de Ca-

Buanackaure Culapai, 
sobreviviente del arrasamiento de la 
aldea de Incusha.

Us 1

fu h-

,pro’®t? 8en y u*** í * h£*?

V
Á-* .

SU constitución, tener 
con buena con- 

también le* 
Eficientes para satisfacer las

fÍ***!“

irs*¿•¡"¡•‘••¿k xE BH?J=í7u'i=rxíi 
del productor individual.

q. ha orientado, para 
no adío UsU«™ 

iliciones para la pip<h^n-, 
íuentct de agua 1----

La chispa irrumpió en septiembre de 1964 
con el ataque al puesto policiaco de Chai, a 
unas cuantas horas de Moeda. En realidad de
bieron ser atacadas otras dos posiciones, pero 
las acciones fallaron. Un viejo sirviente de la 
casa del jefe policial, testigo excepcional de 
la sorpresa causada en la guarida misma por 
la acción armada, nos conduce por los corre
dores de las instalaciones que quedan en pie, 
aún con huellas de proyectiles, a pesar del tiem
po transcurrido. Afuera ya no está U tupida 
vegetación, aclara, que sirviera de oculU- 
miento a los guerrilleros, porque dmde 
momento el estupor nunca abandonóalaifuer 
zas coloniales, que imciaron una práctica de

en to

En las roñas liberadas de Cabo Delgado.

SÉK-S 
cía.

De aqu! surgieron Ira

«ZUMOi-IA LUCHA

"'S.'iíí^b-can^'M La» - , —

ho °*s Otn» I cjBftó rigodón ■ tasajo» precios pora
* ■--** mma f4e nbra ^scl>VB V mru«

oleadas que desembarcaron por 
£¿, ahora llamada Pemba. una ciu- 

haber surgido para eso. Prác
>i ’S. un industrias, la economía desean 

melífero pequeño comercio, de on-
■ unas poca* sucursales de firmas y 
Ia ‘“¿doras y «™ hotel b“tante conforta- 

ser construido para instalar co-
* ^tránsito y turistas blancos en busca 
*££rmosas playa» del litoral.
-a, hay una forma de recorrer la provin- 

Jmvu» en un jeep o cam oneta, y a ve- 
01 LJÜnuar a pie- Pero requerirá muchos 
2. romo» Cabo Delgado tiene una exten- 
JE' rotor que la de Cuba. Los colonialistas 
“L¿ón distancias con la construcción de 
*~¿eras elementalmente transitables para po 

¡miañar lo más adentro posible sus agru- 
da colonos, y detrás y con ellos los 

W (- I. , ___ __ ,----------- 1 imponer un típico
1 ai alas Lm ¿*| colonial de repobla miento europeo que 
bo ni. ..*_p<rsl ryifrá algodón a bajos precios pera la me-

mano de obra esclava y zonas de pri-

Por k» aftas sesenta la rada y el aeródro- 
ao de la antigua Puerto Amelia se tomaron 
til intensos y las carreteras más necesarias 
r a la vez intransitables. Un cuartel para 

, formar y suministrar comandos, tropas élite 
i caracterizadas por eu crueldad, fue emplazado 

■ btaporuez, para sofocar la rebelión popular 
pesedean 
bo Delgado.

Por esas mismas carreteras, ya desramadas 
•bierta» por las fuerzas populares de I be- 

del FREUMO. nos fuimos hasta Mueda, 
“ ^lorrio montado sobre una meseta donde 
«llega el agua para el consumo corriente y ba- 
* Fatuamente un viento helado. Esto úl- 
“**■ presentó más sobrecogedor el túmulo

• h» seiscientos mozambicanos masa 
, Sí?.1960 cuando marcharon en una ma-

f*df>c» a solicitar de las autori 
J°7°ide* "“K>res condic ones de vida 

tmJr166.*1 ^dico coronel Teixeira, en el an- 
rtwa.v6?0 de “Ando que todavía permanece 
T-^hAdo, fantasmagórico e intocable, desde 
tlteS*!*6 ,U orden • ta «otdadesca ocul- 
®o¿auF*rar indiscriminada e inmlsericorde

* liquidó toda esperanza de solución 
to“ «traron las avenidas del diálo-

“•urso de ¡m ' “** B,tenMtiVB que ,pelar

1

M<ndí^v,ao tru ? ni

F8£UUO -

E«

"iS? 1°,Convertln* ení°XSebi!>' qae h“

solucionarlo de “hek‘
destruir la <*" >■ exploraciónd«l nueva- ** mX
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PODER POPULAR

—El

PRODUCIR, COMBATIR Y ESTUDIAR

f&SSA

Matías Ricardo Fimdi, hoy secretario del 
Partido en el distrito de Gunguhana, es otro 
de esos militantes que se educó en la guerra, 
en esa misma zona que se hizo famosa por 
su resistencia al enemigo. Conversamos con 
él en la modesta sede distrital donde estuvo 
precisamente una de las bases portuguesas 
más duramente castigadas por las guerrillas. 
Pero ahora no insiste mucho en contar cómo 
se alzó, en 1964, a los 15 años y participó en 
la ofensiva final de la victoria, sino en el im
pulso que hay que darle en el presente a las 
tareas del partido, que sintetiza al decir que 
"no podemos triunfar sin producir, combatir, 
y estudiar".

El estudio masivo ha tenido en Mozambique 
que traducirse en primer término en la cam- 
pafía de alfabetización, que iniciada también 
en plena guerra alcanza boy particular jerar
quía entre las tareas priorizadas por el parti
do. Los hombres y mujeres que vimos en una 
de las aldeas, sin más pupitres que el duro 
suelo, seguían con verdadero deleite las leccio
nes que impartía una maestra, entre cancio
nes patrióticas y revolucionarias, testimonia
ban fielmente la continuidad de un proceso de

Tomás Hago Matundrala, un viejo comba
tiente que se alfabetizó en la guerra, es el 
responsable de uno de los bloques en que se 
divide la enorme hacienda. El nos acompaña 
con su entusiasmo a recorrer los campos de 
cultivos y a las casas de acopio. Su experien
cia es muy poca, nos confiesa con mucha sin
ceridad, pero no por ello parece arredrarse 
ante la responsabilidad que le han dado, y que

integral educación política.
En 1975 se creó la Dirección Nacional de 

Alfabetización y Especiaiización de Adultos, 
con el objetivo de estructurar e impulsar la 
campaña en todos los niveles del país, pero 
colocando el acento principal en las Fuerzas 
Populares de Liberación, las empresas estatales 
y las cooperativas.

Otra de las ricas experiencias educativas 
del FRELIMO que conocimos sobre el terre
no fue el Centro Escolar Piloto “Luanda", crea
do igualmente durante la lucha, y que en es
tos momentos acoge a 264 alumnos de prima
ria, con carácter interno, provenientes de dis
tintos lugares de la provincia. Con escasos 
recursos y no pocas dificultades, proyecta un 
sistema de enseñanza en que se combina la 
docencia con el trabajo productivo en las 
madmmtoas de los alrededores. Las edades 
de los estudiantes fluctúan entre 12 y 20 años, 
y ello da la medida del atraso escolar here-

acepta con esa firme disciplina con que se 
fueron formando los cuadros del FRELIMO. 
Nada distinta es la actitud del administrador 
del distrito, Joa Carlos Nhamizinga, quien 
afirma que “el FRELIMO me hizo hombre”, 
luego de trazar en retrospectiva los tiempos 
del "nangoral" (trabajo forzado) y carga de 
impuestos, del virtual esclavo que sólo reci
bía como vestimenta una manta de tercera o 
cuarta clase.

necesidades de consumo, y se deberá procurar 
la diversificación de cultivos agropecuarios 
con fines de autoebastecimiento y comerciali
zación. Las aldeas han de subdividirse en 
barrios de cerca de 250 familias, previéndose 
siempre la instalación de crochés infantiles, 
escuelas primarias, pequeños comercios locales 
y unidades administrativas.

Sin embargo, “el proceso de su constitución 
es exclusivamente político, nunca coercitivo", 
aclaró oportunamente el FRELIMO en su II 
Conferencia Nacional de Trabajo Ideológico. 
"El papel desempeñado por la conciencia polí
tica y por la voluntad colectiva —precisó— es 
particularmente decisivo cuando las condicio
nes materiales de producción son difíciles y 
los frutos del trabajo no surgen inmediata
mente, pero sí a corto o mediano plazo". La 
estructura de dirección es sencilla.- un jefe de 
aldea que es a la vez el Secretario del Partido 
y un responsable de producción, con sus res
pectivos adjuntos; quienes se reúnen semanal
mente con los pobladores para planificar el 
trabajo o analizar sus resultados.

Resulta significativo que a pesar de las li
mitaciones materiales del presente, la provin
cia de Cabo Delgado posee el 60 por ciento 
de las aldeas comunales establecidas en el 
país —es decir, cerca de quinientas— mien
tras que el noventa por dentó de los campe
sinos de esta importante región se encuentra 
agrupado en comunidades.

