


La Operación Inscripciones pone 
una nota de gran actividad en 
la Ciénaga de Zapata. (Vea re
portaje en la página número 58).
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NUESTRA PORTADA

1,300 maestras normalistas han realiza
do en la Sierra Maestra un curso de 
adaptación al medio antes de ocupar 
sus respectivas aulas. Y ganadas por 
las celebraciones pascuales se entre
tienen adornando su Arbol de Navidad
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1961, AÑO DE LA EDUCACION
Asi como el año 1960 fue el Año de la Reforma 
Agraria y en nuestros campos se estableció el im
perio 0v la justicia social, este año de 1961 li
quidaremos el analfabetismo en Cuba (Página 100).

DOS AÑOS QUE CONMOVIERON.. .
INRA ofrece a sus lectores un recuento grá
fico de los acontecimientos más importan
tes de la Revolución en sus dos años de vi
da, que han sido ejemplo para el mundo.
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LA PRIMERA ZAFRA DEL PUEBLO
En la Plcnaria Nacional Azucarera celebrada 
el pasado 19 de Diciembre, el Primer Ministro, 
doctor Fidel Castro, proclama la celebración 
de la Primera Zafra del Pueblo. (Página 10). 
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- TA encontraron moribunda, sin abrigo, 
abandonada en los alrededores del 

edificio del Banco Nacional . . . Inútilmente 
se reclamó la presencia de la madre. La 
niña, apenas siete dias de nacida, había 
sido expuesta a una muerte terrible: ham
bre y frío.

Habla la Hermana encargada del Pal>e- 
llón de Cuna del Hogar Granma. Se refie
re a una endeble criatura que llora en una 
cunita de recién nacidos. Tiene ya tres 
meses de vida pero no los representa. Su 
débil naturaleza ha sufrido demasiado. El 
solo hecho de que viva es un milagro. Un 
milagro de la ciencia y del amor ... En 
uno de sus minúsculos tobillos un apósito 
de gasa indica el sitio donde estuvo colo
cada la aguja de la transfusión de sangre 
que acaban de suministrarle.

Es un caso lamentable: un caso a! que 
contribuyen todas las miserias sociales que 
la Revolución está decidida a erradicar 
para lo cual ya el propio Hogar Granma 
es un paso decisivo.

Pero no todo es sombrío. En el mismo 
Departamento de Cuna hay niños sanos 
y hermosos. Niños que incluso tienen pa
dres que van a visitarlos frecuentemente. 
Niños que son lien desde sus pulcras 
cunitas con una misma sonrisa inocente y 
confiada.

A principios del pasado año se anunció 
la creación del Hogar Granma como uno 
de los vastos proyectos de Asistencia So
cial. A diferencia de las antiguas promesas 
gubernamentales que nunca se cumplían, 
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antes de terminar el año ya era una reali
dad. Una realidad de aire puro y de sol.

Instalado en lo que otrora fuera Escuela 
Cívico Militar de Ceiba del Agua, el Hogar 
Granma se nutre con la población de la 
antigua Casa de Beneficencia y Materni
dad. Actualmente hay unos 1,200 alumnos 
y se espera albergar próximamente 2,000. 
Así. esta nueva institución puede decirse 
que sintetiza (d pensamiento del Gobierno 
Revolucionario en lo que a asistencia social 
se refiere: convertir predios militares en 
centros de beneficio colectivo, crear más 
centros de esta índole y transformar los ya 
existentes en instituciones modernas y 
funcionales donde los alumnos, además de 
la educación, encuentren alegría y confort.

Aquí si que uno puede respirar y estu
diar bien .. . además hay oportunidad para 
hacer ejercicios y deportes . . .

El (iue habla os un muchachito moreno 
que viste el uniforme de la antigua Casa 
de Beneficencia. Está junto a oíros compa
ñeros que se disponen a saltar en la cama 
elástica. Aunque tiene prisa contesta algu
nas preguntas:

Me llamo Angel Enrique . . . Angel En
rique Valdés; llevo trece años en la (’asa. 
Bueno, ahora es el Hogar. ¿Que cuántos 
años tengo? Ahora tengo quince: si, entré 
a los dos años ... ¡Claro que quiero salir!, 
pero cuando termine de estudiar. Voy a ser 
mecánico tornero.

Sus últimas palabras tienen entusiasmo 
y decisión. Es un muchacho saludable y 
simpático, sin complejos, en quien su ape

llido y su procedencia no parecen pesar. 
Lejos de eso él mira al futuro con confian
za. Y espera. Y mientras espera salta en 
la cama elástica, ríe y charla con sus ami
gos.

A diferencia del vetusto y cerrado edi
ficio de San Lázaro y Belascoain, todas las 
dependencias del Hogar Granma abren sus 
ventanales a vastas extensiones de verde 
césped. Además de campos deportivos hay 
piscinas donde los alumnos disfrutan sus 
horas de recreo.

Se concede especial atención a la prác
tica de deportes y a los ejercicios al aire 
libre. De niños enclaustrados los morado
res del plantel se convierten en muchachos 
libres, desenvueltos. Sus pulmones tienen 
aire puro y sus ojos ya no tropiezan con 
paredes y verjas sino que pueden exten
derse por los jardines hasta el horizonte.

Los métodos de enseñanza se ajustan a 
la pedagogía más avanzada. Por medio de 
exámenes se determinan las aptitudes de 
los alumnos. Además de enseñanza gene
ral se les enseña oficios y también se les 
facilita que estudien en centros secunda
rios. e incluso pueden seguir carreras uni
versitarias.

Los talleres constituyen un sector inte
resantísimo del Hogar. Allí aprenden toda 
clase de oficios. La zapatería, por ejemplo, 
surte a la propia Institución y también a 
la Asociación de Jóvenes Rebeldes. La 
juguetería produce objetos de gran belleza 
y calidad. Tanto en una como en otra los 
alumnos y alumnas más aventajados per-



Los niños do todas las 
edades, sin prejuicios 
de razas ni diferencia 
alguna, se reunen en 
el parque infantil del 
Hogar Granma para 
disfrutar sus juegos.

Varios internados ca
minan apaciblemente 
hacia la entrada del 
Centro Escolar del Ho
gar Granma, donde 
adquieren los cono
cimientos necesarios.

Las moniitas y algu
nas empleadas atien
den cuidadosamente a 
los menores durante 
la hora de la comida.



Estos jóvenes estu
dian con vivo- interés 
para tener mañana un 
oficio o una profesión 
que les asegura una 
vida de independen
cia y de prosperidad.

Internados ya mayo
res se dedican al re
cio deporte del balom
pié al aire libre donde 
el sol juega un papel 
importantísimo en re
lación con la salud.

Otra sección deporti
va la constituye las 
competencias de cam
po y pista. Un joven 
salta en la carrera de 
obstáculos entrenán
dose metódicamente. 

La antigua Casa de 
Beneficencia, hoy Ho
gar Granma, toma par
te en diferentes com
petencias deportivas y 
prepara con cuidado 
a sus mejores atletas.

Niños que ahora vi
ven en el campo, dis
frutando de sol y de 
aire, empiezan a prac
ticar deportes como 
la pelota para crecer 
fuertes y saludables.

Muchos de los niños 
internados en el Ho
gar Granma tienen afi
ciones artísticas. Al
gunos integran una 
Banda de Música que 
siempre se ha des
tacado notablemente.
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manecen como empleados una vez q 
egresan del Hogar.

Ahora se fomenta una granja agrico 
En ella los muchachos podrán adentrai 
en los conocimientos del agro y podrán s 
más útiles a la Nación ya que su formad 
estará acorde con las necesidades y !a r; 
lidad del momento que vivimos.

¿Dónde van los niños y niñas del 
Granma

No se 
Los que 
se trata 
pasan a 
son “Oscar Lucero”, para varones y “S 
Rosa Onis” para hembras. Ambos fuñe 
nan como Residencias u Hogares de I 
tudiantes.

—¿Que si aprendo algún oficio? No, ' 
tengo que estudiar mucho porque aho 
estoy en quinto grado. Además yo voy 
ser doctora.

—¿Qué clase de doctorado?
—¡ Médico!
Es Emérida González, una rubia much 

chita de trece años. La encontramos a 
entrada del comedor. Va con otras coi 
pañeras, lleva en las manos, cogidos p 
las correas, un par de patines.

—Es que estábamos en el recreo —-e 
plica— y aprovechamos para patinar i 
poco.

Sus compañeras se llaman Pilar Ortei 
y Martha Cisneros, están en quinto y sex 
grado y ambas tienen otros hermanos < 
el Hogar. Se despiden pronto. Van a 1 
morzar y esa es una razón muy podero 
para no demorarse.

• e

cuando abandonan ese centro? 
piense que quedan desamparada 
tienen familia vuelven con ella 
de darles empleo. Si no la tien 
instituciones de transición cor

Un aspecto siempre interesante de es 
Institución es el de las adopciones. Segi 
nos informan, una de las tareas de 1 
responsables del Hogar Granma será la i 
deshacer el prejuicio que hace pensar qp 
los mejores hijos adoptivos son los bebitc

Esta idea no tiene fundamento, pues h¡ 
niños y niñas entre cinco y diez años qi 
serían excelentes hijos adoptivos. Adem 
el recién nacido huérfano tiende a desap 
recer y sé espera que en un futuro próxin 
todos los niños que lleguen al Hogar Gra 
ma sean llevados por sus propios padre

Esto no es un contrasentido, porque 
Hogar acoge a todos aquellos niños cuy 
padres carezcan de posibilidades para ma 
tenerlos y asi lo soliciten a través de 1¡ 
oficinas de Asistencia Social que funcione 
en distintos lugares de la ciudad.

Esas oficinas han sustituido al torno.
En realidad el antiguo torno era el si 

toma de una estructura caduca que ya l 
sido transformada, y, lógicamente, desap 
reció con ella. Porque la difusión de

La niñez cubana tie
ne en el Hogar todas 
las atenciones necesa
rias. Deportes, educa
ción, subsistencia. 
Aqui una niña se ejer
cita bajo la mirada 
atenta del entrenador.

Las niñas en el Hogar 
tienen múltiples acti
vidades. Aqui vemos 
cómo niñas hacendo
sas se ingenian para 
confeccionar simpáti
cos juguetes imitando 
figuras de animales.
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asistencia social y la eliminación de pre
juicios respecto a la madre soltera, han 
hecho que ya éstas no tengan que renun
ciar a sus hijos entregándolos en forma 
anónima o dejándolos abandonados. Los 
casos que aún se registran son tan poco 
frecuentes, que casi pueden considerarse 
excepciones.

Ahora los niños son llevados al Hogar 
por sus madres y, en ocasiones, por ambos 
progenitores. Alli queda constancia de sus 
apellidos y los padres adquieren el derecho 
de visitarlos periódicamente. Cuando el 
pequeño arriba a la mayoría de edad o 
en el momento en que sus padres lo esti
men conveniente, puede volver con ellos.

Además de deportes y estudios, los mu
chachos del Hogar Granma ven ahora 
abrirse una nueva posibilidad: una vida 
social animada y normal. Porque hasta 
este momento niños y niñas han estado 
separados completamente, a tal extremo 
que no se conocen entre sí más que de 
vista.

—Bueno, a mí si me conocen.
Dice, orgulloso, un rubio jovencito de 

18 años que se llama Juan Ruiz Fuentes. 
Pero, inmediatamente, un compañero, Ra
fael Vázquez, aclara:

—Sí, a él lo conocen porque tiene una 
hermana que habla de él.

Y todos ríen, incluso Juan, que admite 
que es verdad.

Entre los planes de la Institución figura 
el de establecer la coeducación por con
siderarse más positivo al desarrollo síqui
co de los alumnos, tanto hembras como 
varones. También se estudia fomentar ac
tividades sociales: reuniones, fiestas, actos 
culturales, etc. Como paso inicial se harán 
clubes juveniles en que se reunirán para 
ver programas de televisión. Actualmente 
éstos funcionan bien, pero solamente para 
varones. Próximamente las niñas tendrán 
acceso a ellos.

Con eso se abre a los muchachos y mu
chachas del Hogar Granma el camino a 
una vida más adecuada a la que debieron 
disfrutar en sus propios hogares. Se fo
menta la fraternidad humana, se les pre
para con más eficacia para el futuro, se 
complementa su educación y se viabiliza 
una aspiración natural del adolescente: el 
trato con el sexo opuesto.

Aun los alumnos no saben de estos pla
nes. Son una sorpresa para este nuevo 
año. Son parte del progreso constante a 
que está sometida la Institución, esta Ins
titución ejemplar erigida para rendir honor 
a la memoria de los valientes que un día 
llegaron a nuestras playas dispuestos a 
transformar a la Patria. El abuso en jus
ticia, la esperanza en realidad y las tinie
blas en luz.



En los talleres, nume
rosos internados ma
nejan con habilidad 
los equipos de traba
jo y de alli salen 
luego convertidos en 
magníficos operarios. 

La higiene y el cui
dado que se dedica a 
los niños son caracte
rísticas de la Institu
ción. En los dormito
rios se les preserva 
la salud por los mé
todos más modernos.

Una niña preciosa re
posa tranquila en su 
camita. De ahora en 
adelante no tendrá di
ficultades. No carece
rá de lo necesario pa
ra vivir sana y feliz.

El hogar no está au
sente en el Hogar 
Granma. Particular
mente las moniitas de
dican todo su tiempo 
a prodigar cariño ma
te r n a 1 a los niños.
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Por Antonio Núñez Jiménez

DEL PUEBLO



CUBA surge a 1a v^a como nación 
combatiente, como pueblo lu

chador por su independencia nacional en 
medio de un cañaveral, al pie del viejo 
ingenio de La Demajagua, en la guerra 
convocada por el Padre de la Patria, Car
los Manuel de Céspedes, hacendado azuca
rero que lanzó la consigna inmortal de 
"Independencia o Muerte”.

La Patria, el 10 de Octubre de 1868, 
surgió sostenida por los cortadores de ca
ña. brazos poderosos, músculos negros de 
pueblo que pronto lucirían insignias de 
generales, estrellas de libertadores.

Y ahora, a casi un siglo de distancia de 
aquella gesta inolvidable, el Primer Minis
tro del Gobierno Revolucionario, nuestro 
compañero Fidel, rodeado por un ambiente 
de olor a guarapo, a caña y a tacho, ro
deado por los obreros industriales del azú
car, por los trabajadores agrícolas ahora 
cooperativistas, y por los colonos humil
des, en el Palacio de los Trabajadores, en 
la histórica noche del 19 de diciembre de 
1960, Año de la Reforma Agraria, procla
ma la Primera Zafra del Pueblo.

Primera Zafra del Pueblo porque ahora 
los cañaverales no pertenecen a las com
pañías extranjeras, porque los ingenios es
tán nacionalizados, porque la industria y 
el agro azucareros son propiedades del 
pueblo. Ochenta mil caballerías de tierra 
expropiadas a gOófagos y latifundistas for
man la base de 614 cooperativas cañeras, 
donde laboran cerca de 150 mil antiguos 
guajiros desposeídos, a los cuales el INRA 
facilitó 34 millones de pesos. Los 160 cen
trales ya no son de la United Fruit Com
pany, ni de la The Francisco Sugar Com
pany, ni de Julio Lobo, ni de ningún 
magnate explotador, porque ahora son de 
Cuba y para los cubanos.

Cuba, como lo anunció Fidel en la his
tórica Plenaria Nacional Azucarera, ha 
vendido a los países socialistas 4 millones 
de toneladas de azúcar al precio de cuatro 
centavos la libra, 75 puntos por encima 
del precio al que se encuentra en el merca
do mundial, de acuerdo con los convenios 
firmados a nombre del Gobierno Revolu
cionario de Cuba por el comandante Che 
Guevara. Eso le garantiza a nuestro pueblo 
que este año de 1961 moleremos caña en 
una cuantía extraordinaria, capaz de ase
gurar una zafra de gran beneficio a la 
economía nacional, aun en el supuesto de 
que los norteamericanos no nos compren 
ni una sola libra de azúcar. Y esa es sólo 
la primera fase de la victoria de nuestra 
política azucarera, conducida por la estra
tegia del compañero Fidel. La otra fase, 
no menos importante, está en el hecho de 
que 
fund 
plan 
el g( 
Las 
panvs 
va. al 

til 
iiai 
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MR A en las antiguas tierras lati
os, está realizando un portentoso 
diversificación agrícola que dará -1 muerte al monocultivo cañero. 

>, antes ociosas, que las ”com- 
ntenian como tierras de reser- 

i sembradas de arroz, de 
í y otros productos, des
ellas además la ganadería, 
1 pueblo entero ha contri- 
conciencia revolucionaria, 
entusiastas colectas de la

Operación Vaca”.
Con estas orientaciones, el maldito

“tiempo mu< Tto” será muy pronto un fan-
tasma del pasado. Si en el sector fabril
de la indusl ría azucarera esa laiioivserá
más lenta y requerirá mayores esfuerzos.
no hay dudas que en los canpos e! ”iiem-
po muerto” será vencido a pase de cal'giw. 
porque al irse a la demolición de los dece
sos de áreas sembradas, intensificando y 
mejorando los cultivos
mos de más de 10,000 pabaUerias para de
dicarlas a otras siembras. V
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Primera Zafra del Pueblo porque 
ahora los cañaverales no pertene
cen a las compañías extranjeras, 
porque los inqenios están nacio
nalizados, porque la industria y 
el agro pertenecen al pueblo.