Por otra parte, las grandes haciendas aban
donadas por los colonos se convirtieron en 
machambas estatales, como la que visitamos 
en Mapuruez, productora de algodón, maíz, 
girasol, frijol mapire y arroz. Este cultivo será 
incrementado en gran escala, de acuerdo con 
los planes perspectivos de la provincia. En 
el momento de nuestra visita a la martuunba, 
una misión técnica coreana colaboraba en la 
implantación de un sistema de micropresa y 
regadío.

Nuevo hospital rural en 
construcción, en M acomia, que reemplazaría 

al hospital de campaña que 
existió en aquella zona liberada por el FRELIMO durante la guerra.

«“tro de las comunid^^*'1
La nacioMlización d, ,. •

d® los primeros actos del i. 1 
cano, en 1975. Entre 1¿ 2* J
por el FRELIMO en la napi°s 
8“^ los de mantener 
¡“«tema de enseñanza v

representó una rica experiencia 
la población. Los electores K 
con entera libertad a U hora de tiS?! 
representantes y fueron exigentes 
abiertamente a quienes no considera?! 
suficiente actitud militante 
lismo. extremistas con los creyentes reS 
o con escaso prestigio o vinculación ¿i 
massí.

La campaña electoral se desplegó bajo 
consigna de “vamos a elegir las asambleu j 
ra mejorar nuestra vida", que en 
guno conllevó el propósito de hacer da* 
ilusiones de bienestar inmediato entre luí 
sas, sino el de incentivar más ata ei papel 
éstas en la solución de los problema, y 4& 
tades legadas por el colonialismo. De sffli 
la Constitución de la República establean

delE^dT damnento de b frf 
^y h ÍXtividad el desarrollo 
bajo colectivo y la elevación de la 
nes materiales y culturales de lavida dd P 
bto en los territorios respectiva-.

La Constitución mozambicana, que £ 
^^uSo^X^ita dd « 
ScXa^I FRELIMO, •hor’. •
mente el carácter del Estado, en «• 
tres primeras artículos.

Artículo 2— La ^pública 1

5X_“bre de explotación de! bo^ 
el hombre. bjipei

En la República

gente del Estado y de la Soaj»
MO traza la orienuoón P°¡'t acCW" *2

dd |____
tereses del Pueblo.

______ ____
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arraigada. que volvió i evidenciarse reciente
mente en la IV Sesión del Comité Central del 
III Congreso cuando se decidió separar a cua
tro de eus miembros y explicar publicamente 
ta» causal. En algunos de loe casos se solicitó 
de las masas, en la oota informativa, que 
“ayudaran a reeducares a rea camarada".

Algunas palabras de las conclusiones de Se
niora M»:bel fueron en esa oportunidad reve
ladoras:

—En el transcurso de nuestro trabajo tuvi
mos la oportunidad de cautelar cómo la falta 
oe ese combate Interno permanente, la falta 
del corte del cordón umbilical que todavía Uga 
a algunos de nosotros a la sociedad reaccio
naria donde crecimos y donde fuimos educa
dos, la falta de demarcación clara sobre nu» 
tra zona y la zona del enemigo la falta dt 
Vigilancia ante las balas azucaradas del caps 
talisnto, la falta de un ambiente de critica y 
autocrítica, conduce a algunos, de concesión 
en concesión, de compromiso en compromiso, 
hada la senda que lleva al desvio de la Uno. 
la infiltración de las filas y U descrea» oe 
la revolución.

[popular de ItosaMSt 
I los obrero» y aWj 
Lor et FREUMOfdfl 
E, def Poder Popel» 
Lpdbiic.

P°r 11 fe--

Tríptico Malárico: <¡) el puerto

do»* Momdot
cerca de 600 mo-.ambicano,,

ÍSSWfti-

------------— —. —-C oremos la exigen
cia de que el partido se fortaleciera y extern 
«era por todo el pala, en las fabricas. las 
cooperativas, las instituciones militares y para- 
■flnares, en el seno de los aparatos del Es- 
Udo y en las localidades.

De ahf surgió un proceso de estructuración 
M partido, de la que fuimos testigos en una 
tase avanzada, para crear células de base me
diante los principios de voluntariedad, acep
tación de las masas y selectividad Tres con
diciones básicas conforman los criterios de 
ingreso acordados por el Tercer Congreso 1. 
Estar totalmente dedicado a la causa del Par
tido, de la patria, dd Pueblo y del socialismo 
y vivir exclusivamente del fruto de su tra
bajo; 2. No haber participado en el pasado, 
voluntariamente, en actividades u organizacio
nes antipatrióticas o contrarrevolucionarias; 
1 3. Tener un comportamiento moral sano.

B proceso fue conducido por una comisión 
de 25 miembros del Comité Central, encabeza 
do por Sunora Mache!. que formó las briga
das de estructuración encargadas de los cen
tros de base. La prioridad -ue dada a la» fá
bricas. las empresas comerciales de transporte 
y construcción, las aldeas comunitaria», laa 
truja» del estado, las cooperativas agrícolas, ¡as escuelas mil Importantes, los hospitales, 
las fuerzas de defensa y segundad y los mi
nisterios.

Q procedimiento establecido je 
una asamblea general en que la brigada exp 
ca los objetivos de la estnictura clon y»e 
rita a presentar solicitudes do InRrreso. “

1 /TVjZimhirMfl 0 -
Propm semCe « 

recomendariá» «Caí 
EUMO riion óef» ¿I 
del Estado, «n *» (J



M Si

Atrav

H«.W

™»n*

Cotombú 
77 mil 0 

432 
cr 4 
mlU< 

Vu
•ilutlna 
oa 478 
•rancia 
Fea. U 
oatad 
Pta el 
»a tota 
Prendía



ÍT’entante,

A.
„5

Mb Oribe

I

IPANAMA

i
ya

Océano Pacifico

todo» re-

71

i
i

l
i
I
i

. 1

í 
!
o

A'í-Í:v-:

JA tatibHca de Panamá está situada en un 
r ¡tuno que une a la América Central con 
h del Sur. Limita al norte con el Mar Caribe, 
i w, con ti Oceáno Pacífico, al este, con 
Cotanbia y, al Oeste, con Costa Rica. Mide 
77 mi 082 kilómetros cuadrados, de los cuales 
«á 432 corresponden a la Zona del Canal, en 
Joder de Estados Unidos. Tiene actualmente 
¡a niU4n 771 mil 300 habitantes, de los que 
'J 47 por ciento reside en zonas urbanas y el 
Bes las rurales.

Atraviesan a Panamá dos cordilleras, de don- 
íi^eR^aden «tribaciones y mesetas, que 

a la mayoría de la población Cuenta 
'~r478 ríos y varios lagos y lagunas. El lago 

Gatún, en La cuenca del rio Sha 
r*1”* una extensión de 424 kilómetros 
"■atados, y sirve como elemento fundamental 

tJúnsit° Por el Canal. El país posee 
y®*1 de 630 islas en el Mar Caribe, com- 
{7™M en dos archipiélagos: el de San Blas 
18 Z? Toro Y en el Océano Pacífico 

—' grupadas en las Islas Caitas y el Archi- 
L*s Perlas.

•"■«ipai fuente de la economía de la na- 
— teu C*°aJ ta,ero«ánico. que representa 
qay°anc**¡ entrada de divisas al país Una

* n1^ ** renU nacional proviene di-
° ""rectamente del mismo. El subsuelo 

“"Viseen los yacimientos cupríferos y

petroleros. Sus principales cultivo» son el 
arroz, la calía de azúcar y el banano.

Tiene como los renglones más importantes 
de exportación al banano, los productos deri
vado» del petróleo y los camarones, y los ma
yores mercado» lo constituyen básicamente 
Estados Unidas, can el 67 por ciento, y Canadá 
con el 14. Importa artículos manufacturados, 
maquinaria, equipos de transporte, combustible 
y lubricantes, en un 47 por ciento desde Esta
dos Unidos, y en un 18 desde Venezuela.

La Uegada de los españoles a Panamá tata 
desde 1501, cuando Vazco Núñez de Bal
boa. Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa, 
después de explorar el litoral de Colombia, to- 
cantíerra del istmo. La primera Pobla^®°.'^ 
dada es “Santa María la Antigua y el pn ner 
Se'nTviembrcT l^^ £ X* Í

E. I8*> tv«m»

El 3 de noviembre de 1903 se prori"™* 

Repdbiic. de P—*.