Este miliciano que cuida un ca
ñaveral, parece repetir con Fidel 
Castro: "Nuestro pueblo no se 
pondrá de rodillas Nuestros 
hijos no pasarán hambre. . .Nues
tras esposas no pasarán hambre".

Cuba ha vendido a los países 
socialistas 4 millones de tonela
das de azúcar al precio de cuatro 
centavos la libra, 75 puntos por 
encima del precio a que se en
cuentra en el mercado mundial.
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SABOTEADORES^

Los pequeños y medianos cultivadores 
de la caña, antes llamados colonos, tam
bién tendrán los créditos necesarios para 
la diversificación agrícola en una cuantía 
fijada en 15 millones de pesos para inver
tirlos en fomento de nuevas producciones, 
al igual que los créditos en equipos, que 
serán de unos $500 por cultivador, pero 
que agrupando el crédito de varios culti
vadores servirán para adquirir maquina
rias apropiadas. Estos créditos se otorga
rán para ser pagados en 5 años y a un 
interés del 4G, que beneficiará a no me
nos de 40.000 pequeños agricultores.

Esta es la perspectiva de la Primera 
Zafra del Pueblo.

Con el inicio de esta Primera Zafra del 
Pueblo el futuro de nuestros campos será 
cada vez más luminoso y de mayor pro
greso para los cooperativistas cañeros, 
porque en cada una de las 614 cooperati
vas será instalada una lechería modelo, 
que asegurará el consumo de leche a los 
hijos de lodos esos campesinos y que tam
bién servirá para desarrollar industrias 
de queso, de mantequilla y de dulces. En 
esas cooperativas surgirán nuevos pueblos, 
14

con viviendas higiénicas y confortables, en 
lugar de los bohíos de techo de guano y 
piso de tierra en que siempre han malvivi
do nuestros hermanos los guajiros. Y en 
el próximo año en nuevos fomentos agrí
colas el Gobierno Revolucionario invertirá 
doscientos millones de pesos que darán 
empleo a doscientas mil personas más en 
las áreas rurales.

En su discurso del 19 de diciembre, en 
la Plenaria Nacional Azucarera. Fidel dijo 
palabras que nosotros queremos recoger 
aquí. Dijo que allí, en ese acto, estaba “el 
sector del pueblo en (pie la Revolución 
tiene mayores esperanzas; hoy se ha re
unido aquí el sector más sacrificado y 
aguerrido del pueblo. Las camisas azules 
de los milicianos que dan un solo matiz a 
los hombres aquí presentes, es buena prue
ba de que este es un sector obrero de com
bate y de lucha, de que este es un sector 
obrero de quien el pueblo y la Patria tienen 
derecho a esperar que sabrá dar la bata
lla mejor, la batalla más firme y la batalla 
más decisiva frente a la agresión de ios 
enemigos de la Patria. El enemigo espera
ba encontrar a estas horas un pueblo ven

cido. Contra ustedes. los trabajadores del 
sector azucarero, se dirigió el peor ataque 
de los enemigos de la Revolución y de la 
Patria; ellos pensaban en el hambre del 
pueblo al arrebatarnos nuestra cuota azu
carera, pero <‘11 medio del hambre del pue
blo, el hambre, en primer término, de los 
obreros azucareros, de los hombres que 
libraban su sustento en la producción del 
azúcar. Es decir, que el puñal se dirigió 
hacia todo el pueblo, pero para herirlo más 
profundamente, en ustedes; para sembrar 
el hambre, y con el hambre la inconformi
dad y el derrotismo ...

“Por eso, la respuesta de la Revolución, 
y la respuesta de ostiales, la única res
puesta es: ¡no!, ¡nuestros hijos no pasarán 
hambre!, -nuestras esposas no pasarán 
hambre, aunque ustedes quieran!, ¡nues
tro pueblo no se pondrá de rodillas, como 
ustedes pretenden!, ;la respuesta nuestra 
no será como esperaban ustedes, la rendi
ción de nosotros y de nuestro pueblo!, ¡la 
respuesta nuestra será la disposición de 
luchar, la disposición de pelear, la disposi 
ción de trabajar, la disposición de vencer!
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"Hoy se ha reunido aquí —dijo 
Fidel Castro en *a Plenaria Na
cional Azucarera—, el sector del 
pueblo en que la Revolución tie
ne mayores esperanzas, el sector 
mas aguerrido y sacrificado'*.

En 1961 moleremos caña en una 
cuantía extraordinaria, capaz de 
asegurar una zafra de qran bene
ficio nacional, aún en el supues
to de que Estados Unidos no nos 
compre una sola libra de azúcar.
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A FIDEL CASTRO

Fidel. Fidel. los pueblos te agradecen 
palabras en arción v hechos que cantan, 
por eso desde lejos te he traído 
una copa del vino de mi patria: 
es la sangre de un pueblo subterráneo 
que llega de la sombra a til garganta, 
son mineros que viren hace siglos 
sacando fuego de la tierra helada, 
f an debajo del mar por los carbones 
y cuando vuelven son como fantasmas: 
se acostumbraron a la noche eterna, 
les robaron, la luz de la jornada 
y sin embargo aquí tienes la copa 
de tantos sufrimientos y distancias: 
la alegría del hombre encarcelado, 
poblado por tinieblas y esperanzas 
que adentro de la mina sabe cuando 
llegó la primavera y su fragancia 
porque sabe que el hombre está luchando 
hasta alcanzar la claridad más ancha.
Y a Cuba ven los mineros australes, 
los hijos solitarios de la pampa.
los pastores del frío en Patagonia, 
los padres del estaño y de la ¡data, 
los que casándose con la cordillera 
sacan el cobre de Chuquieamata. 
los hombres de autobuses escondidos 
en poblaciones puras de nostalgia, 
las mujeres de campos y talleres, 
los niños que lloraron sus infancias: 
esta es la copa, tómala. Fidel. 
Está llena de tantas esperanzas 
que al bebería sabrás que tu victoria 
es como el viejo vino de mi patria: 
no lo hace un hombre sino muchos hombres 
y no una uva sino muchas plantas: 
no es una gota sino muchos ríos: 
no un capitán sino muchas batallas.
> están contigo porque representas 
todo el honor de nuestra lucha larga 
y si cayera Cuba caeríamos, 
y vendríamos para levantarla.
y si florece con todas sus flores 
florecerá con nuestra propia savia.
Y si se atreven a tocar la frente 
de ( uha por tus manos libertada 
encontrarán los ¡niños de los pueblos, 
sacaremos las armas enterradas:
la sangre y el orgullo acudirán 
a defender a Cuba bienamada.

RECUERDO A l \ HOMBRE

Hablando de las tórridas palmeras 
que el mar ('aribe besa y estremece 
diré que de entre tantos ojos negros 
los de Martí fueron los más valientes, 
íquel hombre vió lejos y vió cerca 

y ahora su mirada resplandece 
como si el tiempo no la sosegara: 
son los ojos de Cuba que florecen. 
Y entonces era duro y era oscuro 
levantar el laurel inde/n-ndiente: 
soñar la libertad era un peligro, 
era cambiar la vida por la muerte: 
pero Martí con sueños y disparos 
despertó al soñoliento y al agreste 
y construyó con sangre y pensamiento 
la arquitectura de la luz naciente.



X

POR FAYAD JAMIS

pABLO NEKl l)A está en 1.a Habana. Desde hace varias sema- 
* ñas toda Cuba está pendiente de la voz del gran poeta latino
americano, chileno y universal. La presencia de Neruda entre 
nosotros es indudablemente uno de los acontecimientos más 
esperados por todo el pueblo desde el triunfo de la Revolución. 
El autor de los “20 Poemas de Amor”, de "Residencia en la Tie
rra”, “Canto General” > de tantos otros libros, se ha ganado 
desdo hace muchos años la admiración del público cubano, de 
los poetas, de las juventudes, de los empleados, maestros y obre
ros. Su obra poética, vasta y profundamente americana, había 
alcanzado entre nosotros una difusión cada día más amplia, sobre 
todo en los días de la Revolución, pero es a partir de ahora, con 
su presencia en esta tierra que también es suya, cuando su voz, 
en la que todos nosotros tenemos derecho a reconocernos plena
mente, llegará a todos los rincones de la Isla, a los talleres y las 
aulas, a las salas donde la familia descansa, alegre y reunida, y 
a los cañaverales donde cada caña que cae es una columna más 
que se levanta para sostener la patria. El último libro de Pablo 
Neruda, "Canción de Gesta”, escrito principalmente para cantar 
la lucha de dos pueblos hermanos: la lucha del hermano Puerto 
Rico, colonizado, esclavizado, y la lucha de (’uba, que construye 
y avanza a la vanguardia de América, saldrá próximamente de 
las prensas de la Imprenta Nacional, y ya pronto lo veremos, de 
mano en mano, como el Quijote, y escucharemos sus versos, su 
mensaje, llevados de bÓCa en boca por el pueblo.

La Dirección de la Revista INRA nos puso en el amable 
deber de entrevistar a Pablo Neruda. Fruto de una breve pero 
sustanciosa conversación en su suite del hotel Habana Riviera, 
son las lineas que van a seguir.

Interrogar al poeta no es fácil. Cuando llegamos al hotel 
llevábamos preparado un cuestionario, pero al iniciar la conver
sación nos dimos cuenta de su inutilidad, pues Neruda habla de 
un modo imprevisto y sin orden, concentrado y al mismo tiempo 
desbordándose como en su poesía. Lo dejamos hablar:

—Me gusta mucho la revista INRA, Está muy bien reali
zada, es muy bella. Realmente es un acierto.

Neruda hojea la revista, la observa detenidamente y sigue 
haciendo elogios y comentarios:

—La Revista tiene otra particularidad que a mi me gusta 
mucho personalmente. Es la divulgación de trabajos sobre la 
Naturaleza, los reportajes sobre exploraciones. No sé si usted 
sabe que soy un poco naturalista. Fui discípulo de Don Carlos 
de la Torre, el gran sabio cubano, y pertenezco desde hace veinte 
años a la Sociedad Cubana de Malacología. Don Carlos de la 
Torre me regaló una parte muy importante de su magnifica 
colección. Fue Juan Marinello quien me presentó al sabio. Por 
cierto que a Marinello le parecía muy curiosa mi afición. Entre 
los ejemplares que Don Carlos me obsequió están los polímitas 
y los ligas, caracoles de tierra cubanos, que crecen en los mogo
tes del Valle de Vinales. Son los caracoles más bellos del mundo.

—Pero hemos oido decir que usted ha donado su colección ... 
—Aunque no soy un hombre viejo, pienso que estas cosas 

deben quedar en manos de las gentes que las quieren, de aquellos 
para quienes serán verdaderamente útiles. Por eso la doné al 
Museo de Historia Natural de la Universidad de Chile.

Neruda se aleja por un momento, y luego vuelve con un 
libro cuya cubierta está ilustrada a colores. Es el nuevo libro 
de Núñez Jiménez “Asi es mi país”.

—Este libro ofrece el germen de lo que debe ser la geografía 
en los colegios de toda nuestra América, el germen de un apa
sionado interés por nuestras cosas. Me ha conmovido mucho.

El gran poeta cambia de pronto el tema:
Quisiera enviarle un saludo y el testimonio de mí vieja 

admiración a Nicolás Guillen, a Marinello. a Labrador Ruiz. La 
Revolución Cubana ha logrado un éxito muy grande al hacer 
regresar a su pais a Alejo Carpentier En Chile se le considera, 
junto con Asturias, uno de los primeros novelistas de América 
Latina.

—¿Conoce, señor Neruda, la obra de alguno de los escritores 
y poetas cubanos más recientes?

—Para mi una de las últimas sorpresas literarias, ha sido 
el libro de cuentos de Onelio Jorge Cardoso publicado por la 
Universidad Central de Las Villas. Cardoso es uno de los mejo
res cuentistas de América. Sus narraciones son rápidas, agudas 
y muy bellas... Entre los poetas al único que conozco hasta 
ahora es a Riverón, que a menudo logra en sus décimas la gracia 
de la poesía popular española del Siglo de Oro. Ahora, poco a 
poco, pienso ponerme al día'y conocer todo lo que se ha hecho 
en los últimos tiempos, y sobre todo, lo que ha sido creado al 
calor de la Revolución.

La Revolución ha traído una gran floración y fecundidad 
editorial. Las editoriales siempre estuvieron fuera de Cuba. Ahora 
se publica aquí una gran cantidad do obras. Como van las cosas. 
Cuba será uno de los centros más importantes del libro en Améri
ca Latina. En el aspecto gráfico de los libros también ha avanza
do mucho.

Hay que tener en cuenta que el estado feudal de nuestras 
Repúblicas ha significado un gravísimo aislamiento. Ese mal lo 
heredamos de España. Los españoles sacaban de un saco grande. 
Luego los yanquis nos dividieron en diferentes sacos: el saco del 
café, el saco del estaño, el saco del azúcar, el saco del cobre, etc. 
Cuba romperá esa falta de comunicación entre nuestros países. 
Esto conlleva un sentido continental de unidad. Asi como Chile 
no podia vender su cobre, porque lo prohibía el Departamento de 
Estado. Argentina y Perú nuestros hermanos y vecinos, no po
dían comprar el cobre chileno directamente sino que tenían que 
pagárselo a los Estados Unidos. Allá lo elaboraban y luego los 
países de América tenían que comprarlo después del caro e injusto 
recorrido. Y lo mismo ocurría con casi todos los demás productos 
básicos de la economía de nuestros pueblos.

En el campo cultural el problema tenia la misma gravedad. 
Era difícil conseguir en las librerías toda la literatura latinoame
ricana, pero por todas partes tropezábamos con Superman, la 
revista Selecciones, etc. Sólo podíamos hallar los libros de las 
grandes editoriales como Losada, Espasa y otras. Pero en 
Ecuador, o en otra ciudad cualquiera del Continente no se podían 
conseguir, por ejemplo, las obras de José Marti. La Revolución 
Cubana tiene que atender a este problema, y lo está haciendo, 
aunque bajo la amenaza de los Estados Unidos y de sus cómplices 
en la América Latina, principalmente Rómulo Betancourt. Ahora 
bien, nosotros sabemos que esos regímenes feudales y coloniales 
que todavía padecemos son lo transitorio, el pasado que persiste 
y que está condenado a desaparecer a breve plazo. Pero la Revo
lución Cubana es lo que quedará, es el porvenir del continente.

Pablo Neruda habla de los problemas de América, de todos 
sus problemas, con un interés constante y apasionado. En sus' 
palabras, la cultura, el cobre, el azúcar, el estaño, la poesía, es
tán estrechamente ligados. Lo mismo ocurre en su obra. Mientras 
habla, se pasea de un lado al otro de la habitación, recortándose 
a veces contra el mar azul del puerto y el día luminoso que entra 
por la enorme ventana. Estamos tentados de hacerle una serie 
de preguntas concretas sobre otros problemas políticos actual-



les del Continente, pero nos molesta la idea de obligarlo a repetir, 
una vez más, sus palabras certeras y abundantes de la otra noche 
durante la conferencia de prensa pronunciada por el poeta en 
la Casa de la Amistad de los Pueblos, y que fueron ampliamente 
divulgadas por todos los periódicos.

Neruda pasa espontáneamente a otro tema:
—Ahora yo vengo de Francia. Tal vez lo más interesante, al 

menos en lo que está más cerca de mi, es el gran papel que desem
peña en la actual literatura Louis Aragon. Antes era muy discu
tido. Ahora he comprobado que ha pasado de ser muy discutido 
para ser el poeta nacional, extremadamente respetado y fecundo, 
de Francia. Sus libros “Los Ojos y la Memoria’’, “Los Ojos de El
sa”, “Novela Interrumpida” y “Los Poetas”, que acaba de apare
cer, y su última novela, “La Semana Santa”, han sido libros que 
han despertado un gran interés en Francia. “La Semana Santa” 
ha sido un best-seller. Elsa Triolet, la mujer de Aragón, que ob
tuvo una vez el Premio Goncourt, ocupa también un lugar de 
primer orden en Ja actual literatura francesa.

—Señor Neruda, desdo su conferencia de prensa, en la que 
usted dijo que su próximo libro, “Canción de Gesta”, es un poe
ma rimado, estamos curiosos por saber a qué se debe ese cambio 
en su obra.

—Para mi es igual que los poetas escriban con o sin rima. Yo 
escribí el poema con rima porque así me salió espontáneamente 
desde adentro. Pero la poesía puede estar vestida como sea, eso 
no tiene ninguna importancia. Yo quise que este libro fuera apren
dido de memoria por las masas. Usted sabe que la rima es un 
recurso mnemotécnico. Se empleaba desde mucho antes que exis
tiera la imprenta, y tal vez antes que el hombre supiera escribir. 
La l ima está ligada a los momentos más antiguos del hombre. 
Recuerde los conjuros populares que son tan interesantes.

El gran escritor soviético Ilya Ehrenburg me contó hace 
tiempo esta anécdota: “En mi niñez, decía Ilya, yo veía como los 
campesinos les recitaban versos a las vacas para que dieran más 
leche. Y lo asombroso es que daban más. Seria bueno que las 
señoritas que quieren oir poesía tuvieran gusto como las vacas”.

Ahora bien, la rima ha pasado a ser en general casi un ar
tificio. Hay poetas de la rima, como Herrera y Reissig. Dicen que 
Maiacovski ha sido el más grande inventor de rimas de su país, 
como Pushkin. Yo quise que mi libro fuese lo más claro y comuni
cativo posible. No soy un gran rimador pero espero que lograré 
mi objetivo de que el pueblo memorice mi poema.

—¿A qué se debe que en su obra la prosa ocupe un lugar 
tan reducido?

—Detesto escribir en prosa. Siento una incapacidad enorme 
para escribir en prosa. No quiero escribir ni teatro, ni ensayo, 
ni artículos, etc. Ahora mismo mi mujer me está ayudando a 
escribir dos páginas de prosa que me pidieron de París hace un 
par de meses. Es sobre el gran poeta Paúl Reverdy, que murió 
recientemente y con quien me unía una gran amistad. A mí me 
encanta leer la prosa de los demás, desde los grandes libros hasta 
las novelas policíacas.

—La otra noche, en la Casa de la Amistad de ios Pueblos, 
le oi decir que usted es “un poeta vago y errabundo”...

—Siempre lo he sido, aunque a veces debido a las circuns
tancias. .. A los veinte años me hicieron cónsul en Birmania y 
desde entonces ando recorriendo el mundo. Los países socialistas 
invitan a uno constantemente, y ni toda una vida bastaría para 
conocerlos a todos. En uno de ios viajes más recientes tuve el 
privilegio de volar sobre el Monte Everest, debido a un cambio 
de ruta. En general, uno no tiene más remedio que viajar en 
avión, pero yo prefiero el barco, donde se puede pensar y escribir, 
o la carreta...

—Quisiera usted, señor Neruda, decirnos algo acerca de sus 
experiencias en la guerra de España?

—Un papel parecido, de cierto modo, al que jugó España 
hace veinte años, es el que Cuba está desempeñando en el pre
sente. Ante la situación cubana los intelectuales no tienen otro 
camino que definirse plenamente. Cuba defiende en estos mo
mentos las mejores tradiciones de nuestra cultura: Rubén Darío. 
Martí. . ., asi como la continuidad de la poesía. El que está en 
contra de la Revolución Cubana, está contra todos los pueblos 
americanos y de su desarrollo; está en contra de la alfabetización 
popular y a favor del analfabetismo. El que está con la Revolu
ción Cubana en nuestra vida intelectual, está con Góngora y con 
Alberti, es decir, está contra los fascistas y falangistas españoles.

Y tras una pausa agrega Neruda:
—Los intelectuales de la América Latina tienen que optar 

entre el enorme progreso que significa la Revolución Cubana, y 
el atraso, la miseria y el hambre de nuestros pueblos; deben es
coger entre la colonización y el Pentágono, o la vida independiente 
en todos los pueblos latinoamericanos. Por todas partes los poe
tas se inspiran de nuevo en los temas civiles como ocurrió du
rante la guerra de España. La Revolución Cubana ejercerá una 
gran influencia en la creación literaria y artística de nuestra 
época.

"Un papel parecido al que jugó España hace 20 años 
es el que Cuba esta desempeñando en el presente. An
te la situación cubana los intelectuales no tienen otro 
camino que definirse plenamente", dice Pablo Neruda.

El teléfono suena constantemente. De todas partes llegan 
invitaciones para el poeta. Su secretaria lo consulta lo que debe 
responder. Neruda hace un esfuerzo de memoria para no aceptar 
dos invitaciones a dos actos simultáneos. Su mujer viene con las 
dos páginas mecanografiadas sobre Reverdy, y Neruda le indica 
las correcciones que hay que hacer. Una amiga, esposa de un 
escritor desaparecido, espera para charlar con el poeta.

Nos despedimos de Pablo Neruda, cuya obra descubrirnos 
con admiración en la adolescencia, y que desde entonces no he
mos dejado de admirar: de Pablo Neruda, enamorado de Cuba 
y de su Revolución, de Pablo Neruda, gran poeta de Chile, de 
Cuba, de América v del Mundo.
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Sí <7 hondo mar callaba sus dolores 
las esperanzas levantó la tierra: 
éstas desembarcaron en la costa: 
eran brazos y puños de pelea: 
Fidel Castro con quince de los suyos 
y con la libertad bajó a la arena. 
La Isla estaba oscura como el luto 
¡tero izaron la luz como bandera, 
no tenían más armas que la aurora 
y ésta dormía aún bajo la tierra: 
entonces comenzaron en silencio 
la lucha y el camino- hacia la estrella. 
Fatigados- y ardientes caminaban 
por honor y deber hacia la guerra, 
no tenían más armas que su sangre: 
iban desnudos como si nacieran.
Y así nació la libertad de Cuba 
de aquel ¡tañado de hombres en la arena. 
Luego la dignidad de los desnudos 
los vistió con la ropa de la sierra, 
los nutrió con el pan desconocido, 
los armó con la pólvora secreta. 
con ellos despertaron los dormidos, 
dejaron su sepulcro las ofensas, 
las madres despidieron a sus hijos, 
el campesino relató su pena 
y el ejército puro de los pobres 
creció y creció como la luna llena: 
no le quitó soldados el combate: 
creció el cañaveral en la tormenta: 
el enemigo le dejó sus armas .
abandonadas en las carreteras: 
los verdugos temblaban y caían 
desmantelados por la primavera 
con un disparo que condecoraba 
con la muerte, por fin. sus camisetas, 
mientras que el movimiento de los libres 
movía, como el viento, las praderas, 
sacudía los surcos de la Isla, 
surgía sobre el mar como un planeta.

cuba \puu:ce

Fero cuando torturas v tinieblas 
parecen apagar el aire libre 
y no se re ¡a es ¡turna de las olas 
sino la sangre entre los arrecifes, 
surge la mano de Fidel y en ella 
Cuba, la rosa limpia del (.aribe.
Y así demuestra con su luz la Historia 
que el hombre modifica lo que existe 
y si lleva al combate la pureza
se abre en su honor la primavera insigne: 
atrás queda la noche del tirano.
su crueldad y sus o ¡os insensibles, 
el oro arrebatado por sus uñas, 
sus mercenarios, sus jueces caníbales, 
sus altos monumentos sostenidos 
por el tormento, el deshonor y el crimen: 
todo cae en el polvo de los muertos 
cuando el pueblo establece sus viol ines 
y mirando de frente corta y cant a, 
corta el odio de sombras v mas tiñes, 
canta v levanta estrellas con su cant o 
y corta las tinieblas con fusiles.
Y así surgió Fidel cortando sombras 
para que amanecieran los jazmines.



El 21- de octubre partió de La Habana una misión comer
cial compuesta por numerosos funcionarios de diversos 
departamentos del Gobierno Revolucionario de las distintas 
ramas de la economía del país.

La misión iba encabezada por el presidente del Banco 
Nacional de Cuba, comandante Ernesto Guevara, y su obje
tivo era visitar los países socialistas y, de modo principal, 
la Unión Soviética, con el propósito de entablar una serie 
de negociaciones que desembocaran en una ampliación de 
nuestro comercio con el mundo socialista.

El 19 de diciembre el primer ministro, Fidel Castro, anun
ciaba el resultado más importante de dicha misión: la venta 
de cuatro millones de toneladas de azúcar al mundo socia
lista al precio de cuatro centavos la libra (un precio 75 
puntos mayor que el vigente en el mercado mundial).

En Moscú, la delegación cubana hubo de negociar con 
los funcionarios que dirigen el comercio exterior de la URSS 
y —aún sin regresar el comandante Guevara— se trasladó 
a La Habana una misión soviética para convertir en contra
tos firmados las conversaciones de Moscú. Esa delegación 
soviética venía presidida por Mijail Kuzmín, viceministro 
de Comercio Exterior de la Unión Soviética.

Las cosas que puede decir un visitante extranjero de 
nuestra naturaleza, de nuestro trabajo, de las conquistas 
de nuestra Revolución, siempre tienen interés. Lo mismo si 
el visitante es un gran artista, un destacado ingeniero o un 
sencillo obrero.

Por su palabra podemos conocer en qué cosas andamos 
bien y cuáles son nuestras desventajas, podemos aquilatar 
nuestros errores y nuestros éxitos y saber su importancia.

Cuando ese visitante viene de un país amigo, sus obser
vaciones son más valiosas, y si, además, se trata de un alto 
funoionario gubernamental, ese valor se acrecenta.

Por eso decidí pasar a máquina las breves notas que 
tomé durante una visita que Mijail Kuzmín, viceministro 
de Comercio Exterior de la Unión Soviética, hizo a algunos 
lugares de la provincia de Pinar del Río.

Si el lector encuentra pobres estas notas, le pido que 
sea tolerante. Ante todo, se trata del paseo de un hombre 
que no vino a Cuba a pasear y que, abriendo un paréntesis 
en el intenso trabajo de negociación comercial, se fue a 
respirar aire puro unas horas y a ver algunas de las cosas 
que tanto le elogió Anastas Mikoyán de nuestro país.

Antonio Suárez, recio campesino de 60 años, dijo a Kuzmin con firme ve
hemencia: "Unicamente que me muera no estaré con esta Revolución". 
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A las ocho de la mañana llegábamos al motel “La Ermita”, 
sobre el valle de Vinales; allí habían pasado la noche los 

funcionarios soviéticos después de haber visitado, durante el sá
bado. el precioso centro turístico de Soroa y otros lugares de la 
Provincia.

Al fondo del edificio, que remeda el viejo estilo colonial, 
el viceministro Kuzmín. acompañado de Pablo Sakún y Víctor 
Koriakin — agregados comerciales— y de su secretario Boris 
Shegolev y otros funcionarios de la misión, comentaba con el 
ministro de Comercio, Raúl Cepero Bonilla; el director del Ban
co para el Comercio Exterior de Cuba p.s. Jacinto Torras y 
otros funcionarios cubanos, las bellezas de nuestro paisaje.

Kuzmín se mostró asombrado cuando se le explicó que en 
Cuba a la caña de azúcar a veces se le daban hasta veinte cortes 
en años consecutivos.

—“Allá tenemos que sembrar la remolacha cada año” ob
servó, y añadió: “Pero estamos sembrando un poco de caña de 
azúcar en Georgia”.

Alguien le señaló que no necesitaban caña con el azúcar que 
podíamos ofrecerles, y Kuzmín, sonriente, dijo: “Asi es”.

“Caminemos”

Pese a la hora aún no asomaba el sol y por sobre los campos 
un techado de nubes blanquísimas derramaba fuerte resplandor.

Tomando la carretera con ligereza dijo Kuzmin a sus acom
pañantes: “Caminemos un rato, quiero ver el paisaje”.

Con las manos a la espalda, sujetando el sombrero, a paso 
veloz el Viceministro soviético encabezaba la marcha por el ca
mino que une “La Ermita” con “Los Jazmines”, otro maravilloso 
motel turístico del INIT.

Volviéndose a Cepero Bonilla, dijo Kuzmin:
—“Lo que hemos visto ayer en Cooperativas es un resultado 

grande en tan poco tiempo.”
Ya habíamos caminado el tercer kilómetro cuando algunos 

jadeaban. Alguien —bromeando— dijo a Kuzmín que él podría 
pasar la prueba del miliciano.

—“Cuando joven —contestó el Viceministro soviético— era 
alpinista. Entonces subíamos al monte Elbrus, que tiene 5,200 
metros; era en invierno y la montaña estaba cubierta de nieve. 
Era peligroso, pero interesante.”

A los pocos minutos se detuvo un automóvil que venia en 
dirección contraria a nosotros; era el embajador de la URSS, 
Kudrya tsev y señora. El Embajador detuvo el auto y se unió 
a nosotros.

Cuando el singular grupo de caminantes pasó por el peque
ño pueblo de Vinales, los vecinos corrieron la voz: “son extran
jeros amigos”, y miradas acogedoras envolvieron el grupo. Kuz
min se detuvo unos instantes a contemplar un racimo de plátanos 
que pendía de una mata y después observó: “este pueblito tiene 
similitud con algunos nuestros de Ucrania”.

Habríamos caminado entre siete u ocho kilómetros cuando 
llegamos ai motel “Los Jazmines”; algunos rostros lucian fati
gados y el desayuno nos esperaba.

En ei. “Mural de la Prehistoria”

En “Los Jazmines”, el grupo era esperado por el capitán 
Antonio Núñez Jiménez, director ejecutivo del INRA, con su 
familia, y después del desayuno todos partimos hacia el “Valle 
de las Dos Hermanas” en Viñales. donde Núñez Jiménez explicó 
a los visitantes soviéticos el “mural de la prehistoria”, su signi
ficación y características.

“Unicamente qlje me Mi era ...”

Nos pusimos en marcha hacia la Granja del Pueblo de “El 
Rosario” y el Viceministro soviético detuvo sorpresivamente el 
auto en que viajaba para interrogar á un campesino que acer
taba a pasar por el lugar:

—“Oiga, amigo —dijo Kuzmín—, me han dicho aquí que 
usted no está con la revolución.”

“Unicamente que me muera no estaré con la revolución”, 
dijo rápido el recio guajiro, al que tomamos enseguida el nom
bre: Antonio Suárez, 60 años, de la finca “La Lima”.

Unos minutos más tarde Kuzmin detenía nuevamente el 
automóvil:

—“¿Cuánta tierra tiene usted?”
“Un cuarto de caballería '.



consideramos como nuestros”
Mijail Kuzmin, Viceministro de Comercio Exterior de la URSS

Después de caminar 
un rato, los visitantes 
desayunaron en el 
Motel "Los Jazmines". 
Junto al Viceministro 
Kuzmin v al Embaja* 
dor soviético y Sra., 
el Ministro Cepero y 
J. Torras del BANCEC.

Interesado en ver un 
humilde bohío y co
nocer a - us moradores, 
el Viceministro Kaz
min hizo una visita 
sorpresiva a una fami
lia guajira- Se le vó 
conversando con un 
niño campesino, jun
to al padre de éste.
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En la Granja del Pueblo "El Rosario", Kuzmin se interesó por todas las instalaciones y quedó vivamente impresionado por nuestro plan agro-turístico.

las bondades de nuestro clima durante su recorrido por Pinar del Rio.Contemplando el bello paisaje de Vinales, el Viceministro soviético elogia



En el Pueblito de Vi
nales, que los soviéti
cos compararon con 
algunos de Ucrania, 
el funcionario sovié
tico se interesó por un 
racimo de plátanos. Su 
secretario, Boris She- 
golev traduce la ex
plicación que le dan.

El Viceministro de Co
mercio Exterior, Mijail 
Kuzmin urueba, en la 
Tienda del Pueblo de 
la Granja "El Rosario", 
el delicioso jugo de 
mango cubano. "¡Qué 
dulce es!”, exclamó 
complacido. Pablo Sa- 
kún, observa a su jefe.

—-.“¿Cuánto paga por ella?”, —volvió a preguntar Kuzmin. 
—“Ya no pago nada. Antes tenia que darle al dueño la 

tercera parte de la cosecha.”
—“¿Qué cultivas?”
—“Tabaco.”
—“¿Y a cómo te lo pagaban?”, preguntó el capitán Núñez 

Jiménez intercediendo en el diálogo.
“Bueno, me pagaban 20 pesos por cien libras, pero siem

pre me quitaban dos o tres matules después de pesar el tabaco”, 
dijo el campesino sin tomar aliento.

—“¿Y ahora?”, volvió a preguntar el Director del INRA.
—“Ahora recibo 25 pesos por cien libras y tengo además 

400 pesos de crédito”.
—"Entonces —añadió Núñez Jiménez, apoyas a la Revo

lución.”
—“Hasta lo último. Si esto se “cae" algún dia, es mejor 

no vivir más.”
Cuando todos abordaban los automóviles corrimos a pre

guntar (J nombre al campesino:
—“Me llamo Julio Nodarse.”

Aí.hici i.tura y Turismo

En la Granja del Pueblo “El Rosario”, los visitantes sovié
ticos tuvieron la oportunidad de conocer los métodos que la 
Revolución está empleando para combinar la producción agríco
la con el turismo y para —al mismo tiempo— compenetrar a 
los habitantes de la ciudad con los campesinos. Kuzmin y sus 
acompañantes visitaron una de las confortables casas que han 
sido construidas en la Granja y en las que, además de la vivienda 
para el campesino y su familia, existe una habitación bien equi
pada para recibir alii a los turistas de las ciudades que viajan 
según los planes del INTT.

Admiraron los soviéticos los muebles hechos con bagazo de 
caña y como el Embajador de la URSS explicaba con amplitud 
a sus compañeros las características del bagazo de caña, Kuzmin 
se volvió hacia Jacinto Torras y dijo:

—"Nuestro Embajador es un poco cubano ya ... ”
Todos rieron y el Viceministro soviético añadió:
—"Usar el bagazo es muy importante para un país donde 

hay poca madera”.
Cuando recorríamos las instalaciones de la Granja tuvimos 

un encuentro agradable: el ministro de Comunicaciones, Raúl 
Curbelo, y numerosos funcionarios y empleados, se hallaban 
visitando en unos autobuses la Granja, empleando así el tiempo 
de asueto en confraternizar con los campesinos; los empleados 
de Comunicaciones aplaudieron a los invitados soviéticos una vez 
que les identificaron y los dos grupos continuaron sus recorridos.

En la Tienda del Pueblo de la Granja. Kuzmin y sus acom
pañantes tuvieron la oportunidad de probar jugo de mango y 
de conocer los zapatos cubanos que allí se venden.

“Por i.a Amistad ...”

De “El Rosario” partimos hacia San Vicente. Eran las dos 
de la tarde y los funcionarios soviéticos tenían en mente el tra
bajo impostergable que les aguardaba.

Un almuerzo sencillísimo, “sin protocolo”, como dijera Kuz
min sonriente, nos agrupó a todos alrededor de una larga mesa 
en San Vicente.