A ^Tde ¿ p£^- “
cuenta coa cero o® ------

en

Par^eS^ U luch* dti pueblo 
c*°*i Q 22 O mmX ~ de’,tí»o» sobra ti

orvpMi por bo, ■

■es conmutadJ

El gobierno de Torrija» se caracteriza en ri 
PronnUg^q» de un. ¿

°e Reforma Agraria, la «probación de una 
"“^Constitución, en 1972, y por nudeul 
la» distinta, tendencia, pdtta. i
oligarquía y «J pueblo en general, en tomo
. .iT? PXUPcrari'ta de l* sobera

nía del Canal. En el orden externo su política 
se encamina a gestionar apoyo para las reivin
dicaciones pan, mee»»

Luego de vario» ata de negociaciones en 
tre los representantes de lo» dos gobierno», se 
firman los tratado, Torrijas-Cárter”, en sep
tiembre de 1977. Finalmente, después de mu
chas discusiones, ti congreso de Estados Uni
dos ratifica, por un solo voto de diferencia, el 
Tratado de Neutralidad, pero incluyendo tres 
enmiendas y dos reservas, que provocan la 
protesta de! gobierno y pueblo panameño. 
Cárter actúa sobre ti cuerpo legislativo y se 
logra la aprobación de la enmienda del Lide
razgo que, según los panameño», no lesiona 
el espíritu y la esencia del Tratado original.

El canje de documentas, par parte de toa 
gobernantes de ambos países, en junio de ivib. 
constituye un paso de avance «“portanteenla 
lucha panameña por el 
y cierra un periodo matizadoJtar !•» 
populares contra el enclave colonial.

En agosto de 1978 tiene lugar « 
oúcriones de la Asamblea Nacional de £rr^,X y. en

Uiven »l doctor ArístJde» Koyv 
la UptleU» como £

t jos cuarteles como Jefe oe i. w

de colambo en i®7®- .___
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El internacionalismo proles
- V^i^^^i^o .

Es su cabal cumplimiento ‘7'°° de
'stadcj0 ción cubana, frente al bnn- "os ha avi,d J ' ’

ternal ayuda de la UnidT^feo ¡"pe^ » sostener la Rev , 
Es este principio el que ha v el campo ií,.*» de"^ fe 
tria en la política internación»? Tado de honor v ° al,sla- 
tro pueblo y ha ofrecido s? ?LEn su CIJmpl?m.í.J®re»«0lo a nuestra 
colonialismo, el neocolonialismo ™5? sa«lficio e? “"'batido 
nacional, el progreso, la democmc?, ?CJ,an’0' “ W -- - 
Este principio nos coloca Junto » v ’ socialismo. ''heración
ción de entregar nuestra sanóte i 'et Nam' al que estam„ 
ordenada por la reaccionarla diíectífe^3 y cnm™i SresteV'S?31- 
el coraje sin paralelos del puebk“M“inesa "a sTfeXa

sostenida política expansionista de Pekín ° de amenazas dada 'a 

ambaPbwe y alTueíd^negro^e AMcTóe/suíjímo ate p’aíseTénbe? 

= ySXt»ZeX S SSÍzB 
tina, que se rebela contra la explotación, el fascismo y el imperialismo, 
y en la lucha desigual caracterizada en este momento por las valientes 
acciones de Nicaragua contra la oprobiosa dictadura de Somoza.

JOSE RAMON MACHADO VENTURA
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gobierno mUlt^^^ifS 
luco Alvsrado Impuluó un, serie te cám- I 1

J

Asamblea

y el desempleo 
Instituto NackH

Ii

AM»ujMi rea en 1. política criolla y en loa 
* que «Iguleron a í. úeau 
Pacifico" (1879) y. . co. 
« el capital norteamertca- 
' en Pero. Fue asi cómo ya 

etón tnalea. ^'J. GU'[n‘ M’“dW- U node^Sri?. U PenMradan
nuritom nona que orientó tua < upitalM hacia 
° '*??l“C'6" lM "cur*°* “tono., con el 

respaldo de loo gobernante, lócale».
Haata el 3 da octubre de 1968, techa del pro- 

nunclam'enlo militar que llevó al poder • la 
Fuerza Armada Peruana (PAP) bajo la direc
ción del general Juan Velaaco Alvarado, la for
ma de gobierno fue la de una República bur- 
guer.n, catando vigente la Constitución do 1933.

A partir de en techa el gobierno lo ejerce 
una Junta Militar Integrada por un presidente 
—que es a la vez Presidente de la República—, 
el primer Ministro y Mlniatro de Guerra, y loa 
ministros de Marina y de Aviación.

Durante la llamada primera tase (1968-1975) 
uohiftmn ---- - --- •*'

ble. estructurales ¿ d"Sds"X ,̂|L^.“^

^^Ctoa. nev^.^“

En el mes de agosto de 1975, por decisión 
de la Junta Militar y de los Jefes de las re
glones militares, fue relevado da la presiden
cia el general Volasco Alvarado, pasando a ocu
par esta responsabilidad el general (r) Francis
co Morales Bermúdcz Cerrutl.

Los principales recursor minerales de Pe
ni son: petróleo, cobre, hierro, zinc, plata y 
plomo. Ademóa posee antimonio, carbón, estaño, 
gas natural, mercurio, oro, sal, fosfatos, etc.

Perú es uno de lo» principales paisa» pesque
ros del mundo y uno de los mayores exportado
res de aceite y harina de pescado.

Recientemente fue elegida una 
Constituyente, cuyo objetivo es aprobar una 
nueva Constitución bajo cuya vigencia se rea 
lizardn elecciones presidenciales que. de acuer
do con el plan de la Fuerza Armada, establoce- 
rta un gobierno civil para 1980.

Perú comenzó a participar en de Países No Alineados como observador en 
1970 o Ingresó como miembro pleno durante 
la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado o Gobier
no, que tuvo lugar en Argel en 1973.

En .costo de 1975, Lima fue sede de una 
Rojnlón Mlnurtertal Buró do Coordiné 
¿elo. NO Alineados.

v I d'Vld,‘l0 23 D'P"""’"»'»»
y i distritos.

La capital, Lima, tiene una población estima- 
da en 4 millones do habitantes. Otras ciudades 
Importantes son El Callao y Arequipa.

Loa Idiomas oficiales son el espaftol y el 
quechua. La población Indígena también habla 
aymarú y otras 23 lenguas autóctonas.

La moneda nacional es el sol.
La fiesta nacional es el 28 do Julio, fecha 

de la proclamación do la Independencia del co
lonialismo espnflol en 1821. De Inmediato, la 
independencia no produjo cambios esenciales 
en la estructuro económica y social del pala. La 
persistencia de esta situación, heredada de la 
colonia, facilitó y consolidó la orientación eco- 
nfim'c* de Perú en el siglo pasado. ruan^J*' 
aó a formar parto de los intereses neocolonl 

e7s^Xde. SmU^¿~

STiólo estuvo lncflP"f,“1^0P’™ "r^ud" con-

I A República del Perú se encuentra situada
J la costa occidental del subcontinente ame- 

'Ono. Umita al norte con Ecuador, al noroes
te eco Colombia, al este con Brasil, al sureste 
wn Bollria, al sur con Chile y al oeste con el 

Pacifico. Tiene una extensión de 1 mi 
•K» 2*5215 kilómetros cuadrados.

No obstante ser un pata tropical, el Perú 
variados climas por la Influencia de la 

'•'“da altitud que presenta su territorio, 
“dhna de la coata es templado y húmedo, de- 
“a° » la corriente fría marina de Huznboldt.

Siwra el clma 'arta desde el templado 
d Ido glacial en las cumbres. El cll- 

” * “* P’aoides selváticas trasandina, e» 
, f húmedo, con abundantes lluvias de 
"’iembre a mayo

peruana, según datos de 1978, 
u ¿ui , ***• De acuerdo con datos oficiales 

njral “ de| 34 p°r clen,° y,u: el « por ciento de la fuerza laboral del

y el desempleo en el Perú, ae- 
del instituto Nacional de Estadía 

p<„ _aproximadamente la cifra del M> 
^’d''ji73°bl"cl6n cconórnlcnmcn"‘



FRANCIA
FACTA NON VERBA

Gi»c*rd-Chir*c: frente • frente.

SUDAFRICA
¿A QUE EXTRAÑARSE?

SZ
Abozad 

Hades ■* 
• <<!»» 
nooAeal 
Presiente 
■naces Prí 
xa» Prii 
te. 3XXX 
tetona da

«t Egipzo. regún decia--»oo- 
de Anuxr ti Sadat. aspira 
iáb a piwrr áreersc. tipa.
■us moderna, norzearoerx» 

a ili ampiar ei papel de 
torroe de la repón", vacante 
e el derrocanuento de Reza

una msu de la mayaría guber
namental —y apenas llegó a sim
ple Caer*— sabó par la puerta 
ancha. fluida en el escueto resul
tado de la creadóc de un comité 
encargado de * estudiar y propo
ner sokiooDes** a kw BnpostcrgB- 
bies problemas internos.

A última hora. ti alcalde de 
París, el avezado Jacques Chirac 
artífice • detonante de te srtua- 
cün. hizo mutis sin retractarse de 
sus planteamientos anterxres que 
impugnaron a la administración 
Gacard-Barre por su política para 
“andar por casa'. Pero ni le re
tíre su apoyo ni —mucho menos- 
votó a favor de la modóa de cen
sura presentada al cóoetore coo- 
gresjonal por los comumstaa.

adeaa de
astiag O

des no i»

CcaaáeMa

rs=
ssv

Pero hay más ccmpradores.
< ««Se baee tiempo OUna está in- 

■rria.it. en adquirir blindadas 
-Oueftain- dti ccnseroo británi
co -tlefcenr afectado también 
por la deótióe del gobierno de 
Irán de cancelar los convenios mi
litaros suscritas can este pala Sin 
embargo, para la 'VxteV. seña 
la -Nórosti". Je es absolutamente 
igual Irán o China. con tal de 
vender su mercancía.

Por otra parte, el Partido Co
munista de Irán (Tudehl. en aras 
de ■■garantizar la unidad de la na- 
ddn'. renovaba el llamado de su 
Comité Central a votar positiva
mente por la república islámica, 
en vísperas del referéndum, me- 
diante ei cual el pueblo iraní de
cidirá si desea o no la repúblxa 
islámica.

A pesar de las maniobras de la 
reacción y de Jo. círculo, promo- 
nárquieo. y prompenalistu ten 
denles a quebrantar la unidad de 
lar fuerzas progresa as y ocasio
nar trastornos al actual proceso 
iraní. Jos observadores poHtieos 
vaticinaban que la república islá
mica era ya un hecho, pues la 
otra alternativa significaba el man- 
tenúioento de las estiuetmas de 
COI pOáltJOO QUC dimint
varias décadas de lucha las am
plias masas populares habían con
tribuido a desaparecer.

Después de una larga noche de 
oprobio el pueblo de Irán transita 
por un camino arduo y difícil ba
cía la edificación de una sociedad 
más digna y más justa, exenta 
del sometimiento foráneo. En este 
sentido, el propio dirigente chuta, 
ayatollah Kbomeiny. en reiteradas 
ocasiones ha manifestado que éste 
es ti momento de liquidar las re
laciones de dependencia que du
rante largos años mantenían a 
Irán uncido a los designes de 
Estados Unidos.

maro vn amala

aún— de 
pública.

Mientras se daban los toques 
finales para la cita a las urnas 
y los cables comentaban las manio
bras del ejército francés cuyo <ts- 
pccitivo de "disuasión atómica'' se 
ponía a prueba, dirigido personal
mente por el presidente de la 
Quinta Bepública. en el terreno 
social no cedían las tensiones: cin
cuenta mO trabajadores siderúr
gicos de las provjxtias se incor
poraban a la ■'Mareta sobre Pa
rto". en protesta contra Jos despi
dos masivas.

Rn más de 500 autobuses y 6 
trenes fletadas especia bn*nte por 
las centrales ñndicaJes. ks prole
tarios arribaban a la capital para 
pronunciarse enérgxaroente en las 
avenidas más céntricas. El voto- 
minn^c» contingente de inmediato 
acaparaba la atencón de Jos me-

k DARA que la sotooón de identi- 
I dad sea aún mayor, para que 
| no falte en ti morrión sudafricano

I■ de las estructuras que le proto.u- 
F ron. abara ei gobierno racista de 
|r Pretoria, además de sus apartheii 

«os masacres de negros y so agre
sividad fascistmde. tiene también 
su “gate”.

Cuando los Smerientos setfmen- 

sí-ves

he aquí q» a Pretoria le cae su 
"Mcldergatr”
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TM8CD.TA en el Parlamento La reunión parlamentaria sirvió, 
tras tres días de acres poté- además, para que se magnificaran 

micas. Jo que en princ-páo parecía las divergencias en el seno de la 
izquierda, cuyas figuras cenitales 
emplearon una considerable parte 
del tiempo expositivo para airear 
Jos viejos problemas de cada for
mación. las mismos que minaron 
Ja frágil unidad lograda con vista 
a Jos anteriores comidas presi- 
dendales cuando el candidato de 
comunistas y socialistas. Franco.>- 
se Mrtterrand. discutió en segun
da vuelta (debido al particular 
sistema electoral francés) el lugar 
rimen > de la mansión palatina; 
unidad fenecida —y de difícil re
surrección— en la última ccnstilta 
legislativa de 1978.

El panorama político, sin mv 
bargo. volvía a colorearse en el 
transcurso de la semana al tener 
lugar la primera ronda de las elec

ciones cantonales. Los resultados, 
según las iniciales cifras, resulta
ban halagaron, para las tzquier- 
dai. no obstante rer considerado, 
estos comicios de -menor interés’, 
tal como apuntaban peraonallda- 
des allec*d*s al nfrpn

Pero a pesar dti tácito propó
sito de eso. circuios por 
zar ti dictamen de las urnas, na- La 
die pasaba por alto que las canto- decía 
nales szven, casi siempre, para----
medir la temperatura popular en 
uno u otro sentido En esa pri
mera cita, las fuerzas de jzquier- — „ 
da legraban, por separado, tota- tienes 
lizar un oo32% en contra de un 
4X51 obtenido por ti gobierno.

De las 1500 figuras para ocu
par igual número de cantones, en 
esta prunera votación fueron ele
gidos 647, en tanto que ti resto 
debía esperar la segunda vuelta 
a celebrarse ti domingo 25.

Tradiciocalmente las elecciones 
a este nivel brindan oportunidad 
para comenzar 'en serio- la vida 
política a neveles figuras (ti hijo 
de Giscard y su yerno se presen
taron en éstas y. por cierto, no 
lograron la mayoría requerida) y. 
aunque en el orden práctico no 
puedes eco otras de
mayor relesa ncia. sirven de tram
polín a los bisoñes y ofician —más 
- ' vocero de la opinión

todo está a ]
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Rhoodie: el Personaje central.
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I
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Pr°ieta^enie U ¿ 
-•{*"• 10 "«no, „

‘"’ogSLÍ'IJ' ** 'So slIS 
00 obstante ha¿_PCP- "!fu“tó que, 
Pon“ *>P¿Í^«o *S 

r-

"^TceS1^ ideja de lnS™“ ?' •* P’^eeto 
«OMmic¿S™ ^,.°»quisUs

o ha venido a prin«i 
tualidad como resul™»; 
abluras consustandwi 
le libre empresa, don« 
n venta y todo es s» 
comprarse. J 

1 guardados es,eincÍu 
completo nuestro oop 

• escándalo sudafrioo» 
lington; porque. cW» 
¡n su momento, el a" 
i funciones diversio^ 
’e él están, ¡’re5OT„n; 
33 más perentorios Py 

genera el
las maniobras de r' 

■ la independencia 
agresiones a los 

ícinos y otras tropo

PERU
^¿ACTICA
CO- - ------

Sn dadas que ‘"hay algo podri
do"' pero ¿a qué extrañarse?, si 

j to propia naturaleza de toda la 
monstruosidad social que es el esta- 

| do racista, hace natural la cuestión.
Pero veamos la trama: El perso- 

_L 1 de este “auto de fe" 
rudafricano, es el ex-viceministro 
de Información de la República 
Sudafricana, Eschel Rhoodie.

La operación consistió fundamen- 
ulmente en el desvío de fondos se
cretos del estado sudafricano, para 
sobornar a parlamentarios, perio-

r‘^2^

______ ___________________________________

hueste,

de“'4h,rí? ”«e demócrata-cristiano" ,—- - 
revitallzada en mucho, íugra

8® ti compryj^^g

netofónicas quTpLbJT“ 

SSxFít
gw-SS

“t?" í«'¿=ü 
i -” “ encuentran en 

d ban:o «ropeo", 
advirtiendo que sus abv.K„Li, - 
publicarían en caso de que él mu
ñera en circunstancias 'extrañas" 
o fuese secuestrado y llevado a 
Sudáfrica.

El pasado martes 20 de marzo, 
Hendrik Klem, Vicefiscal de la pro
vincia de Natal y Francois Van ZyL ,„ , ,
abogado estatal, de Pretoria, Doga- borrar la temblorosa Interrogante 
ron a Londres en misión investiga- ~ -
tiva de las acusaciones de Rhoodie.

La Secretaría del Extenor britá- 
nica informaba, entretanto, que el 
gobierno sudafricano no le había 
notificado ta presencia de sus fun
cionarios en la capital británica

^^de^'^te

’™tó -nieXÍ 52 *"”«•> a.

<^*1 
“■ «hora —,** 

.ra* d" 
,'^^nban * ■'US? dhoque, .p?3"10 r«¿^* 

n vío1at.,^_ riden oí-^1 
ón | 

Bvo, J— 
iue hizo 

trrnar su - - - —
Pues, buen ¿^¿^z 
>. guardar «1ü sudafricano,
volvía a lo¡mítBM * ta'onnac 
, to actualidad ®í? Sudafricana, 
l“do a quienes^?*' 
otaron en cnntr-60 

«a 
la Bollición CUy° --- p r-------------------------- • ■--- —-
los <mnfljctQa~2a?0 11 distas. Po(,,icos. sindicalistas y edl- 
r. ““ econoaue-J tares extranjeros, a fin de contra-

' rrtstar la campaña internacional 
luchos, la demostrarte I °>ntra d y tratar de me
cí "cndurecimientn'i J°rlr ta imagen del regimen racista 
«« de lo. smdleaS, ¿I ----- --- ----------------------------- ---

*«ar, y no a largo pb. 
retomo del tema al rJ 
Para entonces, deriu 
“tas, es muy protal* i 
?vo, Chirac trate de aró 
rdina al brasero de a 
•s presidenciales, 

too MMtauts mvbo

M desmaya frecuentemente pero

ambiciones

neo europeo", las masas tnitabamT. , “7° 'u'a™“. De «cuerdo con•*»— i» XTiS*rs¿‘Sí:
de ya ha hablado de renunciar a su, margen de sus
aspiraciones, si fuere necesario, "la defensa de la estabilidad de 5Ó 

 empresas de propiedad social que
ocupan a 7 mil trabajadores y ofre
cen bienes y servicio, por un mon
to anual de 6 300 millones de solé, 
(alrededor de 31 millones de dóla
res)".