AI final, el Director del INRA brindó "por la creciente amis
tad entre el pueblo y el gobierno soviéticos y el pueblo y gobier
no cubanos”.

M. Kuzmin rubricó el paseo brindando por la felicidad de 
nuestro pueblo y afirmando: “Los éxitos de Cuba los considera
mos como nuestros”.
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su
El más remoto de los retratos del Apóstol de nuestras libertades. Obtenido en 

época de escolar, fue hallado entre los papeles de Francisco Coronado.

PW ■ y;

/"’CANDO Martí nace, el 28 de enero de 1853, Cuba es un hervi- 
dero de conspiraciones contra el gobierno español. Dos años 

antes, había sido ejecutado Narciso Ijópez, cuya figura política 
nunca fue simpática a nuestro Apóstol. Un año después, en 1854. 
murió en garrote (como López) Don Ramón Pintó, español de 
Cataluña, al ser descubierta la conjura que él dirigía. Con esas 
dos muertes fracasan los últimos intentos del anexionismo por 
librar a Cuba del jugo español y someterla al de Estados Unidos.

Vino al mundo Martí en lecho muy humilde. Su padre Don 
Mariano, era un modesto empleado colonial, nacido en Valencia. 
Doña Leonor, la madre, de Santa Cruz de Tenerife, mujer dedi
cada. como la mayoría de las di' su época, a las tarcas del hogar. 
No fue en éste por cierto donde aquel niño genial encontró 
estímulos para cultivar su inteligencia, sino en casa de un poeta. 
Don Rafael Maria Mendive, su maestro, que lo abrió las puertas 
del estudio.

A los 17 años, el amor a su patria lo hunde en el presidio 
de Isla de Pinos, que describe en un folleto célebre; a los diecio- 

*cho. lo arranca por primera vez del suelo natal, deportado a 
España. La mayor parte de su vida, breve por lo demás, ha de 
pasarla después viajando por algunos países de la América es
pañola —no tantos como él hubiera querido— o residiendo en 
Estados Unidos, donde transcurrió su más larga mansión en el 
extranjero. A los cuarenta y dos. ese mismo amor lo arrebata 
a la vida, en plena madurez creadora, el 19 de mayo de 1895.

Como escritor. Martí es uno de los más grandes del idioma. 
Orador, político, periodista, agitador, organizador, todo lo fue en 
magnitud excelsa. Su claro enfoque de los problemas de Cuba, 
lo condujo a plantear soluciones tan radicales en su época, que 
aún transitoriamente aplazadas por la influencia del imperialis
mo hasta la caída de la tiranía, so reproducen y alcanzan pers
pectivas más lejanas en Fidel Castro.

¿Qué tipo de revolución propagó Martí contra el gobierno 
español? Una revolución popular. Después del largo, del san
griento esfuerzo de la gran burguesía cubana por abatir la Me
trópoli —fracasados el reformismo y el anexionismo—, tocó a 
la clase media y al pueblo recomenzar la batalla. Los restos de 
aquella burguesía, que dió figuras como Agramonte y Céspedes, 
vinieron a engrosar las filas del autonomismo, en busca do una 
“libertad cómoda”, durante el periodo que media entre el Pacto 
del Zanjón y el levantamiento de Baire; o se entregaron más 
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tarde, ya en la República, a una política, cómoda tamoién, de 
aproximación y sometimiento al imperialismo norteamericano.

Martí es expresión do su tiempo, intérprete de un momento 
histórico. No sólo fue un gran poeta por la amplitud de su sueño, 
sino un hombre de acción, un trabajador obstinado, capaz de 
convertir ese sueño, calenturiento y absurdo para algunos (como 
el “Diario de la Marina”) en una fresca realidad. Hay en sus 
artículos, cartas y discursos, incontables pasajes que expresan 
los términos de la lucha que tuvo que librar frente a los obs
táculos más diversos. Se le ve entonces diplomático unas veces, 
jefe autoritario otras: suave, duro, elástico, inflexible, domando 
caracteres rebeldes, apaciguando discordias, esclareciendo enig
mas, conduciendo multitudes.

Porque el pueblo que Marti tuvo en sus manos, era un con
glomerado de contradicciones. De una parte, el negro y el blanco 
mal unidos, y las cenizas de la esclavitud calientes todavía; de 
la otra, los factores sociales, con un proletariado embrionario, 
pero al que no son ajenas ya. en sus lideres más inteligentes, 
las ideas que atañen a la lucha de clases; en fin, la parsimonia 
egoísta con que hombres desilusionados por el fracaso de la pri
mera guerra, o miedosos de una nueva conflagración en que 
ardiera su bienestar, levantaron escollos de variada índole ante 
la propaganda libertadora.

A esto hay que añadir que tuvo que enfrentarse a los que 
mantenían la vieja tendencia anexionista de incorporar la Isla 
de Cuba a Estados Unidos, y a los que deseaban la autonomía 
cubana dentro del régimen colonial, como una solución incruenta 
y evolutiva. A los anexionistas los respondo en 1886, desdo Nueva 
York; “Sólo el que desconoce nuestro país, o éste, o las leyes 
de la formación y evolución de los pueblos, puede pensar honra
damente en solución semejante”. La verdad es que una demo
rada o inteligente mansión en Norteamérica, le ha enfriado el 
entusiasmo con que, recién llegado, saludó la tierra de Lincoln 
como el país do la libertad. Ya sabe que Cuba no fue nunca para 
Estados Unidos “más que una posesión apetecible, sin más in
conveniente que sus pobladores, que tienen por gente levantisca, 
floja y desdeñable”. A los otros, a los que aconsejan la autono
mía antes que la insurrección, les anuncia que “si no buscan a 
tiempo refugio en los países de América en que se habla su len
gua y se trabaja, caerán en el destierro o en la muerte...”

Todavía quedaba un escollo más. el miedo a los negros. Ya 
fue ese temor a los esclavos y sus descendientes la causa que



impidió a la incipiente burguesía nacional adelantar la hora de 
su rebelión, a mediados del siglo XIX, y aun ant*s. Pues bien, 
cuando Martí inicia su propaganda insurreccional, el mismo fan
tasma le sale al paso, movido por el gobierno español y los ene
migos cubanos de la lucha armada, para asustar a los blancos 
con el recuerdo de “lo que pasó en Haití”. Martí responde: 
“Hombre es más que negro y más que blanco”. Y su trabajo 
es juntar a torios los cubanos tomándolos por la raíz. “Hombre

No seria correcto —ni era posible en virtud de su formación 
ideológica—, buscar en Marti la concepción marxista de la lucha 
de clases. Pero es indudable que en su momento y en su medio 
(el medio colonial cubano del siglo XIX) sin una masa obrera 
desarrollada y consciente, Martí fue un revolucionario avanza
dísimo, que planteó la solución de problemas cuyo solo enunciado 
era prueba de una visión política extraordinaria. Repartición 
de la tierra en un país feudal; igualdad de razas, a unos años 
apenas de la abolición de la esclavitud; denuncia del clero reac
cionario; predominio del pueblo frente a la dominación de la 
aristocracia; descnmascjaramiento del imperialismo cuando éste 
ora una sombra que muy pocos veían -• n el horizonte político de 
la Isla; revolución armada y liberación nacional, cuando el pesi
mismo invadía zonas muy amplias de la población.

Martí muere en el umbral de la guerra que su genio había 
desatado. En 1898, la intervención del gobierno norteamericano 
puso fin al conflicto armado entro España y Cuba, no en benefi
cio nuestro, sino de la Unión. El Tratado de Paris fue firmado 
por representantes de Madrid y de Washington; faltó- el repre
sentante de La Habana, es decir, el de Cuba. Al suspenderse 
las hostilidades, el general Shaffter se negó a reconocer a Calixto 
García, que había llevado el peso de las operaciones después de 
la caída de Maceo. El nacimiento de la República cubana, virtual 
protectorado yanqui, tuvo que esperar hasta 1902. Fueron cuatro 
años de gobierno extranjero, un gobierno- miliar anti-martiano, 
que sólo cesó cuando la Enmienda Platt, impuesta por Wood a 
la Asamblea Constituyente, aseguró a Estados Unidos el dominio 
sobre nuestra patria. Ese dominio so mantuvo hasta la caída de 
la tiranía y fue barrido por la Revolución triunfante.

En los días que corren, el imperialismo norteamericano está 
en crisis. América Latina despierta, y es Cuba quien señala el 
camino, quien marca el paso con hechos victoriosos e irrefraga
bles. Pero fue Martí —redivivo en Fidel Castro— quien señaló 
el camino a Cuba. Suyas son estas palabras, escritas en 1886: 
“Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que 
requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida exa
men más claro y minucioso, que el convite que los Estados Uni
dos, potentes y determinados a extender sus dominios en Amé
rica, hacen a las naciones americanas de monos poder, ligadas 
por el comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar 
una liga contra Europa y cerrar tratos con el resto del mundo. 
Do la tiranía de España supo salvarse la América española; y 
ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas 
y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha lle
gado para la América española la hora de declarar su segunda 
independencia...”

Más adelante, en el mismo texto, concreta con mayor énfasis 
su pensamiento: “¿A qué ir de aliados —dice— en !o mejor de 
la juventud, en la batalla que los Estados Unidos se preparan a 
librar con el res t o del mundo? ¿Por qué han de pelear sobre las 
repúblicas de América sus batallas con Europa y ensayar en 
pueblos libres su sistema de colonización?”

Un año antes de lanzarse al campo de batalla, en enero de 
1894, llama Martí a los cubanos a resistir la penetración inmi
nente de Estados Unidos. Estas palabras suyas son de un articulo 
publicado en el periódico “Patria” e de Nueva York, en aquella 
fecha: “Ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace res
petar: cuando se vive en un pueblo que por tradición nos desdeña 
y codicia y en sus periódicos y libros nos befa y achica, que en 
la más justa de sus historias y en el más puro de los hombres 
nos tiene como- gente jojota y femenil, que de un bufido se va 
a venir abajo; cuando se vive y se ha de seguir viviendo frente 
a un país que por sus lecturas tradicionales y erróneas, por el 
robo fácil de una buena parte de México, por su preocupación 
contra las razas mestizas y por el carácter cesáreo y rapaz que 
en la conquista y el lujo ha ido creando, es de deber continuo y 
de necesidad urgente erguirse cada vez que haya justicia u oca
sión para irle mudando el pensamiento”.

Veinte y cuatro horas antes de morir destrozado por las 
balas españolas, Martí escribe su famosa carta a Manuel Merca
do, el 18 de mayo de 11895, en la que deja estas palabras: “Ya es
toy todos Jos días en peligro de dar m: vida por mi país y por 
mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos para realizar- 
lo—• de- impedir a tiempo con la independencia de Cuba, que se 
extiendan por las Antillas los Estados Unidos, y caigan con esa 
fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hoy 
y haré, es para eso. .

Lo demás ya es sabido, os historia de hoy. La segunda gue
rra de independencia está en marcha en nuestra patria, y nadie 
la podrá detener. Martí la anticipó con su pensamiento; Fidel 
Castro llc*gó a la hora necesaria, con su acción. Otros pueblos 
de América esperan su día, ya próximo, con la noble impaciencia 
del luchador seguro de vencer.

El más conocido retrato de- Martí. Lo obtuvo ei totoqrato cubano Ivan Bautis
ta Valdés, en Bo'nd Hall, carca de la ciudad de Kingston, Jamaica, en 1892.
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DARA los Incas, “la piedra es la fuerza 
de la Tierra, es el rayo del Sol, su san

gre coagulada'*... y por los caminos y 
colinas se encuentran esparcidos amonto
namientos de ellas. Cada indígena pasando 
en las proximidades de un amontonamien
to. busca una piedra más, la recoge y la 
lanza agrandando el cúmulo incesantemen
te. Esta costumbre se encuentra entre los 
indios de toda América. La creencia tam
bién. No hacerlo, es ponerse en mal con 
los espíritus y exponer la vida. Tener gran
des provisiones de piedras es bueno para 
los incas; son y han sido el arma defensiva, 
con ellas combaten hábilmente. Todos co
nocen que un indio es capaz de matar un 
pájaro al vuelo, lanzando una piedra con 
invariable acierto.

“Las piedras -dicen son para nos
otros todo, y es bueno tenerlas cerca cuan
do debamos combatir a los ladrones de 
la tierra nuestra Nosotros saludamos 
las altas rocas de la altura, bebiendo aguar
diente. ofreciendo semillas de maíz, espar
ciendo hojas de coca por el suelo. Las ci
mas no hacen mal a los hombres que viven 
curvados, trabajando la tierra buena".

Entonces, los pequeños montículos de 
piedras, son vistos con respeto, no religio
so o cultural o folklórico solamente, sino 
como la voluntad expresa y vigilante de 
los indios que defienden sus viejas comu
nidades contra los abusos de los gamona
les, de los terratenientes. Bajo alguno de 
aquellos montículos, en ocasiones han que
dado señores feudales que habiendo robado 

un pedazo de t ierra a la comunidad, incau
tos. se han aventurado a exhibir su sober
bia ante los indios humillados; tardos han 
sido en reaccionar a la voz de las piedras 
pesadas y cortantes que les han roto los 
huesos sirviéndoles además de tumba, co
mo si fueran las últimas palabras, la vo
luntad justiciera de los viejos dioses contra 
los opresores de los indios.

La Tiehka y i. a Comunidad

Ha sido larga y a veces dramática la 
discusión sobre el rol conservador o revo
lucionario de la comunidad incaica o ayllu. 
entre los dirigentes del movimiento obrero 
revolucionario sudamericano. El problema 
indio, es en el Continente, una cuestión
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Dedicados desde sus orígenes preferentemente a la agricultura, los peruanos viven en estrecho contacto con la Naturaleza. Aquí vemos 
a algunos agricultores, luego de logradas las cosechas en faenas interminables y agotadoras, entregados afanosamente a la trilla del trigo.

Familias enteras dé indios Uros viven permanentemente en las islas flotantes del Lago Titicaca, en lucha constante contra las más serias 
dificultades, en medio de la perentoria necesidad de perpetuar la raza que el colonialismo extranjero pretendió extinguir para siempre.

compleja dentro de la propia cuestión agra
ria, mezclada con la cuestión nacional. Úna 
justa apreciación es fundamental para es
tablecer la estrategia revolucionaria.

“Como el sol no es de ninguno, así, de 
nadie es el planeta —repiten los indios y 
sus intelectuales revolucionarios— la ideo
logía aborigen está fundada sobre el agra- 
rismo o comunidad incaica, es decir, en 
la propiedad comunal de la tierra que cons
tituye a su vez una manifestación religiosa 
para el astro Sol”. .. José Carlos Mariá- 
tcgui lo comprendió, y genialmente consi
deró esta particularidad de América Lati
na, uno de los más importantes factores 
susceptibles de facilitar el camino de la li
beración de los pueblos americanos, en for
ma original, sea con características propias 

arraigadas en la vieja estructura de pro
piedad de la tierra. Los mismos indios, 
llamaron a Mariátegui su Amauta, como 
llaman también a los sabios Incas.

Los indios son veinticinco millones en el 
Continente, la quinta parte de la pobla
ción latinoamericana, y constituyen una 
corriente cultural autónoma, subterránea, 
vital. El indio quiere vivir como indio, con 
sus costumbres diarias. Su vida interior es 
diversa, es otro el ritmo de su existencia.

Cuatro siglos de dominación neofeudal 
española y americana no han podido des
truir la supervivencia de la comunidad 
agraria indígena desde México hasta el 
sur de Chile, y con ella superviven corrien
tes culturales autónomas que parecen dis
persas y adormecidas, pero que, segura

mente, tras una revolución antifeudal y 
antiimperialista, podrán resurgir con toda 
la fuerza de las formas burguesas, ofren
dándonos en su seno todos los valores hu
manos y las inquietudes del espíritu, se
pultados por la comercialización de la 
existencia.

Quizás mañana, cuando nuestros pue
blos sean libres y la cuestión nacional jus
tamente resuelta, podremos asistir al re
nacer de una república Inca, Quechua...

Por ahora en el Perú se plantea para la 
inmensa población indígena una gran cues
tión cultural: el culto a Mama Pacha, la 
madre generosa, la Tierra, que, con el 
culto al Sol —he lióla tria— son la base de 
una concepción de la vida, de una antiquí
sima cosmogonía.
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Se tiene el general concepto de que el 
indio —victima de la colonia, el gamonal 
y la coca— es apacible, que su mano se ha 
hecho trémula de incapacidad y de miedo; 
que es ocioso c indiferente a la fatalidad 
de su miseria. Que su silencio, es el silencio 
de vencido, sin esperanza. Responde con 
lánguida indiferencia mientras su espíritu 
de iwmbre natural busca alivio aparente, 
perdido en los bosques y montañas, recor
dando tal vez su pasada grandeza.

El indio es tierra viva, inercia meditan
te, rutinario rencor para quienes le matan 
de hambre, desgracia casi sin protestas. 
Ama con fervor el sol, la lluvia, y se ex
presa refinado en el arte ingenuo, en el 
sonido de la música tristísima y de sus 
canciones melancólicas. Desdeña su calva
rio extasiado en la silueta del monte o 
escuchando la alegría de un pájaro que 
canta. Y como el fruto que produce le está 
negado por la voluntad del amo —siempre 
amigo de los gobiernos antipueblos—, se 
queda con su amor a la tierra, al sol, a 
la montaña, posiblemente fraguando en la 
profundidad oscura de sus sueños la hora 
de la liberación.