Otro documento, firmado por Or

ia CGTP —la más importante cen-
uar vorera ora '—, —
federación Nacional de Trabajado
res). y la Central de Trabajadores 
de la Revolución-Lima, insiste en 
quo el proyecto de futura Coac
ción intenta ofrecer a la actividad

corriente MSVpta

“ylo sooaldemocracia. dita conquSXrSÍ'S 

las masas trabiH^. u^S_AIT?™’0-_D' *cu=nlo con

ñas no obstante ro dlfraz. Betaún- firmante, cotóde^^J”

cadena de televisión British Bread-

Jr!_®t.EnroP?”. d ex-vicemin»-
-- 3-~ ■■■•.!■ mu» ucw<ua* aonanus en ia cuuiuxi 

sones para que las responsabilida cuestión que vulnera seriamente las 
’ ~ norTnA, protocolares.

Pero. ■'Muldergate” o no, no hay 
que preocuparse demasiado por 
vulneraciones protocolares entre 
Sudáfrica y Gran Bretaña, 
por excelencia en la «P'°“^6” 
del Africa Austral y.
podría surgir tm la metrópoli del

««to.p.r. -un.'oper.

?.sr^ 55^—
“““• M Cristi-

rUBO AUNWO'A

sudafricano ante el mundo.
Ahora el escándalo adquirió tona

lidades más superheterodinas, cuan
do el pasado jueves 22 de marzo, 
Rhoodie afirmó que tanto el actual 
Presidente Balthazar Vorster (en
tonces Primer Ministro), como el 
actual Primer Ministro, Pieter Bo
llo, conocían de la operación y 
hablan dado su aprobación a la 
misma.

En una entrevista concedida a la 
cadena de televisión British Broad- 
castiiig Company (BBC), en “un 

tro aclaró queTaclí ¿ta¡‘7¿ci^

de, no recayeran solamente sobre 
“ y el ex-ministro de Información. 
Conme Mulder, de cuyo apellido se 
J^nva el nombre de este nuevo vulneraciones
- ' SuuaiitM . - ------------ , *___ >a
“ el programa televisado, Rhoo- por excelencia en la espigón 
'. presentó una copia fotostática aCi runu. ■ .. -—- ,, , .

«um cana al Ministro de Finan- podría surgir en la metrópoli del 
?*■ Oweu Horwood. en la que Muí- apartheid una aberración moral ma- 
fej^taba 7 millones de rands ------------- ---- racl

foS. r-"0*000 de dólaTO’ * 109 
dwJídpro^8anda''- m.7Í*<ll,e afirmó que e, uu.
ta .uáT1'0- Píeler ,ue •“

“e dos de los proyectos de so- 
ttru» cí que actualmente funcionan

» planes con su aprobación. 
wJ?1? Vorater, como Botha y Hor- 
|aj™’nan rechazado violentamente 
»o RMbaC“oes' asegurando inclu- 

’ °°tba, que renunciará a su car-

para asegurar la victoria de un cam 
didato de la derecha dviL Mientras 
tanto el populismo demagógico, 
reaccionario y pronorteamericano de 
los «prista, sigue empeñado en

que flota sobre su futuro inmediato. ____
cop un aspirante de 84 años, que ganizacione, sindícale, entre ellas 
se desmaya frecuentemente pero L =— _l_ —
que revive con la misma frecuencia. (nl¡ obrera del país—, la CNT (Coo- 
reanimado por sus t=bld—  - —— 
seniles.

Por su lado, los rectore, más con
secuentes de la izquierda se mués- ____________________
tan partidarios de la formación de „„ -ro! gravitmlej.
un frente mnpUo pma opota» • ¡M^ncaoó. J*»
la derecha en los conucos-Reoeme- Lárquica.

mente. I. Unidad d.ro pues -P.™ ta obser-
puta (UDP) pta-teó m d^» que d ramroo de ta •
a integrar ese frente sobre la constituyen-
de un entendimiento P™g ™ , ^tari plagado de animadas y 

--------------n-u™ d¡KU£,0De,. u» umrrer 
res de U pouora tr.d.aoo«l insta 
XatadequelaCo^t^»- 

democrática y progresista.
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— -nacionalmente, lo más sobresaliente I ,ntei>lica Socialista de Viet Nam. Desde 
I BCpU los pueblos del mundo en su verda. 
I ante liberación nacional, al marxismo-le 

I W i» causa de la paz y del progreso, rr 1 Y 8 . aue ha emprendido; pero 
| oueblo vietnamí - -

■ ____ g.W.XJtl

' [¿'labor criminal que realizaron

« es la criminal agresión de China a la 
que la camarilla de Pekín se descubrió 

verdadero carácter de traidores al movlmien- 
minismo, y al proletariado internacional, 
"•¿-..as son las acciones bandidescas y pero ninguna iguala a la artera y criminal agre- oueüio vietnamita. El antisovietismo, mantenido por Pekín durante largos sjón a P desnuda de nuevo como una de las peores manifestaciones de la reac- 

aóoS. 8® __  ---- ' ” a Viet Nam conto víctima posible para continuar

en Kampuchea y desplegar sus insaciables ape- 
nuevos golpes a los otros países de Indochina, 
que en su delirio imperial han incluido como

que editan.

PORTADA: Diseño de Aurelio Torres
Silva. Dibujo de 
Xlomare • CONTRAPORTADA:
Cuba en la pintura. "Marti antlmperiallsta" 
de Juan Moreira • 
REVERSO DE PORTADA: 
Hace 20 Año». Compilación de 
Núñez Lemus • REVERSO DE CONTRAPORTADA: 

Para los niños.
Pasatiempo Instructivo. Dibujo de Aurelio Torres Silva.

antisovieti
Ción internacional. Escogieron

duchas 
ningún; 
-ismo,

v'et Nam

titos de hegemonía, impartiendo 
a cuyo dominio aspiran y a los 
parte de China en los mapas
Esta es la época histórica en que las fuer?™ a i 
obrero mundial y del movimiento de liberación del movimiento
imperialismo y la reacción. El mundo se renueva "ac,onal triunfan 8obre las del 
de nuevos países que a través de la lucha y la sohd^ri C°n e’ surgimient0 
camino hacia el progreso y el socialismo. Angola. EtiopiaJa'Z^"  ̂
portuguesas, Afgan.stán, el triunfo popular en Irán, son sólo ejemplo, que tlpltl- 
can a nuestro tiempo, y abren una esperanza cierta a otros países sumidos en 
el colonialismo, el nazismo, la tiranía y el fascismo.

JOSE RAMON MACHADO VENTURA
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la frontera con otra que llega de los Emiratos Arabes Unidos, que • su 
vez empata con la linea de carreteras que pasa por Arabia Saudita y 
Kuwait y llega hasta Iraq. Actualmente se construyen otras carreteras 
en Qatar.

Los puertos de Qatar están bien preparados, tanto para b recepción de 
mercancías como para el embarque de petróleo a bordo de los grandes 
buques cisterna. Su aeropuerto tiene varias pistas, incluyendo algunas 
para el aterrizaje de Hump Jets. mnriderabie-

El gas natural existente en ei país se está ,,
mente como combustible en la central Retoca ^l.r. estas
las plantas desalinizadoras de agua marina. La apraütnra utilia»» 
aguas desalinizadis. para mejorar su producción de 
^Se ha desarrollado también

p“X“ ón de°pohetileno de bajaprocfd«,tes de Pa
En Q»t»r un\6?f, no calificados L» empleo»

k”U;,1’, “ sooeubieeto. ha»»»
minoría de

y centros
En Q“".

unos - 
tudian

mercio y un
población «

Qatar es, 
ración de
de Patees

Es 1—

pL Estado de Qatar se halla en la península arábiga y limita al sureste 
U con los Emiratos Arabes; al suroeste con Arabia Saudita; y con las 
iguas del Golfo al norte, al este y al oeste. Tiene 160 kilómetros de largo 
y un ancho que varia entre 56 y 80 kilómetros. Su clima es de desierto, 

! con temperaturas medias de 23 a 33 grados. Hay grandes calores de 
Bayo a septiembre. La pluviosidad es casi nula en el país.

Se calcula que su población actual es de 202 m'l habitantes, de los 
cales solamente unos 30 mil son nacionales qatáries, (es decir, el diez 
Por ciento).

Dorante el siglo XVm Gran Bretaña inició su penetración en Qatar 
, «través de la Compañía de las Indias Occidentales. Esa compañía admi- 
| “W el pequeño territorio hasta 1858. A partir de entonces el control 
i a ser ejercido por medio de autoridades coloniales británicas. 
I W» residían en la India, por esa época también territorio colonial. Du- 

™»te muchos años Qatar fue centro de reclutamiento de esclavos y de 
I «mdades de piratería en la región. El descubrimiento de importantes 
I 2WEJentos Petrolíferos determinó rápidamente su explotación por Pan 

*®®opoli09 extranjeros. A partir de finales de la década> del «de
“glo. el petróleo se convirtió en la base de la eroo°7->ó md habí 

¿V3 principales ciudades está Doha, la capital, con 130 mil »
lo que equivale a casi las dos terceras panes de 7 ,, 

pequeft0 Mtado árabc Hay dos puer?Lñ^u » St*dda«al, y Um Said, en la oriental, que deben su exist
del petróleo en territorio de Qatar l(msv-

loSin „meD de 6301 península-estado es monárquico. H y cuyos 
«nen.k2 ua Consejo de Ministros formado en lun'° )ml0 del <n» son designados por el Emir (principe, en árabe, tltui
t¡¿b¿daP<!”,lencia de Ia corona británica fue P^'3"3^ |a' de A™”* 
Studiff de ”71. La dinastía Al-Thani. emparentada mpcña como 
:de F«Ja que eJ‘erce el P°der Actlíln}efl1ennv quien 'amblé° “

jefe de el Sheik Khalifa bin Hamad al ,H>any. q
Qatar r. 6010 í>or ser el Primer Ministro. enlazan a la caP¿
^W^U,con 960 Itilómetros de Um said. y
Punta ü'ti00? os centros petroleros de Dukh-an :6e entronca

81 «nal de la Península. Una de estas carreteras
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ri ^viiyr«*3O oe la FEU dará nuevas Rrm
este combate Ideológico con mayor <E?O“J0’ >óve™» Pare que .. 

flSA.”—• - &
bajo^de^^^'^ución.'^EI^antiguó niwi^‘^6eclerte en *1 tro

naron las escuelas y universidades. Balo la ac^te ? ante masas t’ua ’le>- 
ha dedicado una atención diaria y continuada^XS“"W^ro Fidel, que te 
oais ha desbordado las más optimistas esperanzas^ i™ r!i¿ i educ?clón en nuestro 
fortalecimiento de la enseñanza media, superio^ MoeclShMlfl8n<?^ierT18'ast^«S 
al país sustituir a cientos de técnicos que emlgreron^eñ loTtrii^rí añw KS 
fo revolucionario bajo la presión del Imperialismo norteamericano, sino que nos posi
bilita en muchos renglones dar amplia satisfacción a nuestras necesidades y prestar 
avuda a países hermanos. Las ideas de la Revolución con relación a la Educación se 
-«.Hozaban desde el programa del Moneada, que destacaba la necesidad de erradicar 

. analfabetismo —lo que se logró en 1961— y crear una nueva universidad, sobre ba
ses nuevas, largamente esperadas por lo mejor del estudiantado.
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6" ®®*e momento ' 
tes son un f 
luc roñarías

No podemos olvidar 
Htica internacional • 
Imperialismo, que -n . 
zosf8 y, criminales, en -i "¡'"'"‘Perad»'"’u,olJic 
contra la Unión Soma* plan° de u 1*c»ltud 
campo socialista. ét,Ca- con»-» !* Iuch» u

El Congreso de la n 
-r . ‘ ideológj^,
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rs**au quedó bajo custodia de! Fen■^tn!<ll,A‘,' por On. «» 19B y el 

entonces y hasta m y d Quay tfOrsay. Dode

aaE'2I,*dí ^1Qmíre * 1951 * prochunó “ Benghazi 1. mdependeo. 
altar 06 non?,bre "•*— y * «tabkdó una monarouía bere- 
dtau ron um Comulación Federal a cuy. rabera
lrn> L El estado nada manado por ta d^Menó. pohtira y Kra» 
nnca. En su suelo permanecían bases y tropas militares británicas 
y norteamericanas.

Fue en. 1959 cuando se produjo U eclosión dal petróleo. Al pata 
comenzaron a llegar millones de dinares (la moneda naeknall que 
quedaban en manos de una selecta clase explotadora.  rey gobierna 
al pata con njano de hierro y reprime toda expresión de dtaemtao O 
libertades cívicas con métodos violento.

El 1ro. de setietóbre (actual fecha nacional) de 1989. un grupo 
de Jóvenes militares comandados por el entonces capitán Muammar 
El KadhaB —hoy coronel— derroca a la monarquía e integra de 
Inmediato un Consejo del Comando de la Revolución que se promm

crabnente En el renglón educativo. <” **”^ *¿*T^2 “ 

además de <*Uga^ S^SSáació» (un 70% de Oetrodos en 

-£E¿ -——
aón de esa secuela del Libra ofrece al munto ¿tras
- salud publica ocurre °O» «tasratroesra

expresado «u^¿*-»°  ̂
'^“^eTincremento deJ»,/^Treno de k- No "b-dr.^ 
aboga p°r,™ ronsecuente actitud en de esa
Mantiene posiciones que
e< favoraoje —

___________________

vus. rXK*? x *S“S»S X" 
en 1 759 500 km>. con un. densidad

¡¡¿tea tegún el censo poblaclonal de jumo de 1978. °°°

nafcüa alncst. con Argelia y Túnez^ al sur con Niger y Chad.
d*«* "" Sud*" r ** S”** *» **PÚblfc» Arabe de E^J
■ra tag gregnn quienes dtara el nombre <te Libra . todo e) eXt> 
este africano miando ae establecieron en la taja costera de Cireraira

1,8 ugio vn adJie.
Q estado berberisco de Trípoli —nombre de la actual capital- 

te regido sucesivamente por egipcios griegos, cartagineses y rana- 
■g de cuyas laminaciones hablan las ruinas diseminadas a lo largo 
M pela cualquiera de las cuales reta a las mas sofisticadas «nstruc- 
«M de la antigüedad por su serena belleza, como sólidos espejismos 
ge anergen de los arenales del desierto.

Coi un clima de cálidos días y gélidas noches, debido a su situscióo 
petrifica entre el desierto y el Mediterráneo, Libia avanza 1600 
Staetras baria el interior del Sahara en tanto su régimen de lluvias 
Mata notables variaciones de un año p otro. Con un escaso sistema 
biográfico, la insuficiencia del precioso líquido constituye uno de los 
Bt» problemas de los libios quienes directa o indirectamente —en 
olí de dos tercios de la población— se dedican a la agricultura.
0 rijído desarrollo de la economía, debido a la explotación del 

***•». cuyas primeras concesiones fueron cedidas en 1953 a firmas 
®r»»jeras. ha reportado un efecto inmediato en el comercio extener 

motivo por el cual su balanza comercial es altamente fato-
B petróleo es la principal fuente de riquezas deerajnacton 
W ocupe el cuarto puesto entre tos grandes pr«h*u*“ 

«^.Oriente y Africa y el quinto mundial Sus reservas 
«" 3 599 millones de toneladas, el 8% de

De ahí que el país posea 6 refinerías, con una capaes 
7^» 38 millones de toneladas.

PoMtarión mayoritariamente musulmana (»%> 
•*»«» «team». w idioma oficial es el árabe *

*otU" y «• italiano, resultado de 1» ptíidids « 
Bretaña en tos destinos pobticos de 671

se fraccionan en 141 “ M
Héiri^’0* * base El nomadismo, de un 22% l* tainiento en 
mS ?,'»• último, aftc . un 15%. debido al as« cn (0< 

*erk" P|ane5 roná'ruce.on de
Ata zJeJanos •*« «u considerable territorio. - Libia. » 

4*-4a del stoto. en 191L l*»1? líl rncuno •»»

^^ó^p^pSeL^

- —--------- -ví
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Maniobras contra 
PALESTINOS
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nacionales de la minería, la meta
lurgia y otros, asi como de los fac
tores financieros del grupo de paí
ses de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN)

Hace unos días, la Agenc a de In
formación "Panorama” de la Repú
blica Democrática Alemana (RDA). 
ponía como ejemplo de estas cor
poraciones a la "Lcnrho Limited In- 
dustry Holding", de Londres trust 
que representa en Rhodesia ios in
tereses de otras 62 firmas británi
cas y 7 de otros estados de la 
OTAN.

Este consorcio opera en Rhode
sia con 22 sociedades filiales, uti
lizando también capitales proceden
tes de Estados Unidos, Francia y 
Bélgica

"Panorama" cita asimismo a otras 
grandes empresas que «ostentan al 
régimen racista de Sallsbury: la 
Brittah Steel Constructions icd y 
la British Leytand Motors Corpo
ration.