El Salario de la Coca

No obstante, el año pasado los campesi
nos en una hacienda próxima al Cuzco, se 
mostraron audaces. Después de un siglo 
de coca, pidieron al patrón un sol al día co
mo pago. Los indios se presentaron en 
masa frente al gamonal, al terrateniente 
feudal. Parecían decididos. Algunos de ellos 
jugaban con piedras redondeadas y lisas, 
la divina materia incaica. El viejo patrón 
sabia que particularmente los indios de esa 
región poseen puntería precisa cuando lan
zan piedras.

Miró en silencio a sus campesinos, las 
bocas mascando coca, la chicha en un 
frasco pendiendo de la cintura, y accedió:

—Está bien, de ahora en adelante les 
pagaré en dinero. Un sol al día. Natural
mente. .. —y aqui su voz se hizo irónica 
e insultante— no les daré ya coca ni chi
cha ,..

Los indios refutaron. Prefirieron la coca 
y la chicha.

Siempre ha ocurrido de ese modo, los 
indios prefieren coca para mascar y chicha 
para embriagarse un poco con este fer
mento de maíz, a los misérrimos céntimos 
que constituye un sol, la moneda peruana.

Treinta gramos de hoya, es decir de coca 
en hojas, al día, es la ración del indio, y 
no llega a consumirla toda. En cocaína 
química seria 3 miligramos. No es un es
tupefaciente, es cierto. La cantidad no sir
ve para fabricar en el cerebro ningún sue
ño ni para despertar fantásticas visiones 
que el subconciente incuba. Esto es un 
placer para los patronos y para los viciosos 
norteamericanos, que pueden pagarse las 
cantidades necesarias con qué trasladarse 
al paraíso artificial.

Masticar coca es un hábito inca de siglos 
• hace. Viejo es. Tres mil años antes de Cris

to ya adormecía los esófagos y alimentaba 
los cansados cerebros. Las civilizaciones 
Nasca y Paracas ya la conocían. Las anti
quísimas cerámicas testimonian el mile
nario masticar coca.

Empero, no sirve para excitar al indio. 
Al contrario, sirve para atontarlo, para 
adormecerle el aparato digestivo y privar
le de esa torturante sensación de hambre 
y de sed que podría convertirle en un re
belde activo.

—Cuando absorbemos la coca, soporta
mos la vida —explican los indígenas—, 
olvidamos la pena, de otro modo estaría
mos desesperados. La coca nos protege con
tra las fuerzas malignas, contra el dolor 
del mundo...

Para esto sirve la coca, para impedir que 
el indio cobre conciencia, para mantenerle
28

Los indios peruanos de ciertos luqares suelen comer en plena calle, luego de prepa
rarse ellos mismos la escasa y pobre comida a la que se han visto siempre condenados.

En ocasiones tienen ánimos para divertirse y preparan alegres festivales tipicos. Aqui 
vemos un nutrido grupo de bailarinas en los festejos de San Pedro y San Pablo.

Vista de las alturas de Machupichu, en cuyo imponente paisaje se observa, al fondo, 
el hotel donde se hospedan los visitantes que gustan de admirar el bello panorama.



Tipo característico de indio peruano cuya indumentaria y costumbres de siglos no han podido ser cambiadas pese a los avance: de la civiliza* 
ción. Todavia estos indios esforzados y pacíficos siguen siendo victimas del sistema imperante desde los remotos tiempos de la conquista
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Muchacha peruana vistosamente ataviada con ropas típicas, junto a las históricas ruinas 
de la centenaria ciudad del Cuaco, dormida en el recuerdo imborrable de fastuoso pasado.

sumiso; para estimularle el sistema muscu
lar, así podrá trabajar largas jornadas, de 
sol a sol, como miden el tiempo de labor 
los terratenientes. Así podrá atravesar las 
montañas más ágil y resistente que una 
llama, que una vicuña, animales del alti
plano andino.

—Pero, ¿hace mal la coca?
—Hace mal —responden los indígenas 

más avanzados política y culturalmente— 
porque quienes mascan coca no comen du
rante días enteros. Si el indio tuviese lo 
necesario para comer, no masticaría co
ca... El día en que todos los indios escupa
mos la coca y digamos “¡basta!” y no 
pidamos un sol al dia somo salario, sino 
bastante más, la coca servirá sólo para los 
hospitales. Pero ahora...

Ahora la coca es un pilar del sistema, 
un mástil de la estructura. Con los im
puestos de la coca, el gobierno paga el 
ejército; con las cuatro cosechas anuales 
—es decir veinte en los cinco años que 
vive la plantita generosa—, los señores 
feudales se arriesgan sin fatiga, partici
pando en el contrabando mundial del vicio 
y manteniendo esclavo al indio.

—Pero éste —observan los turistas— 
es fuerte. Es tan fuerte que por pocos soles 
puede llevar grandes cargas sobre las es
paldas, corriendo como un mulo. Si un in
dio quechua participase en un maratón in
ternacional, asombraría a todos los atletas 
del mundo...

Y es cierto, el indio peruano es más 
resistente que un mulo.

Venciendo pasos y colinas a gran velo
cidad, puede llegar de un pueblo a otro en 
menos tiempo que una máquina. La coca 
y la despiadada selección natural se en
cargan de ello. En los siglos, la estructura 
ósea del indio, se ha modificado, especial
mente en las piernas, haciéndolas seme
jantes a las piernas de las llamas, los ágiles 
animales andinos. Así, el quechua veloz y 
atlético, hoy, sin un gramo de grasa sobre 
los grandes huesos, se bate contra el ham
bre y la» desesperación desde hace siglos, 
con el instinto de conservación de una 
gran raza confusamente consciente de su 
antigua parentela con el Sol...

Tupacamaru y los Comuneros

Tras haberse extinguido el esplendor de 
las batallas de los comuneros en el Siglo 
XVIII, los acontecimientos que se agitan 
al iniciarse la Independencia, no son típi
camente indígenas ni dirigidos por ellos, 
ni a favor de ellos; es el movimiento na
cionalista de los acaudalados y burgueses 
criollos que se oponen a la dominación 
española, pero que no tiene en sus propó
sitos restituir a las masas indígenas la 
autonomía política, ni el gobierno, ni sus 
ancestrales derechos sobre la tierra.

Tupac Amaru, vencido por la superiori
dad técnica y militar del ejército español, 
debe afrontar las horribles masacres des
encadenadas contra sus hermanos indios, 
sufrir excomuniones humillantes, infames 
calumnias y las torturas más inicuas. Mas, 
en sus horas de tormento y muerte nin
guna vacilación o flaqueza viene a su es
píritu.

Le sometieron a “la garrucha”, “le dis
locaron un brazo y los demás huesos que
daron bien quebrantados”. Se le condenó a 
presenciar la muerte de sus amigos y fami
liares comprometidos en la insurrección. 
Vió morir en la horca a sus hijos apenas 
adolescentes.

Para mayor sadismo, la condena esta
bleció que Micaela Bastidas, su esposa y 
compañera fiel en todas sus luchas, sufrie
ra públicamente, ante los ojos amados, 
tormento de “garrote”, le fuese cortada la 
lengua y muriese en la horca.

Y, como rezan las crónicas oficiales, 
cuando en la Plaza Grande del Cuzco —por 
cruel ironía, hoy, del Regocijo—, de los



En el laberinto de las islas flotantes del hermoso lago Titicaca, los indios Uros utilizan un primitivo sistema de transporte para tras
ladarse de un lugar a otro. El sistema consiste en canoas íñbríci*!?*1 con los materiales más rudimentarios hábilmente usados por ellos.

nueve condenados, sólo queda Tupac Ama
ru, sube al patíbulo. Le arrancan los ojos, 
le cortan la lengua, siete espadas al rojo 
vivo se le hacen salir por la boca, en cas
tigo a otros tantos bandos que había hecho 
decir en lengua quechua, decretando la 
libertad de los indios y la desobediencia 
al rey de España. En seguida, le ligaron 
fuertemente las manos y los pies a cuatro 
vigorosos caballos que habrían de partir 
corriendo hacia los cuatro pétalos de la 
rosa de los vientos, ¡tero, “aunque se des
coyuntó bastante, no podo desmembrarse 
como se había mandado por sentencia”. 
Entonces el Visitador A reche, ordenó al 
verdugo cortar la cabeza altiva, y colgarla 
en una horca, junto a los ocho mártires 
que le habían precedido en la muerte.

Más tarde, los cuerpos fueron secciona
dos y sus partes distribuidas por todo el 
virreinato.

Jamás los indios olvidaron aquellas es
cenas do horror. Las trasmitieron do ge
neraciones a generaciones y las hicieron 
contar a otros pueblos. No las ocultaron 
junto al miedo ni al pánico que fue la 
intención infundirles. Las guardan en toda 
su crueldad y en ellas se yergue soberbia 
¡a figura de Tupac Amaru, en el silencio 
de la oculta y tenaz esperanza. Venerado 
por los indios, su nombre es evocado pol
lo general en los combates contra los ga
monales que roban la tierra, o contra el 
ejército brutal que les masacra a nombre 

de las instituciones de la oligarquía y del 
imperialismo.

Hasta el dia en que toda esa fuerza in
sospechada de los pueblos se traduzca a 
formas nuevas, y la violencia se organice, 
y de las mismas filas surjan los dirigentes 
que puedan conducir a los descendientes 
de los Incas a estadios superiores, firmes 
y altivos como los que cobijan a Machu 
Picchu.

Lámpara de Granito

/unpara de granito, libro de piedra”, 
llámase a esta magnifica ciudad inca des
cubierta hace relativamente corto tiempo 
y guardada en el más estricto secreto de 
los indios durante tres siglos a partir de la 
llegada de ios españoles que nunca imagi
naron su existencia.

Situada entre las más altas cumbres de 
Los Andes peruanos, parece consagrada a 
la adoración del Sol y de las pétreas al
turas.

Igual que la antigua Tenotchitlán, la ciu
dad imperial azteca, Cuzco fue destruido 
por los colonizadores españoles, usando 
valiosas joyas arquitectónicas como viles 
canteras, de donde extraían materiales de 
construcción para templos y palacios co
loniales. El centro de la hermosa ciudad 
del Cuzco, fue abatido. Quedan sólo algu
nas calles estrechas que se conservan in
tactas hoy, corno fueron antes.

Gracias al hermetismo de los indios su 
ciudad santa fue salvada y Machu Picchu 
conserva sus edificios y templos inaltera 
bles, a excepción de los techos —al parecer 
fabricados con paja de la puna— elegantes, 
con su forma trapezoidal, clásica inca, y 
ni los frecuentes terremotos han podido 
derribarlos, no obstante la carencia fie ce 
mentó o argamasa entre los cuadrados blo
ques de granito— o quizás por ello.

Las terrazas piramidales al borde de los 
abismos, los bellos y proporcionados gra- 
derios, escalan la altura y se confunden 
en complicados laberintos.

Allí fueron hallados muchos y los más 
antiguos cuerpos reducidos do momias in
cas, preservadas por la aguda frialdad de 
la altura, verdaderas obras maestras de 
este arte singular de reducir cuerpos y 
cabezas que practicaron los Incas, sin he
redarlo y sin que la clave de este procedi
miento inimitable haya sido descubierto 
hasta la fecha.

Otra cantidad de verdaderos tesoros ar
queológicos cuyo valor todavía no se de
termina, fue hallada en Machu Picchu, 
ciudad eterna de los Incas, dedicada al 
Sol y por ello, alta, altísima, confundida 
con el cielo en los duros picachos de Los 
Andes más viejos, y que como todo lo Inca, 
conserva el secreto profundo de su pasado 
grandioso y también toda la fuerza de las 
esperanzas. .
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DEL VIDRIO...

Haciendo 
botellas 

para 
toda 
Cuba

La botella es sometida a una 
larga lista de comprobaciones 
para mejorar y superar su cali
dad: capacidad, altura, diámetro, 
resistencia, choque de tempera
tura, etc. Aquí vemos un obrero 
en plena faena de examen de 
los pomos recién terminados.

JA producción *de vidrio es tarea indus- 
" trial de señalado desarrollo en un país, 
abarcando desde el disponer de grandes 
cantidades de arena silícea, hasta contar 
con grandes hornos y complicadas máqui
nas, en todo un proceso de bastante técni
ca. Y es de consignar que los distintos tipos 
de vidrio constituyen, no distintas lineas 
de producción dentro de una gran indus
tria, sino industrias aparte, con caracte
rísticas especificas; y así, son diferentes 
cosas la fabricación de botellas, la de vidrio 
plano, la de vidrio prensado, la de crista
lería en general, la de tubos de vidrio, la 
de vidrio óptico, la de fibras de vidrio, etc.

En Cuba no hay por el momento más 
que la producción de botellas, aunque ¡os 
planes, ya en marcha, son ambiciosos.

Hubo en Cuba en viejos tiempos una 
fábrica de botellas, que se ubicó en Pala
tino, Habana, y que años después cerró. 
No es de extrañar que asi sucediera cuan
do la economía cubana estaba sujeta por 
tantos amarres, de los cuales la Revolu
ción la ha liberado. Un país, si está sujeto 
a los grandes intereses mercantiles o a los 
monopolios industriales, lo más que puede 
hacer es agigantar, cada vez más, esos 
mismos intereses en beneficio de ganan
cias personales o de los dividendos de una 
“G! A »»

Cuando la Revolución advino al Poder, 
con el respaldo de todo un pueblo en re
beldía, no hacía mucho que en el kilómetro 
35 de la Carretera Central, poco después 
de San José de las Lajas, con casa matriz 
en Hartford, Connecticut, Ohio, EE.UU., 
y a un costo aproximado de 8 millones de 
pesos, había iniciado su producción la “Cía. 
de Vidrios Owens Illinois de Cuba”, S.A., 
hoy nacionalizada en justo reclamo de las 
industrias básicas por parte de Cuba, ade
más de ser una patriótica respuesta a las 
criminales agresiones económicas norte
americanas.

Y sucedió que en dicha fábrica se pensó 
poner una zancadilla más a la Revolución 
para que la producción de botellas se para
lizase, privando del suministro de materias 
primas, desviando las órdenes de carbona
to de soda y feldespato, suprimiente el 
envio de moldes, inclusive desertando aL.

” gllñcJSTle los técnicos principales de la in
dustria, etc. Pero todo sirvió para que en 
la cubania hermosa que hoy vivimos todos 
los que aquí nos quedamos hasta vencer 
o morir, todo esto se tornase en acicate 
para hacer de esta industria precisamente 
uno de los más lucidos exponentes de la
boriosidad fabril.

Y ha sucedido que con una producción 
continua las 24 horas del día, sirviendo 
pedidos a todas las firmas embotelladoras 
del país, ahorrando gastos innecesarios en 
las fábricas y solucionando “revoluciona
riamente” todos los problemas, se ha man
tenido en activo la fábrica, hoy con más 
entusiasmo que nunca. Y hasta se ha pla
neado y empezado a llevar a cabo una am- 

. ' pliación de la fábrica, para abastecer todas 
las necesidades del mercado nacional en 
envases de vidrio. Y más aún: se han pla
neado otras nuevas industrias, como la 
fabricación del vidrio plano, la producción 
de bombillos y’la producción de fibra de 

• vidrio (aislante).
.. Para los que pensaron que “el mundo 
se caería” porque Cuba nacionalizare in
versiones extranjeras, para los que deser
taron en la hora de definirse, para los que 
creyeron que la fábrica de botellas parali
zaría sus labores si faltaba el técnico “ru
bio, de ojos azules" o la materia prima 

I de procedencia imperialista; sépase que en 
una de las paredes de la fábrica, el obrero 
cubano ha estampado un pensamiento de 

i Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala 
Libre, y que constituye la mejor respuesta 
en este caso: “El Derecho significa reci-
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En esta composición gráfica, en la parte superior izquierda: la gota de vidrio cayendo al molde; 
y en la derecha: las botellas ya moldeadas, camino del horno de templa, envueltas en llamas. 
En la parte interior, el laboratorio y uno de los camiones cargando en el almacén de la fábrica.

prociclad y responsabilidad”. Los “rubios, 
de ojos azules” no reciprocaron a Cuba las 
facilidades que ésta siempre les dió para 
sus inversiones y no se responsabilizaron 
con la hora decisiva de los destinos de un 
pueblo.

La Producción no se detiene . . . 
Ampliación — Millones y 
Millones de botellas

Las máquinas moldeadoras de la Owens 
Illinois, día y noche trabajando, envían al 
mercado local cerca de 3 mil gruesas dia
rias, de botellas, empacadas, lo que signi
fica en 266 dias operables al año, un envío 
de casi tres cuartos de millón de gruesas, 
vale decir, más de 103 millones de unida
des (botellas y frascos de variados tipos 
y medidas). Y esta producción cubre poco 
más del 50<.í de las necesidades cubanas, 
lo que motiva la ampliación, ya planificada 
y en vías de ejecución, de la fábrica, que 
asi podrá cubrir todas las necesidades del 
país.

Para esto último se construirá un tercer 
horno y se traerán tres nuevas máquinas 
moldeadoras, de 6 secciones cada una. más 
otra de 5 secciones, debiéndose advertir 
que en cuanto a los frascos que demandan 
la perfumería y la industria farmacéutica, 
que también serán atendidos por la pro
ducción nacional, son estudiados en estos 
momentos para poder reducir la larga lista 
de formas, tamaños y medidas que se han 
venido usando en Cuba, en una anarquía 
de antojos y en un desorden de capricho
sas importaciones.
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También en botellas de productos popu
lares hay que uniformar, en bien del auto- 
abastecimiento de envases cubanos. Asi, 
por ejemplo, las 3 firmas cerveceras del 
país, aunque conservando sus distintas eti
quetas y sus características del producto, 
tendrán una misma botella, en tamaño, 
forma y color.