Varios importantes bancos occi 
dentales se encargan de viabilizar 
estas operaciones, en un país con 
enormes reservas minerales, entre 
éstas, la tercera parte del cromo 
dfiJ ni lindo.

Pero, no se trata de operaciones 
exclusivamente financieras porque 
tras el dinero y las influencias de 
estas corporaciones, está el río de 
sangre que cuesta a los pueblos 
africanos su lucha contra este gi
gantesco aparato de despojo.

A Enes del pasado mes de mar
zo. Edgar Teleere, Secretario de la 
Unión Nacional Africana de Zim- 
babwe (ZANU) denunciaba que la 
ayuda de Occidente al régimen de 
Rhodesia. alimenta los movimientos 
agresivos de la administración de 
Sallsbury.

Al definir cómo las agresiones 
de Rhodesia contra los países de 

Tal es también, por supuesto, el la Linea del Frente son alentadas 
-- - .Lci---- y propiciadas por la conducta de

los Intereses expío- esos gobiernos. Tekere sédalo que

'Xí U otra cosa ou. que M 
“ngriento luego °’*I»«t(> J 

mientan“‘J^o. 4^

‘“s Paire, socuhSS*

Sandelo afirmó que , __ 

gSSZS Pullos con el Cono SuXJ 
•e ha incrementado mente. «««aa

Smith se agacha... pero U> sostienen.
L'STA claro que la supervivencia

de los regímenes racistas de 
Pretoria y Sallsbury significa, más 
allá de las situaciones concretas de 
Zhmbabwe y de Namibia, más su
frimientos. explotación y muerte, 
para los pueblos del Sur de Africa 
Es por esta razón profundamente 
humana, que vale la pena destacar 
reiteradamente las posiciones de al
gunos factores económicos y poli 
ticos mundiales, con relación a 
esta situación y establecer lo cons
treñíante de esas posiciones.

Comencemos con un informe fi
nanciero elaborado por Corporate 
Data Exchange Corporation (Cor
poración de investigaciones finan
cieras) y presentado ante el Comité 
Especial Contra el Apartheid, en 
los días iniciales dd presente mes 
de abril.

Según este informe, bancos de 
Estados Unidos. República Federal 
de Alemania (RFA). Francia y Suiza, 
aportaran la mayor parte de los 
préstamos concedidas al régimen 
sudafricano entre 1972 y 1978, los 
cuales totalizaron alrededor de unos 
5 000 millones de dólares.

El documento en cuestión, con 
tiene una lista de 382 instituciones 
bancade 22 países.

Según la funcionaria de Corpora
te Data, que presentó el informe an
te el Comité, las operaciones de es
tos bancos son estrictamente revi
sadas por agencias nacionales y los 
gobiernos de estos 22 países, tienen 
responsabilidades en esas transfe
rencias de fondos.

Por supuesto que no es nada nue
vo que los países interesados en la 
explotación de los recursos de Afri
ca Austral, contribuyan a sostener 
la infraestructura económica del 
sangriento régimen de Pretoria y, 
por tanto ■ mantenerlo en el po
der.

caso”de°Rhodesia. área sumamente 
atractiva para l— ^---£ 
tadores de los monopolios Inter

esos cuantiosos Inte.
Propósito 

liberación, 
’tar hacer 
evoluciona- 

zania. . . Angola y Tan-
Hece ya mucho que los reetm^ y SriXy"*^ 

«abarcados a una «calada 

gpÉSS 
?*J^.fueron ‘““ndiados loe depó 
sitos de combustible, causando bér- 
dldas por más de 330000 dólares 
En este acto vandálico, el gobier
no de Sallsbury empleó mercena- 
nos para realizar el sabotaje con 
tra^ economía del pueblo mozam-

Asl, mientras los Intereses fi- 
Moctaros y los medios técnico, oc- 
ddentales apuntalan la economía 
de los regímenes racistas, mientras 
sufragan tas criminales agresiones 
que cuestan miles de vñla, mensual
mente a los países libres y movi
mientos de liberación surafricanos 
SUS representantes ante los organir.

T AS negociaciones entre Egipto, Israel y Estados Utata ea 
torno a la llamada “autonomía" pasa los palestinos reo- 

dente, en los territorios ocupados por Israel deben encera»! 
en la ciudad Israelí de Beerebeba.

Las bases para tas negociaciones, en tas cuales Estados Uta. 
dos será un participante pleno, están contenidas en uta cara 
separada que Menahem Begin envió a Armar B Sadat y tai 
presidente James Cárter, anexa al Tratado de Pez. |

En esa carta, se establece el compromiso de Iniciar lu t»¡ 
goetaciones sobre el problema de la autonomía de La Cuja* 
nía ocupada, un mes después del intercambio de los .rjtntnsn-l 
tos de ratificación de] Tratado, proceso que las autoridades •• 
tadoumdenses consideran que áe prolongará dos semanal

Las disposiciones para las negociaciones, cuyo objetivo ■; 
crear los llamados “consejos administra Uvas' para lo, prierj 
nos que viven en la ribera occidental del Jordán y en la n*| 
de Gara, ya han sido rechazadas por la Oraaniaron pera;M| 
Liberación de Palestina y por el rey Hussein de Jordania, q'ó® 
fue 'invitado" a participar.

El establecimiento de negociaciones para la autonoralara' 
considerado un Intento de proporcionar una “vinculación emre 
el Tratado de Paz por separado entre Egipto e taran 
acuerdo Integral sobre el Oriente Medio elaborado en u» 
lados de Camp David. , .... u

Pero el servido de información NlgM Wder señalo q- 
publicación del Tratado el lunes reveló que el mareo « 
negociaciones para la atonomla na señala fechai P*" „¡,
bradón de las elecciones de los consejos palestino, y q«j3 
siquiera establece un compromiso firme de que ae 
alguna vez. ■ "trst

Las tres partes están comprometidas ■ol8men' u 
de completar las negociaciones en el lapso de un • . 
vista Newsweek. por su parte, informó que «.L"8. . 
considerando la designación de un negror grieta 
rango de gabinete" para que presida la delegación 
cana a tas conversaciones tritateraies. u aUnót

En lo que parece ser un esfuerzo para “mejoro p 
de tas conversaciones" según The New York arantlU * 
dente Cárter dijo a El Sadat que habla recibido 
Begin de que Israel emprenderá j de I»
la ocupación ilegal de la ribera occidental del Joros. j 
laComenradM en Beersheba. la sede de tascon 
trasladada más tarde a ta ciudad egipcia de el de dM mata 
evacuada por tas fuerzas tañes en un Pta» dudI1Jíf, 
y medio, alternándose posteriormente en la, I

ta.

y propiciadas por la conducta de

la misma ae produce en función de
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El Ministerio del Interior y u , 
£n°nuestros mambisís ’y n^'^de Revol

de "os principios "révolícXr^rJ» ex7^"e"'“ le

«erfeccionar los métodos rU J°.s hacla el o-?° F,d®. la ani¡ Ord,naria Da- telectual.. Y lo que ha ocu^fto. a e^^rnig?

frentarse el contrarrevolucionario a %9eneralidad de |oIécnico- Político 1 ina 
¿ose tratado con respeto en su intla.Jreal'dad de s, „ casos es Que a® X 
ha derrumbado sin moral frente a h9?da? fisica Y en suT3-?"^' vién- 
tts . irrebatibles de los representa^^.^..- 

Eso es lo que explica que nuestro país h R °lución-

la tumba los nombres de los compañeros v te S™""' se llev,aro" a 
birros de aquel odioso régimen Y “ da,os que requer,an los es'

Esa es la abismal diferencia entre un revolucionario y un servidor del impe
rialismo, entre un patriota y un mercenario Esa es la abismal diferencia en
tre los métodos que puede aplicar un país como Cuba, y la realidad sombría 
que existe en los regímenes represivos y fascistas que ensangrientan a mu
chos pueblos de América Latina. Esa es la abismal diferencia que separa y 
órganTs%eeS¡gacn¡Uón^

de dereCh°S hUman°5'
RAMIRO VALDES .------

portad* D'^ * Xa> 
Foto® d® coNTRAPOR

!?S ha" sido ce-
1 <iue forja-

exCt°^batic”-’ 
anr? Ordinaria 
aPl'caclón 
7ro, nos

técnico, poiít¡Co 
•j casos
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sa.

^ak. liquidaron la dominación otomana, y rtte - d-i.,* —, x. - - -

En 1945, ei pueblo ae levantó en aimaa para «muhar a ks trai».

De 1954 n 1957 se nacionalizaron las empresas extranjeros. Posterior- 
mente en 1964, con un nuevo cambio de gobierno todos los recursos 
petroleros y minerales del país fueron declaradas propiedad estatal y 
se prohibió la otorgación de concesiones a compañías extranjeras. Tam
bién se Introdujeron enmiendas a la ley de reforma agraria de 1956, 
transformándola en la más radical del Medio Oriente.

En noviembre de 1970. el general Hafez el Assad ocupó la presiden, 
cía del país y fue ratificado como presidente de la República Arabe 
de Siria en un referéndum popular celebrado en marzo de 197L

En marzo de 1972 se formó un Frente Nacional y Progresista tote- 
grado por los partidas BAAS. Comunista. Unión Soctotera Arate y ri 
Movimiento de la Unión Socialista. H proceso de democratización nó
mino en 1973 con una tercera consulta popular para aprobar la nueve

poder Ejecutivo, mientras <4 rustro atoa, y

No Alineados a par 
en 1964-

extensión de 185 mil 18o kitó-I í A República Arabe de Siria con una 
| u metros cuadrados. Umita al norte con •

81 ludoe3,e 00,1 ^VM-ite

ísín^KmtT6 Co£dllle™ del Llbí,no- flanqueada por el rio Oran
tes en los límites con Turquía.

Ins ríos son numerosos en la zona costera, pero disminuyen conside 
>“cia el este, su régimen es discontinuo debido a la Irre- 

íuiarldad de las lluvias, y sólo mantienen su caudal todo el año los que 
»n aumentados por las nieves de las montañas del Líbano y el Antlli- 
«no, entre ellos el más importante es el Eufrates.

En la zona costera, el cUma y los cultivos son típicamente medite 
triteos; hacia el interior el clima es marcadamente estepario, se apro- 
™an para la agricultura las áreas Irrigadas. Una parte considerable 
«I sudeste del país está ocupada por el llamado desierto de Siria.

Su economía es agrícola, aunque en los últimos años el petróleo se 
impuesto como uno de los principales renglones de exportación. El 

cultivable de unos cinco miUones y medio de hectáreas se amplía 
^tantamente con el empleo de agua embalsada para la recuperación 

de tierras «emidesérticas, y allí labora el Mpor eien‘° 
económicamente activa. Los principales productos

X J? Ce.ba,k‘' avena, trigo, uvas, manzanas, cítricos, maní .
fibra., algodón legumbres V riX

teilrtro Uítr‘a en expansión, produce hanna de tngo. tul d de 
&*nento. aceite de’oliva, abonos nitrogenado. U cagic.d

™d6n «te petróleo era de 2 millones de toneladas en ¡s
I r^urt*eclor raAnero proporciona f cafa tos sal a travésJL rv** en e' Mediterráneo. nueblos semitl-

B co, d'5de ei m milenio a-n.e. Siria estuvo ocupada por P ¡M

I bhUiSParoD eI P*13 P0*’ cuatro a-i em*r F«»^.
y francesas apoyadas por las fuerzas
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con 
ni se

S
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* 
r“’° H —orza vanamen- ■ concepciones decaden-Pueblo.

somos ni ru-.-

r. viciarlo, por-ivuoa no traicionará Jamás ' ■.nana entrañable de lucha y de victorias! intimidar y marchará adelante con inque- 
al marxismo-leninismo, al internacionalicé' 
los pueblos!

PORTADA: Diseño de Arcadlo Flgueredo • 

CONTRAPORTADA: Cuba en 
la pintura. “Guajiro con lagartija", de Ever Fonseca • 
REVERSO DE PORTADA: 
Hace 20 Años. Compilación 
de Núfiez Lemus • REVERSO DE CONTRAPORTADA: 

Para los niños. “Pescador" de Adolfo Menéndez

Él derrotado en ,
rodeo. a largo plazo, Co®n e combatt> HfW

, cuba, trata de inducHa í* «fe

Sola
w por alentar la confusión ?? Ia Co^id Jn las reíár ernacionaiu??8ion®r 
-y su morai

a la Unión Soviética. nUestra heX°™ ÍOnariOs! SS? prole^o"X 
¡Guba no se dejara presionar nSi^^'e dT'-- donará 
brantable fidelidad al socialismo • 
y a la causa de la liberación dé'ín.

ae lo“ pueoios! ’ ’ internacionallsmo 
Seguiremos avanzando con optimismo v
vicción de que el porvenir pertenece a lose' Í2uro' con la co"- 
no les tiemblan las rodillas ni se atemoriX^SS'

Y en esa lucha ardua, llena todavía de páginas gloriosas n<1P p™.™ = 
rí"3" i"00 laS Pr‘meras fi'as

pfo de modestia, disciplina y espíritu de sacrificio los hombres y mujeres 
de nuestros órganos de la Seguridad del Estado.

¡Siempre junto al pueblo, siempre carne y sangre del pueblo, siempre con 
su apoyo y con su cariño, siempre como leales e inconmovibles servidores 
de sus intereses, seguirán construyendo y salvaguardando la Patria del ma
ñana! ______________
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La capital, Vientiane.

Príncipe Souphanouvong, jefe del 
Estado.
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e Lnite Nacional Pero en 190 croco artos mas tarde la ulirod.ro- 
cha organiza un golpe de estado y. déspota. una Asamblea 'rocronal' 
espuria, con el consabido apoyo d; las luerzas reacciooanat si fronte 
de la» cuaje, k sitúan los Estados Cmdoa. De nuevo «obr-nrae U 
lucha.

En virtud de las victorias del Frente Patriótico de Lao. el IT dr 
octubre de 1972 se inician las conversaoooes encaminada, si ¡ogro da 
una solución pacifica, ea las que .-I régimen de V enuane i.eotft -orno 

.lisa los postulados del FPL En esas candieron-, ro procede a la 
firma de los Acuerdo, de Par en lebrero de 1973

Como recitado de las demanda, popules v «*■*"■** " » * 
mayo de 1975 comenzó U retirada de los nortean-ruana. y otros 
extranjero, que trabajaban para la AID. c

tm días pnmero y i le dicembre tr 1973 t eftetuo ai Lo, dús primero* - 

la
- -

el pots estd enfra«aao cuera.

*’*'£**
^ds, por •*"*! ^Lvaiaoro POP-UT tro

/ Nación de minorías nacionales —existen 68, cuyos grupos principales 
«dividen según su origen— -u capital es Vientiane. con una poblá

bate ■proximada a ios 2COOOU habitantes, de ¡os más de 3 millones 
I a que cuenta ese país del sur de Asia.
j tela estrecho y alargado fde norte a sur no van más de 965 kilórae- 
|mi. de carácter montafleso. su historia se remonta siglos y siglos 
l Hite. Uo es hoy una parte de lo que en su momento fue un reino 
[teg extenso que comprendía también la parte oriental de Siam y la 
Mridional de los estados Chan de Birmania.
Sas altas monta fias orientales y el caudaloso Mekong le ¿irven de 

latera natural con sus vecinos y los aíslan un tanto para darle una 
WWnaiidad prop a que si bien no es ajena a la de los que le r- ca 

»SEE. <o» ™ I-- 'VZ“«S¿"E Jurante cinco meses, de mayo a septiembre. A partir íempe-
tapwlIlBM mui pluvales »e hacen más benévo os ea . 6„
** « fresca hasta enero A partir de lebrero es calunte y. 
“*>. húmeda. cobre carbón.

vanados y grandes recursos mmer-les --b*no _
**’*• manganeso, plomo, oro. zinc, estado y ^^¡<-3 desde 1975 
Jj*ntoe se ejecutan trabajos de prospscció" -^^dantw recursos 
«operación con la LUSSj- Lio cuenta c* ,efr,or>o

H y forestales distribuidos a lo largo M mit pob -
¡mente explotados, aunque es uno oe 
los de la región. t m3(Z vgetales
» de cultivar —en 700 mil prr-.'OM 1
1 recolección principal es la del or . Je , 
«mentó a la población, cuyo ■  niaderas, laca’

Whcipaleg renglones de -’xPor,*2f" de „ -omercm 
*■ Una de i*, nmitantes al d' *. Irr 

«cuas vías de comunicación y ‘”"q¿urante l*? tre¿¿ a«io 
°*»das sucesivas el pueblo la“'^ 'nionlalistaa I934

del siglo XIK *e enfrentó «d- lod**^ 
•Idas sangrientamente por con".-"' 5>-e«'‘n d
M Com-té Regional Lm> Je' lucha Mío •«
>zar así una nueva etapa de s Indoch'*>- ___
•arxiata-leninist» io»*4’.nonti 9 el_í*u> 1
la Segunda Guerra Mund, ^^,3. el ?--'*** “ c
1 sometida, entonces, a dos ,,, •nn*^l<tÁ ,u indít* Í1U

. » derrota de estos d|«’B,°2n^ard a conq«“'0 ■£ dirección de su partido de yangu )945 —>—•
* denodada lid. el 12 de octubre

3" #0 ra‘" '«rte 
‘ MTudrr

«reso del Frente
«>. encaminado 1

petróleo ten cuyo* ReprsroiiMS

..Hinc ó oócislm-jite 
como presiden', de " 
'"ahuevo ¿ob,e?*> 

.e^e, ubaco u concn«Tewi“c«^-- 
gramínea Que refug-do. ea Ta>UJ
a agricultura U ¿X

c*f* 7 materiales “ ““ 
¡o constitu- ,| .poyo ó* 

los 1^“ primera* e¡ l 
—de los ?<*““

como