En la fabricación de botellas intervienen 
en grandes cantidades, entre otras mate
rias primas, la sílice, que se trae toda de 
los arenales pina reños. siendo éstos uno de 
los recursos naturales en miles de millones 
de toneladas que Cuba por años mantuvo 
perezosamente olvidados. Semanalmente la 
fábrica demanda entre 300 y 400 toneladas 
de arena silícea.

De las otras materias primas que inter
vienen en la elaboración del vidrio: feldes
pato, carbonato de soda, piritas de hierro, 
alúmina, etc., son las dos primeras las que 
en mayores cantidades se necesitan, y si 
antes venían de EE.UU., no han faltado 
ahora otros lugares de suministro. De In
glaterra, por ejemplo. se ha conseguido 
el carbonato de soda necesario para lodo 
un año. porque “el mundo sigue anchán
dose para la nueva Cuba”...

De los hornos de la planta, donde se 
alcanzan temperaturas de 3,000 grados E., 
sale el vidrio líquido, como riachuelo de 
fuego, a entrar en las máquinas moldea
doras, en cuya parte superior se forma lo 
que se llama la “gota”, que en cantidad y 
peso responde al vidrio necesitado para la 
unidad de botella que se este trabajando: 
cae la “gota” a los moldes, adhiriéndose a 
sus paredes, para conformarse, y con una 
rapidez de decenas de unidades por minu

to, un brazo de hierro la coge y voltea, 
colocándola ya con el pico o cuello hacia 
arriba, terminando entonces el moldeo. 
Aunque la velocidad de las máquinas de
pende del tamaño y tipo de botellas que 
se esté trabajando, asi como del número 
de brazos o secciones que tengan las mol
deadoras y de si trabajan con gola sencilla 
o doble; sepa el lector que una sola má
quina, por ejemplo, en botellas de cerveza, 
está produciendo 66 unidades por minuto. 
Hay en la fábrica 4 máquinas moldeado
ras, tres preparadas para gota doble y una 
para gota sencilla, y todas son de 5 sec
ciones o cabezas moldeadoras.

(De las cuatro nuevas máquinas con que 
se ampliará la fábrica, tres serán de 6 sec
ciones cada una.)

Y es de consignar que en moldes de 
botellas, donde hay invertido en la fábrica 
bastante más de medio millón de pesos, 
anualmente se importaba un cuarto de mi
llón más. en el renuevo de moldes inevita
blemente desgastados en el continuado uso. 
Al pasar la industria a manos estatales, 
los moldes que en ese momento estaban 
encargados, se desviaron de su destino a 
Cuba, por la acción “imperialista” de aho
gar a Cuba por todos los lados económi
cos; inicialmente se pensó en traer los mol
des de Monterrey. México, pero la firma 
encargada no pudo atender todas las ór
denes que lema. Esto sirvió para que se 
estudiara hacer los moldes en el páis?Xtst- 
biéndose logrado de manera exitosa el 
producir aqui el “hierro controlado” que 
se necesita para estos moldes.

Una vez que las botellas han salido de 
las máquinas moldeadoras, van envueltas 
en llamas, camino del horno de templa: 
un túnel de 125 pies de largo, en cuyo re
corrido tarda el vidrio casi dos horas. Para 
el profano que visita la fábrica, una de las 
cosas que más le impresiona es el “archa” 
o entrada de este horno, donde van cogien
do turno los miles de-botellas que llegan 
de las moldeadoras, para su pase por este 
túnel, en un camino de fuego y templa.

Desde un punto de vista industrial, uno 
de los equipos más interesantes de esta 
fábrica, montada con las más modernas 
maquinarias, es. en la torre de suministro 
de materias primas, el control electrónico 
de que se dispone. Como el horno trabaja 
las 24 horas del dia. según vaya necesitan
do los distintos ingredientes que intervie
nen en la fabricación del vidrio, automá
ticamente comunica con la torre, de donde 
saldrán pesados y balanceados por acción 
del complejo mecanismo de un gran nú
mero de botones que integran la pizarra 
de control electrónico.

Hacia una ciudad del vidrio — I idrio 
Plano ---- llonibillos ---- Tubos . . .

La Revolución no se detiene en su obra 
de industrialización: el pais necesita produ
cir muchos otros artículos de vidrio, hasta 
ahora no trabajados en Cuba, y ya a estas 
horas están planificadas, presupuestadas y 
encargadas estas nuevas industrias cu
banas:

a) Vidrio plano: Se montará la fábrica 
de vidrio plano, ya diseñada, presupuesta
da y encargada. Vendrá esta fábrica de 
Polonia y tendrá capacidad para cubrir 
todas las necesidades del mercado nacional 
en vidrio plano. La misma torre de balan
ceo, peso y distribución de materiales para 
la elaboración de vidrio de la Owens-Illi- 
nois, servirá para la planta de vidrio plano 
que se instalará frente a ella; por eso se ha 
escogido este lugar.

b) Tubos de cristal y bombillos: Se ins
talará también una planta para la produc
ción de tubos de cristal, que tendrá tres 
hornos: uno para la producción de tubos 
de luz fluorescente y producción de tubos 
para su conversión en ampolletas o inyec

tables; otro horno para la fabricación de 
vasos, y un tercero para la producción de 
bombillos incandescentes.

La planta se traerá de Hungría y su 
producción será de 900 toneladas al año. 
La producción de bombillos de luz incan
descente responderá a todo el consumo 
nacional: 25 millones de unidades al año.

c) libra de vidrio: Otra fábrica sera 
para la producción de fibra de vidrio (fiber 
glass), y se comprará a Hungría a base 
de ventas nuestras de azúcar. Esta planta 
sí es de poca inversión: un costo aproxima
do de 200,000 pesos. Su materia prima la 
constituyen los recortes y desechos de vi
drios.

Todo esto, junto con la ampliación de 
la propia fábrica, que resulta como una 
segunda fábrica de botellas, nos colocará 
definitivamente en un desarrollo industrial 
en el pais, del vidrio, de! que tan poco se 
ha hablado y escrito en este sentido. Es 
más, es la primera información que se ha
ce al respecto, ésta que aqui estamos rese
ñando.

Con estas nuevas fábricas, no quedarán 
atendidas todavía todas las necesidades del 
vidrio, pero no faltarán en el futuro planes 
y nuevas lineas fabriles de! mundo vi trico. 
Pensamos, eso si, que la sílice de que dis
pone la provincia pinareña coloca a la que 
hasta la Revolución fue la “Cenicienta” 
de las provincias cubanas, como candidata 
favorecida por mérito de sus recursos na
turales, para la instalación de algunas de 
estas industrias del vidrio. Y en la visión 
de la Cuba de los próximos años, no hace 
falta ser profeta para adivinar la existen
cia en el pais de una “ciudad del vidrio” 
o conjunto de industrias vitreas.

Los que por años nos hemos dado, pe
riodísticamente. a la tarea informativa v 
reporteril de industrias, gozamos con es
cribir hoy de estas cosas, porque hasta 
ahora, a lo más que podíamos aspirar, era 
a “soñar” con ellas, mientras que la Re
volución nos ha despertado a una bella 
realidad: la industria del vidrio, que nos 
permite desde ahora ver, en transparencia 
cristalina, reflejos y colores nuevos de una 
Cuba más hermosa.

Trabajan en la actual fábrica de bote
llas. entre obreros y empleados. 370 cuba
nos, con tal entusiasmo y espíritu revolu
cionario, que su actual administrador, 
señor Alipio Zorrilla nos dice: “Compañero, 
esto camina solo ... Rodilla en tierra, todos 
saben defender aqui la Revolución y la 
producción ... Los pocos técnicos que so 
fueron, creyeron que esto se paralizaría, 
pero como siempre: ¡se equivocaron!”

Y mientras estas cosas nos decía el 
compañero A. Zorrilla, nosotros recordá
bamos la frase popular refiriéndose a una 
cosa fácil: "Soplar y hacer botellas ... 
en el sentido de que para el obrero y téc
nico cubanos, manejar una fábrica de mi
llones de pesos que con tanto misterio tenia 
antes un extranjero, es como “soplar y 
hacer botellas”, ¡cuanto más. si la industria 
es de veras una fábrica de botellas!

El superintendente de Calidades y Pro
ducto de la fábrica, técnico Enrique O’Fa- 
rril, mientras nos enseñaba el Laboratorio 
de la industria y nos explicaba la larga 
lista de comprobaciones a que se somete 
la botella: medida, capacidad, altura, diá
metro, resistencia, choque de temperatura, 
etc., nos dió pie también para pensar en 
la larga lista de pruebas a que ha sido 
sometido el trabajador cubano: abandono 
de la fábrica por el dueño, huida de técni
cos extranjeros, no envío de materias 
primas del Norte, bloqueo económico, au
mento de la productividad, organización y 
adoctrinamiento, entrenamiento miliciano, 
etc. Se ha dispuesto así de un laboratotio 
de comprobación de calidades humanas, 
que lo hace ser uno de los mejores obre
ros, ejemplo de América y asombro del
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Caricatura:
de

icasso
VERSION DE ANTONIO CARPIO

En la “Enciclopedia" de 1751 se calificaba a la carica
tura de “especie de libertinaje de la imaginación", útil 
únicamente para distraer y divertir. Por consiguiente, las 
figuras grotescas son perseguidas del dominio sagrado del 
arte, escamoteando todo lo que tienen de amenazadoras 
al hacerlas recular al terreno de lo cómico, donde no pue
den ser nocivas. Sin embargo, en el siglo XIX la critica 
reconsidera sus apreciaciones y muchos comienzan, a ver 
en la caricatura símbolos de la existencia. Para liaudelai- 
re, el gran poeta de las “Flores del Mal", esas distorsiones 
tienen un carácter diabólico, profundo y misterioso. La 
brecha está abierta, lie lo que era al principio una simple 
protesta al margen de las reglas estéticas, la caricatura pasa 
a ser considerada como obra de arte, expresión positiva 
de rico sent ido.

El problema que consiste a saber si una imagen defor
mada nos parece graciosa o grotesca está determinado por 
la contradicción que existe entre la caricatura y los fines 
ideales de lo bello y armonioso. Lo grotesco depende de 
su contrario, es decir, lo serio y todo aquello que da sen
tido a la vida. Ambos siguen el curso sinuoso de la Histo
ria de la Humanidad y se enfrentan a un diálogo incesante 
que cada época designa con un nombre. Dicho de otro 
modo, reímos de cosas que no comprendemos o que he
mos dejado de comprender. Los sátiros de la antigüedad, 
los polichinelas de la comedia italiana, las figuras extra
vagantes de la arquitectura gótica, todo ello pertenece a 
una categoría de fenómenos que cambian constantemente 
de significación. Aquello que asusta a los niños, hace son
reír a los adultos. El Quijote, visto en la perspectiva de 
un libro infantil, puede parecemos caricaturesco; en los 
cuadros y dibujos de Daumier, la misma figura se eleva, 
como en la prosa de ('errantes, a símbolo de la tragedia 
humana.

\o comprendemos la caricatura sino viéndola como in
terlocutores- de un diálogo. Sólo así aparece ella en el 
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"Estudio de cinco cabezas", di
bujo a pluma de Leonardo de 
Vinci (1452-1519), en la Librería 
Real de Windsor, En el "Tratado 
de la Pintura", Leonardo propo
ne confrontar lo bello con lo feo, 
a fin de que se exalte uno a 
otro. El célebre dibujo de cinco 
cabezas que mostramos pone a 
prueba el fundamento de su con
sejo, pues comparando la cabeza 
del centro con las otras 4, se 
reconocen fácilmente sus carac
teres grotescos. Algunos exége- 
tas del siglo XIX veían en esas 
figuras el rostro de la demencia. 
Por otra parte, el estilo clásico 
de la cabeza central hace pen
sar que las restantes represen
tan los cuatro temperamentos. 
Originalmente se atribuía a este 
dibujo un sentido bíblico. Mu
chos pintores se inspiraron en él.



Francisco de Goya (1746-1828), "Caricatura Alegre". Este 
dibujo es un boceto para uno de sus "caprichos". Su ti
tulo no puede ser más irónico, algo característico de Coya.

Abrahan Bosse (1602-1676), grabado. Los vanido
sos y fanfarrones son despojados de la exage
rada estima en que se tienen, como este señor.

i i ’
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"La cocina flaca", contrapartida de "La cocina gorda", que aparece en la parte inferior de la otra página, de 
Pieter Brueghel (1525-1569). Este pintor flamenco gustaba mezclarse con los campesinos para escuchar atenta
mente sus conversaciones y observar sus gestos expresivos, que tan bien reproduciría después en sus trabajos.
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papel de quien plantea preguntas. proroca e incita. Con
cebida como imagen deformada, depende siempre de un 
modelo y se opone a las reglas, haciéndose reconocer como 
elemento de provocación y de protesta. Pero en esto hay 
una paradoja: al separarse de una parte de las reglas de 
belleza, desfigurando el modelo califirado "normal". y al 
imponerse un desequilibrio sin medida, la caricatura rea
liza un acto de liberación subjetiva, mientras (jue, de otro 
lado, se une indisolublemente al modelo (pie ridiculiza. 
Como todo gesto revolucionario, la caricatura se (dimenta 
del sistema (pie ataca. Las grandes caricaturas no se con
tentan con ridiculizar a sus victimas, sino (pie llevan con
sigo una condenación y un juicio moral, liogart. Coya y 
Daumier tienen una manera de desnudar, arrancando las 
máscaras, y solamente un tonto puede encontrar cómicas 
sus realizaciones.

Tomando la palabra en su estricto sentido, la caricatura 
nace de un capricho de artista. Su historia relativamente 
breve se remonta a los hermanos ('arruche (a fines del 
siglo \l /). a quienes se atribuye el mérito de iniciadores. 
Después de eso sigue una linea fluctliante. Cultivada ma
yormente en Italia, pronto echa raíces en otras naciones. 
En I rancia, fialzac com ¡tara a Daumier con Miguel Angel, 
pero es evidente que Daumier hace pareja con el autor de 
"La Comedia IIumana": ambos son los dos grandes cro
nistas de la sociedad francesa de su época. La grandeza y 
miseria de la burguesía son registradas por uno tanto como 
por otro, con una meticulosidad casi enciclopédica. Am
bos, no obstante, van más allá del realismo ortodoxo (pie 
se limita a catalogar, y se burlan de todo el programa a 
tiempo (pie crean, no una simple imagen, sino todo un 
escenario de teatro del mundo moderno.

f inalmente, puede decirse que la caricatura es precur
sora del arle moderno. Los primeros cuadros de Courbet 
fueron motejados di' "caricaturas". y otro tanto ocurre, 
algunos años después, con J an Cogli.

A continuación, algunas muestras de caricaturas a través 
de los siglos, comenzando y terminando con dos pintores 
que no fueron, prácticamente, caricaturistas, a saber: Leo
nardo da I inri y Pablo Picasso.

"MENELAO CONQUISTADOR" 
(1842) de Honoré Daumier, li
tografía. Por esta época coinci
dió la excavación de Pompeya 
con el apogeo de una nueva 
moda pseudo-griega en Francia. 
Una lucha tenaz se desencade
nó entre los partidarios y de
tractores de la antigüedad clá
sica, lucha que se prolongó has
ta que Daumier le dió el golpe 
de gracia al universo de los dio
ses olímpicos. Muchos caricatu
ristas participaron en el debate, 
por lo general ridiculizando a los 
nuevos helenistas, pero ninguno 
con la fuerza tremenda del maes
tro. Asi, junto con "Menelao Con
quistador", aparecen en sucesión 
las más terribles diatribas, aca
bando por fin con la nueva moda.

Los Dandys" (1819), grabado de un artista inglés desconocido. Los caricaturistas 
de la época supieron denostar las excentricidades de las costumbres cortesa
nas, asi como las exageraciones a que podia conducir la esclavitud de la moda. 
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"CABEZAS", de Pablo Picasso (1948), litografía, que de cierta 
manera contrasta con el diseño de Leonardo de Vinci, opo
niendo un tipo faunesco al dibujo de la bella muchacha.

"Salón de trabajo de la biblioteca", litografía de Gustavo Dore 
(1832 - 1883). El maestro, ilustrador romántico de algunas 
grandes obras, fue autor de muchas litografías saliricas.



La cooperativa pesquera “DIONISIO SAN ROMAN”

-

IMPORTANTE realización del Gobierno
Revolucionario, lo es sin duda alguna, 

la agrupación de todos los pescadores del 
archipiélago cubano en cooperativas. En 
este trabajo ofrecemos los detalles más 
sobresalientes de una creada junto al puer
to de Cicnfucgos. lugar bello y acogedor 
de nuestra nación.

El centro de trabajo tiene por nombre 
“Capitán de Corbeta Dionisio San Román”, 
en honor al héroe de la batalla del 5 de 
septiembre en esa ciudad, asesinado por 
los esbirros de la tiranía batistiana, y 
ocupa provisionalmente un edificio en Ave
nida 12 y Litoral, donde atentamente fui
mos recibidos por el administrador de la 
misma, quien nos proporcionó la informa
ción.

I. v ( oorii; \ 11\ x

Empezó a func ionar el 13 de marzo y 
en la actualidad la integran 300 pescado
res, contando con 19 empleados, 201 em
barcaciones trabajando (algunas mayores 
de 20 pies) y dos que están en reparación. 
De los empleados hay tres que son reco
lectores: dos en el Castillo de Jagua. donde 
hay instalada una nevera con capacidad 
para 2,500 libras de pescado, y otro en el 
barrio de O’Bourque. Estos Centros de 
Recolección se del)cn a que el litoral de la 
bahía es muy extenso, «'vitándole pérdida 
de tiempo y de esfuerzo al pescador. a la 
vez que ofrece un producto fresco al con
sumidor.

La Cooperativa tiene su milicia perfec

tamente organizada y entrenada, y un 
médico en Cayo Loco, donde reside la Ma
rina de Guerra, que presta atención médi
ca gratuita a todos sus asociados. Perte
neciente a la zona LV-13. cuenta con dos 
riendas del Pueblo: una en Avenida 10 y 
Litoral y oirá en O’Bourque, las que me
díanlo un crédito los proporciona viveros 
hasta un l()*'r month; en el costo a los 
cooperativistas. aumentándoles su poder 
adquisitivo. Cerca de la Ensenada de las 
Calabazas está terminándose d«‘ construir 
un edificio moderno para albergarla, y 
frente a él, hay un muelle o espigón que 
costó S2,300.00. Allí so instalan dos tan-, 
ques, para petróleo y gasolina, con una 
capacidad de 10.000 galones cada uno y 
están terminadas las naves del astillero
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en el que pronto empezarán a construir 
los barcos que formarán la moderna flota 
pesquera, para mayor seguridad de los 
¡Mocadores de la bahía sureña.

El funcionamiento de esta cooperativa 
es sencillo: ios proporciona a los pescadoivs 
barcos y equipos, y ellos le venden el pro
ducto de su trabajo al precio oficial fijado, 
cuyo importe inmediatamente cobran en 
efectivo; asi, al eliminar (‘I intermediario, 
asegura un mejor pre<‘io al público y el 
mercado del trabajador. También hay re
uniones para considerar los balances, la 
organización y las quejas, y se expresan 
libremente» en los asuntos a tratar, resol
viéndose todos los problemas porque los 
trabajadores del mar están conscientes de 
que en la cooperación está la inspiración

"Ya pasó la época de 
los abusos. Hoy tene
mos hasta una mili
cia para defendernos

-f: »*r



Un pescador experto 
manipula las almejas 
al envasarlas para su 
embarque al exterior

fundamenta! de la Revolución y las coope
rativas son el baluarte más firme en que 
se afianza. Del éxito de ellas depende el 
futuro de la nación cubana.

I a P¡s..
La producción va en aumento, pescán

dose un promedio diario de 3,000 a 4,000 
libras de pescados y mariscos que en su 
mayor parte se embarca, nevado en cajas, 
por ferrocarril, para La Habana, llegando 
a la Capital fresco y con todo su valor ali
menticio debido al esmerado cuidado pues
to en su manipulación.

La pesca es principalmente de camaro
nes, pargos, rabirrubias, aguajíes, cuberas, 
pintadillas, sierras, almejas, ostiones, ma
chuelos y otras. De las especies preferidas 
en los mercados, por su valor nutritivo y 
calidad, es el camarón acaramelado, una 
de las especies que más abunda, habiendo 
días en que se ha pescado hasta 3,000 li
bras.

Las Mareas

“Nunca hemos tenido una temporada 
mejor que ahora y soy pescador desde 
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hace veinte años —nos dice Manuel Arri
be, y agrega—: antes eran muchos los 
trucos con el precio y aunque hubiera 
abundancia, siempre salíamos mal y a mi 
si que no hay quien me haga cuento. Has
ta el presente todo va bien, fíjese usted 
que en la última marea alcanzamos $60.00 
cada uno de los que salimos en el barco.” 
Más tarde, en la oficina, comprobamos en 
cifras exactas lo expresado por este hu
milde trabajador, y anotamos la marea 
de la embarcación Hamada “Teresita”, que 
salió el 30 de septiembre con José M. Soto, 
Miguel Ortega, Roberto Toledo, Orlando 
Pérez, y el patrón Juan Ortega, que tam
bién es otro pescador, regresando el 8 de 
octubre con un cargamento de pescado que 
importó $786.45. Rebajados los gastos e 
impuestos quedó líquido a repartir entre 
los cinco hombres la cantidad de $576.58, 
tocando a cada uno $115.31 por su trabajo.

Con ros Pescadores

Francisco Caceres nos dice: “Durante 
tres años me estuvieron descontando el im
porte de la cachucha, y por querer formar 
parte de la cooperativa quisieron echarme 

a tierra, pero les falló porque la época de 
los abusos y de la explotación del pescador 
pasó, por eso formamos las milicias para 
defender esto hasta el fin”.

“Solamente con tener asegurado el pre
cio —cuenta Rafael Granado— es suficien
te para que nosotros echemos pa'lante 
todo lo que podamos, pues antes los em
presa! - ios pesaban el cama ron 30 por 25, 
es decir, en cada arroba dejaban cinco 
libras a su favor, llegando inclusive a te
ner que venderles la libra a once centavos, 
pues tan pronto abundaba un poquito la 
pesca, ellos mismos se pasaban telegramas 
y bajaban el precio sin contar con nos
Ot ros."

Antonio López también afirma: “Y si 
uno le debía algo ni siquiera podíamos 
rectificar el valecito delante de los em
presarios; y fijarnos en la romana para 
ver si lo estafaban, menos, pues a cual
quiera que protestara en seguida le decían, 
“amárrame el bote si no te conviene”. Por 
eso formo parte de la cooperativa desde 
el primer dia que empezó.”

“Nosotros los pescadores —explica el 
señor Avila — recibimos un positivo bene
ficio al tener garantizada la venta aun en 



la arribazón. lo que no sucedía en tiempos 
de la libre empresa, la que hacia fluctuar 
('1 mercado de acuerdo con las cantidades 
de pescado que entraban, oportunidad que 
aprovechaban los monopolizadores para 
hacer su zafra a costa de nuestra explo
tación. En estos días, por ejemplo, hemos 
pesado millares de libras de sierras que 
representan miles de pesos, y por tener la 
cooperativa, los pescadores las hemos ven
dido todas al precio oficial fijado, obtenien
do mayores utilidades que las que recibía
mos en años anteriores cuando nadie se 
preocupaba por protegernos.”

Comprendiendo lo fácil que el señor Avi
la habla de las cuestiones laborales de su 
sector, le preguntamos:

¿Qué estudios ha realizado usted?
Llegué hasta cuarto grado, y puedo 

afirmarles que el analfabetismo en los 
pescadores se debe a que sus hijos, desde 
muy temprana edad, ayudan en las labo
res de la pesca. Fíjese que yo, desde los 
10 años, empecé a luchar con el mar, pero 
de joven me di cuenta de la necesidad que 
tenia de superarme y con muchos sacrifi
cios estudié lo necesario para lograr los 
títulos de Patrón de Pesca y Patrón de 
Cabotaje.

-¿Siempre se ha dedicado al mar, se
ñor Avila?

Exactamente, ese ha sido mi trabajo, 
y conozco todo lo relacionado con las artes 
de la pesca.

Charlamos de su vida como hombre de 
mar y luego aceptamos la invitación hecha 
por el señor administrador para ir a ver 
las obras que se efectúan en la Ensenada 
de las Calabazas.

Piten e<: ros

Aparte del edificio, del muelle y el as
tillero en el que construirán barcos hasta 
de 110 pies, la cooperativa tendrá: taller 
de mecánica y carpintería de ribera, pes
cadería del pueblo, local social y escuela 
para alfabetizar, un camión-refrigerador 
a un costo de $12,000.00 para transportar 
el ¡Mascado fresco hasta el último rincón 
de Cuba, y pronto el Departamento de 
Pesca del ÍNRA empezará a construir 15 
embarcaciones de 33 pies a un costo de 
$6,000.00 cada una. y tres, mayores que 
las anteriores, de 75 pies, con un valor por 
unidad de $50,000.00, las que equiparán 
con los mejores adelantos en la industria 
pesquera y la navegación.

Allí, donde hay un grupo de bohíos muy 
parecidos a los de nuestros aborígenes, se 
proyecta la ciudad pesquera, en la que 
también le harán casas decentes a los pes
cadores. parques, campos de entretenimien

to para sus hijos, y finalmente, un centro 
escolar moderno. El administrador de la 
cooperativa, entre otras cosas, nos explica: 
‘El Gobierno Revolucionario, con una vi

sión amplia, creó una escuela en Cayo 
Loco ¡tara los hijos de los pescadores y 
está funcionando con más de 230 alumnos 
de las distintas cooperativas de la Isla, y 
según indicaciones del primer ministro 
doctor Fidel ('astro, se creará otra en el 
Arsenal de Casa Blanca en la costa norte, 
para lodos los que quieran educarse en las 
artes de la pesca; asi. con embarcaciones 
modernas y marinos expertos, podremos 
explotar las riquezas del Caribe: y enton
ces, pescaremos el bonito, el atún, el em
perador, y otras especies que abundan en 
estas aguas; lo que permitirá aumentar 
extraordinariamente la producción y con 
toda seguridad ¡xjndremos aquí una fábri
ca para conservar el pescado y dar trabajo 
a un número mayor de obreros.”

Caminando por el lugar donde residirá 
en definitiva la cooperativa, empezó a llo
ver, y nos guarecimos en la casa de un 
pescador, comprobando el entusiasmo y 
la fe de esta gente humilde que saben que 
muy pronto saldrán del desamparo y las 
duras condiciones de vida en que han vivi
do durante siglos. Allí anotamos un pá
rrafo de la señora que alegremente afirma: 
“Ya tenemos escuela en el barrio; antes 
los muchachos tenían que caminar más 
de dos kilómetros, muchos de ellos descal
zos, y en tiempos de las aguas la mayor 
parte de las veces regresaban todo mo
jados”.

De todo lo que escuchamos de los hom
bres de mar y de sus familiares, lo que 
más atrajo nuestra atención no fue la ale
gría o el buen trato con que todos nos 
recibieron, sino el comprender el orgullo 
y la paz interior de los ¡Mocadores de Cien- 
fuegos, al saber que tienen asegurado el 
medio de trabajo que les permite vivir dig
namente como seres civilizados; seguridad 
que notamos en los pescadores de toda 
Cuba, donde resulta paradójico que habi
tando (dios en un archipiélago de platafor
ma extensa y con criaderos de los más 
productivos del mundo, vivieran como pa
rias en un despiadado régimen de injusti
cia social.

Por eso hoy. donde antes imperaban la 
explotación, el abuso y la miseria en que 
indiferentemente los mantuvo la libre 
empresa, la Revolución Cubana formó las 
cooperativas y a pasos agigantados eleva 
el nivel de vida económico, social y cultu
ral de los pescadores, haciendo felices un 
mayor número de familias, al crear estas 
fuentes de trabajo y producción a beneficio 
de una de las clases más necesitadas de la 
nación.

La pesca de ostiones 
es un renglón que 
produce buenas ven
tas a la Cooperativa.
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FOTOS Dt PRENSA LATINA

RUANDO el )7 de noviembre Unión Re
v-* publicaría Democrática anunció oficial
mente su retirada de la coalición que has
ta ese momento había gobernado a Ve
nezuela. se consumó la crisis que venia 
gestándose desde meses antes en el país 
hermano.

Pero Venezuela no vive una simple crisis 
de gobierno. En eso coinciden no sólo 
Unión Republicana Democrática, Izquierda 
Revolucionaria y el Partido Comunista, 
que son los partidos que se oponen al curso 
actual que sigue Venezuela, sino la EE- 
DECAMA (Federación de Cámaras de 
Comercio e Industr iales, que agrupa en su 
seno a los industriales y comerciantes. 
Todos han subrayado que la crisis que 
confronta Venezuela es económica, política 
y social, y profunda. En eso están de 
acuerdo todos aunque no en las soluciones, 
ya que la FEDECAMA se preocupa fun
damentalmente por salvaguardar sus inte
reses, que aunque a veces coinciden, otras 
chocan con los de los trabajadores y cam
pesinos.

La seriedad de la crisis venezolana se 
manifiesta en múltiples aspectos.

En lo económico, la disminución de las 
reservas monetarias ha sido el síntoma 
más alarmante últimamente. Venezuela, 
país riquísimo con sus gr -andes existencias 
de petróleo y mineral de hierro, ha visto 
disminuir sus reservas de dólares al punto 
de gestionar un préstamo del Fondo Mo
netario Internacional, que como condición 
para concederlo pone la aceptación de su 
política que tan nefasta ha resultado para 
otros países latinoamericanos. Y que como 
primera providencia implicaría la devalua
ción del bolívar, que encarecer ‘ ía aún más 
la vida par ‘a el pueblo venezolano. Y con
juntamente. vía libre para que nuevos 
monopolios norteamericanos par ticipen del 
saqueo de las r‘iquezas venezolanas.

En lo politico, el abandono por el URD 
del gobierno de coalición, no es más. como 
dijimos, que la última manifestación de la 
crisis que confronta Venezuela. Porque 
muchos meses antes tuvo lugar la escisión 
de Acción Democrática —el principal par
tido de gobier ‘no— con el desprendimiento 
de su ala izquierda, que paso a constituir 
el Movimiento do Izquierda Revolucionaria 
(MIRl. Y ya en agosto salió a la luz pú
blica la diver ‘gencia entre el URD y el pre
sidente Rómuío Betancourt cuando el can
ciller Ignacio Arraya renunció en protesta 
por haberse firmado por el gobier • no de 
Venezuela la infame declaración de San 
José que él se negó a i • ubricar.

Pero más serias que estas manifestacio
nes. son en lo político, el regreso a las 
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medidas de represión policiaca contra el 
pueblo, a las bandas afinadas que actúan 
impunemente, a las detenciones y secues
tros de luchadores o|K)skionistas.

Hechos A i.akm.antes

El secuestro del semanario ‘’Izquierda”, 
órgano del MIR. y la detención de dirigen
tes de ese partido, como el Dr. Humberto 
Cuenca y los estudiantes Héctor Pérez 
Mar ‘cano y Rafael José Muñoz, provocaron 
recientemente, como se sabe, un poderoso 
movimiento de protesta estudiantil, con 
paros y manifestaciones. Contra los estu
diantes y el pueblo que los apoyaba se lan
zó la fuerza pública, con el resultado de 
varios muertos y numerosos heridos y de
tenidos.

Pocos días después, a fines de octubre, 
ocurrió el asalto y destrucción de los talle- % 
res de “Tribuna Popular” y de los sema
narios “Dominguito” y “Fantoche”, órgano 
del Part ido Comunista el primero y voceros 
de URD los últimos, por' una banda de la 
“Sotopol”, como llama el pueblo venezolano 
a las brigadas armadas de AD.

A raíz de estos hechos, se prohibió la 
entrada en Venezuela de las revistas INRA 
y “Verde Olivo” y del diario “Revolución”, 
en una agr -esión gratuita a la prensa revo
lucionaria cubana.

Y posteriormente han seguido las accio
nes vandálicas de la “Sotopol”, como el 
asalto el 5 de noviembre de los locales de 
URD. PC y MIR en Chivacoa, estado de 
Yaracuy, que provocó fuertes protestas 
populares.

Todas estas acciones contra los estudian
tes y el pueblo y los partidos oposicionis
tas, que están arrastrando a Venezuela a 
una situación de violencia, se combinan 
con las casi constantes conspiraciones en 
el ejército, por oficiales que aspiran a re
trotraer al hermano pais a los tiempos 
tenebrosos de Pérez Jiménez, aunque es 
de aclar ‘ar que en el ejército hay oficiales 
—pero en minoría— con una postura de
mocrática.

La Raíz de Esta Situación

En el fondo de la crisis venezolana, como 
raiz de ella, está su condición de país semi
colonial que engendra las convulsiones po
líticas y sociales- y la defor • mación econó
mica, base de una crisis casi permanente, 
que los pueblos latinoamericanos conocen 
bien, por dura experiencia propia, y de la 
que Cuba sólo se ha librado con la revolu
ción libertadora triunfante el 1ro. de ene
ro de 1959.



Frente a la Universidad, 
varios ómnibus fueron 
destruidos. Los estudian 
tes, enardecidos, libraron 
combates con la policía.
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Vehículos de todas clases, atravesados en las calles, les sirven 
diantes, en sus manifestaciones de rebeldía en contra del

de trincheras heroicas a los estu- 
gobierno de Rórnulo Betancourt.

La condición semicolonial de Venezuela, 
pais que cuenta con recursos básicos para 
una industria desarrollada, se comprueba a 
poco que se mire a su estructura económi
ca. Rasgos fundamentales de ésta son: el 
dominio de las riquezas principales por el 
capital imperialista, principalmente norte
americano, dependencia en grado superla
tivo de un solo producto, materia prima 
para la industria imperialista; concentra
ción del comercio fundamentalmente en un 
solo país; predominio del latifundismo en 
el campo.

El control imperialista de las principales 
riquezas de Venezuela se evidencia con 
unas pocas cifras. El total de Inversiones 
extranjeras se estima que asciende actual
mente a más de 6 mil millones de dólares, 
lo que expresado en bolívares sobrepasa 
la cifra de los 20 mil millones. Eso signi
fica que el capital extranjero representa 
alrededor del 40 por ciento del total de 
capital existente en Venezuela, que en 
1960 se estima en algo más de 50 mil mi
llones de bolívares. De ese total de 6,000 
millones de dólares, 4,000 corresponden a 
Jas inversiones norteamericanas y 1,800 
a las anglo-holandesas.

Pero esas cifras, por sí solas, no dan una 
idea completa del control imperialista. 
Porque de ese total de 6,000 millones, más 
del 85 por ciento está invertido en petróleo 
y hierro, el primero, como veremos en 
seguida, el renglón básico de la economía 
venezolana. Y ambos, hierro y petróleo, 
materia prima preciosa para las industrias 
imperialistas.

La dependencia que Venezuela tiene del 
petróleo es mucho mayor, y ya es decir, 
que la que Cuba ha tenido —y todavía 
tiene en grado apreciable— del azúcar. La 
producción de petróleo representa el 54 
por ciento de la producción total de bienes 
materiales y más del 90 por ciento de las 
exportaciones. Casi las tres cuartas partes 
de las divisas que ingresan en el pais pro
vienen del petróleo. Y lo mismo ocurre 
con casi el 60 por ciento de los ingresos 
fiscales. ¡Dependencia semejante de un 
producto no es fácil de encontrar en otro 
pais!

¿Y quién posee ese petróleo, esa riqueza 
inmensa de Venezuela? Los monopolios 
imperialistas. Al grupo de la Standard Oil 
pertenece más del 70 por ciento del total, 
en tanto el grupo británico de la Shell tie
ne casi el 20 por ciento. Y a ello hay que 
añadir 6 millones y medio de hectáreas 
(cerca de 500.000 caballerías) que pertene
cen a los monopolios petroleros en calidad 
de concesiones, ya probadas.

Similar o aún mayor control poseen del 
mineral de hierro. Úna cifra lo prueba: el 
99 por ciento de las concesiones están en 
manos yanquis. La posición dominante la 
ocupa la United States Steel, con 23,500 
hectáreas, con unas reservas que se estima 
rondan los 600 millones de toneladas de 
mineral de hierro, con un contenido pro- 
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medio del 60 por ciento de hierro. A la 
United States Steel le sigue la Bethlehem 
Steel, con 9.200 hectáreas y reservas pro
bables de 50 millones de toneladas de mi
neral de hierro con igual contenido de hie
rro. Y en tercer lugar está la Western Ore 
Company, con 6,000 hectáreas y reservas 
probables de mineral de hierro de 35 mi
llones de toneladas.

Por la explotación de este hierro, los 
monopolios yanquis apenas pagan impues
tos. Por ejemplo, la ¡ron Mines (subsidia
ria de la U. S. Steel) no paga impuestos 
por la explotación de hierro. Otra subsi
diaria, la Orinoco, sólo paga el 1 por ciento 
del valor de) mineral extraído. ¡Saquean 
las riquezas de Venezuela, y por encima de 
eso casi gratuitamente!

De la importancia que ha adquirido la 
producción de hierro en Venezuela da idea 
el hecho de que actualmente, con 17 millo
nes de toneladas anuales de producción, 
ocupe el segundo lugar en América. Casi 
todo ese mineral se exporta con Ja minima 
elaboración, alrededor de 12 millones de 
toneladas, a Estados Unidos, más del 40 
por ciento de las importaciones norteame
ricanas de hierro.

CONCENTRACIÓN DEL COMERCIO 
Exterior y Latifundismo

En lo que se refiere al comercio exterior, 
en este renglón básico de la economía, tam
bién Venezuela depende de Estados Uni
dos. Su producto básico, el petróleo, se 
exportó en 1938 en un 44 por ciento a 
Estados Unidos, y el hierro en un 99 por 
ciento. En cuanto al café y cacao, las ci
fras correspondientes son: 87 y 74.5 por 
ciento respectivamente. Y del total de im
portaciones en ese año, el 57 por ciento 
provino de Estados Unidos.

En lo que toca al latifundismo, las cifras 
son bien elocuentes. En tanto que el 71.6 
por ciento de los campesinos cultiva sólo el 
2.3 por ciento de la tierra, el 1.5 por ciento 
de los propietarios o jefes de unidades 
agro-pecuarias, ocupa el 78.7 por ciento 
de la tierra explotable. Entre los latifun
distas ocupan lugar destacado los monopo
lios petroleros, que como ya vimos poseen 
gran cantidad de la tierra venezolana en 
calidad de concesiones.

El predominio del latifundismo determi
na que 480,000 campesinos —de los cuales 
320,000 cultivan como promedio 3 hectá
reas, menos de 1/4 de caballería— viven 
en terrible miseria, mientras que 3,422 
grandes latifundistas, que poseen en con
junto 17.430,120 hectáreas, un promedio 
de 5,086 hectáreas (más de 330 caballe
rías), nadan en la abundancia.

Consecuencias de la Estructura 
Económica Semi - Colonial

I^is consecuencias de esta estructura
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las victimas de los disturbios ocurridos en Caracas a partir del 25 de noviembre último, como resultado 
Una crisis que no es sólo de gobierno, sino propia de un pais acogotado por el subdesarrollo económico.

El pueblo acompaña al cementerio a una de 
de la honda crisis que consume a Venezuela.

económica semi - colonial las conoce bien 
nuestro pueblo. Porque las sufrimos en 
nuestra propia carne, y todavía la Revolu
ción no ha tenido el tiempo necesario para 
superarlas completamente, aunque mucho 
ha hecho en ese camino. Esas consecuen
cias, para citar sólo las principales, están 
presentes hoy en Venezuela:

—Enriquecimiento fabuloso de los mo
nopolios imperialistas y de los sectores o 
clases que se nutren del retraso del pais, 
principalmente latifundistas y gran bur
guesía comercial importadora. Y del otro 
polo, retraso y deformación de la economía, 
que se traduce en desempleo, miseria de 
la gran masa campesina y pobreza del pue
blo en general.

Los monopolios petroleros imperialistas 
son ejemplo de las utilidades gigantescas 
que obtienen en su explotación de esa gran 
riqueza venezolana. En 1959, según decla
ración propia, siempre inferior a la reali
dad. obtuvieron utilidades cercanas a los 
3 mil millones de bolívares. Y al esfuerzo 
del Estado venezolano por obtener una 
mayor participación de la explotación del 
petróleo mediante el alza de los impuestos 
del 50 al 60 por ciento respondieron redu
ciendo el precio del petróleo crudo en tanto 
mantenían o subían el de los derivados, 
con lo que transferían sus utilidades a las 
casas matrices, en tanto Venezuela perdía 
—según la Memoria del Banco Central 
correspondiente a 1959— 450 millones de 
bolívares en impuestos.

Es esa sangria a que someten a Vene
zuela los monopolios imperialistas -—que 
se complementa con los precios monopolis
tas que cobra por los productos que Vene
zuela importa, con los fletes, primas de 
seguro, intereses de empréstitos, etc.—, la 
que ha provocado la situación difícil en que 
se encuentran las reservas monetarias ve
nezolanas, fenómeno similar al que se pro
ducía en Cuba antes de la política libera
dora de la Revolución.

En Venezuela, como antes en Cuba, los 
imperialistas se aseguraron también un 
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mal llamado "Tratado de Reciprocidad 
Comercial”. Mediante él, a cambio de ven
tajas mínimas al petróleo que actualmente 
sólo es venezolano de nombre y por origen, 
que modifican unilateralmente cada vez 
que quieren, los imperialistas norteameri
canos se han asegurado concesiones adua
neras que implican una competencia ruino
sa para la industria nacional venezolana, 
que sólo ha podido desarrollarse limitada
mente, como antes en Cuba, en el sector 
de la industria de consumo, es decir, ligera.

Este insuficiente desarrollo industrial 
está determinado además por por el pre
dominio del latifundismo en el campo, que 
al engendrar la miseria de la gran masa 
de campesinos y (4 retraso de la produc
ción agrícola, priva a la industria nacional 
del mercado necesario y de muchas de las 
materias primas que necesita y que ¡ludie
ran producirse en el pais.

Este limitado desarrollo industrial y el 
retraso de la agricultura, determinan, 
como dijimos antes, la existencia de una 
gran masa de desempleados, de lo que no 
poseemos cifras exactas, pero basta recor
dar las grandes luchas que provocó en Ca
racas la suspensión del plan de obras de 
viviendas dirigido a aliviar el desempleo, 
para apreciar su importancia.

Este control económico del imperialis
mo, como Cuba conoce también por expe
riencia. so refleja en el campo político, 
llegando a traducirse en factor determi
nante cuando encuentra gobiernos propi
cios. Y a la política imperialista sirven 
las clases y sectores privilegiados como los 
latifundistas y las castas militares.

El retraso en el desarrollo económico, 
la supervivencia en el campo de relaciones 
de tipo feudal y semifeuda!, determina el 
poderío de los latifundistas, clase reaccio
naria a quien la importancia de su rol y 
su misma supervivencia defienden de que 
el pais no se desarrolle, coincide plenamen
te con la política opresora del imperialismo, 
salvo en casos determinados y para eso 
temporalmente por lo general.

Otro sector que juega también papel im
portante a causa del retraso del país es 
el de los grandes comerciantes importado
res. que por razón de sus intereses se alian 
en su generalidad con los imperialistas.

En los paises de estructura sem¡-colo
nial. como Venezuela —y antes de la Re
volución, Cuba estas clases juegan, salvo 
breves periodos, si no se destruye su pode
río yendo a la transformación a fondo de 
la estructura económica, papel determinan
te en el Estado, con las consiguientes con
secuencias nefastas para el pueblo.

Dos Políticas

Esta situación es la que explica en Ve
nezuela, como en los otros paises latino
americanos salvo Cuba, con las naturales 
diferencias, el continuo malestar popular 
y la inquietud social. Porque no puede pe
dirse que los trabajadores se resignen a 
ver aumentar cada día sus dificultades de 
conseguir empleo, ni que los campesinos se 
conformen con carecer de tierras que los 
condena con sus familias al hambre y la 
miseria, ni que los técnicos y profesionales 
se manifiesten de acuerdo con las posibili
dades raquíticas de ocupación que les ofre
ce una economía retrasada ni que los 
pequeños industriales nacionales —y en el 
caso de Venezuela una parte de los grandes 
también— con que la competencia ruinosa 
de los productos imperialistas en condicio
nes privilegiadas, les limiten sus posibilida
des de desarrollo e inclusive los obligue a 
cerrar sus empresas.

Esta situación exige, como la experiencia 
de Cuba prueba, una política transforma
dora a fondo. Y eso es lo que ha faltado, 
lo que falla en Venezuela.

En vez de una Reforma Agraria que 
acabe con el latifundismo. una reforma 
agraria que no divide los latifundios y en 
la que el Estado sólo adquiere tierras para 
repartir a los campesinos en las zonas en 
que éstos desarrollan grandes luchas por 
la posesión de aquéllas.



Otro aspecto de la lucha de los estudiantes contra la policía, en la ciudad 
escaramuzas dictadas por la rebeldía de un pueblo que aspira a ser dueño

caraqueña. Varios jóvenes han resultado muertos o heridos en estas 
de sus propias riquezas frente a la voracidad de los monopolios.

En vez de una lirme política de rescate 
de las riquezas nacionales en poder de 
los monopolios imperialistas, negociaciones 
con la empresa yanqui Koopers para en
tregarle la siderúrgica —esperanza y posi
bilidad real de una industria del acero 
venezolana—, o el convenio con la Rey
nolds para abrirle la explotación de la 
bauxita.

En vez de una política de rompimiento 
de los lazos imperialistas —no el comercio 
y el intercambio de todo tipo natural con 
Estados Unidos sino los lazos que oprimen 
a Venezuela, gestión de nuevos préstamos 
del EM1, con las consiguientes exigencias 
claudicadoras.

Una política asi tiene que provocar el 
descontento popular y de las fuerzas y par
tidos realmente nacionales, como ocurre 
en Venezuela. Y cuando el gobierno se 
obstina en aplicarla a contrapelo de* la 
oposición popular, ello no puede conducir 
sino a la limitación y aún supresión de las 
libertades democráticas, a la represión de 
las organizaciones populares y del propio 
pueblo. Y la orientación a apoyarse en las 
clases privilegiadas y en las castas milita
res, al darle la espalda al pueblo.

En Venezuela. los partidos de oposición 
al actual curso de la política gubernamen
tal. demandan —interpretando ¡as ansias 
populares y las necesidades inaplazables de 
la nación— un cambio radical en ella. De 
modo que responda a esas necesidades y 
a aquellas ansias.

Esa es la raíz de la crisis que hoy con
vulsiona a Venezuela. En la que Cuba no 
ha tenido parte, respetuosa como es de la 
soberanía de los otros países. Aunque si 
es indudable —y ello es imposible de evi
tar— que la Revolución Cubana, con su 
ejemplo de solución a fondo de muchos de 
los graves problemas que Venezuela con
fronta en lo que tienen de similar con los 
que aplastaban a nuestra patria, es un 
ejemplo al que mira esperanzadoramente 
el pueblo venezolano, como los otros pue
blos latinoamericanos.

La crisis de Venezuela hay que buscarla en su condición de pais subdesarrollado. En la fofo, uno 
de los tantos barrios de indigentes, donde la miseria y el hambre atenacean sin piedad al pueblo.
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T?X los periódicos cubanos se publicó no 
" hace muchas semanas un anuncio cuyo 
texto era algo insólito en nuestro país. En 
él se exhortaba a las jóvenes cubanas a 
ingresar en la nueva Escuela de Enferme
ras que comenzaría a funcionar anexa al 
Hospital Nacional, próximo a inaugurarse 
en el reparto Aldabó. Además, el Ministe
rio de Salud Pública tenia cientos de plazas 
de enfermeras sin cubrir por no existir as
pirantes a las mismas.

¿Por qué era insólito el anuncio? ¿Poi
qué no había enfermeras para cubrir las 
plazas? Pues por que todo el mundo cono
ce en Cuba que antes de enero de 1959 
para que una muchacha pudiera entrar a 
estudiar en las escasas escuelas de enfer
mería tenia que sostener una gran lucha 
porque la matricula era muy reducida. 
También a veces la “palanca” política o 
la “influencia” burocrática podían mas 
que la vocación y la capacidad de la aspi
rante.

¿Por qué no había enfermeras para cu
brir plazas vacantes? Por dos razones pri
mordiales: la primera, porque nunca ha 
sido muy elevado el número de enfermeras 
en Cuba, debido no sólo a las escasas es
cuelas, sino también a las condiciones de 
trabajo en que siempre se han desenvuelto 
—nunca muy adecuadas— y al sueldo po
co atrayente. La segunda: por la sencilla 
razón de que la Revolución continuamente 
ha estado creando nuevos centros hospita
larios o porque las asimilaba en gran can
tidad para los ya en funcionamiento. Es 
decir, el Gobierno Revolucionario ha faci
litado el empleo pleno para las enfermeras. 
Muy pronto será para todos los trabaja
dores del pais.

El Gobierno Revolucionario se encontró 
con el hecho de que para un pais de seis 
millones de habitantes — e inclusive ame
nazado de invasión por mercenarios— con 
numerosos hospitales, clínicas, quintas re
gionales. casas de socorro, l’nidades Sani
tarias, etc. sólo había 2.991 enfermeras y 
1.631 enfermeros en ejercicio.

Se procedió inmediatamente a la revisión 
y reestructuración de los planes de estu
dios en las escuelas de enfermerías exis
tentes en La Habana y capitales de pro
vincias. y se dispuso la creación de otras 
en los hospitales de centros urbanos de 
numerosa población, a fin de poder contar 
en el menor tiempo posible con un buen 
número de enfermeras.

Para que se comprenda bien la gran ne
cesidad que existe di* enfermeras, baste 
señalar que el Gobierno Revolucionario se 
ha visto en la necesidad de darles a las 
que están en ejercicio además de la plaza 
de plantilla que cada una tiene, otra plaza 
por contratación de servicios extras, a fin 
di» que rindan una labor continuada de 
12 horas diarias.
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La enfermería es una profe
sión de abnegación y sacri
ficios que la mujer cubana 
siempre ha sabido cumplir.
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Oirás de las medidas tomadas por la 
Revolución en favor de las enfermeras ha 
sido el aumentarles el sueldo mínimo, que 
antes era de $85.00, a $120.00, sueldo1 que 
es aparte, claro está de lo que ganan por 
la contratación de servicios extras.

¡Increíble, pero esta criatura tiene 5 años de edad! La enfermera le aplica sondas para alimentarla.

Nuevos Cursos

En cuanto al mejoramiento de la ense
ñanza de la enfermería en Cuba en esta 
etapa revolucionaria, podemos decir que 
se han iniciado ya nuevos cursos cotí pla
nes más avanzados y científicos en las es
cuelas de enfermería de los hospitales pro
vinciales, asi como en la Escuela “Ameri
ca Arias” del Hospital de Dementes de 
Cuba; “Pelegrina Sardá”, en el Hospital 
Calixto García; “Miss Mary O’Donnell” en 
el Hospital Nuestra Señora de las Merce
des, asi como en la Escinda de Enfermeras 
del Hospital Nacional que mencionamos al 
principio.

Espíritu Revolucionario

Un hecho singular que hay que destacar, 
y que demuestra cómo el espíritu revolu
cionario ha llegado a todas las capas de la 
población, es el que se refiere al hecho si
guiente: de las últimas 159 enfermeras que 
se graduaron. 154 prefirieron ir a traba
jar a los pueblos del interior del país, re
conociendo asi la. necesidad que existe en 
los campos de asistencia técnica. Algunas 
ya se encuentran destacadas en lugares 
mi donde jamás se vió una enfermera o 
un módico.

La Escuela del 
Hospital N acional

Volvamos ahora a hablar de la Escuela 
de Enfermería anexa al Hospital Nacional, 
en la que fue inaugurado el primer curso 
el pasado 10 de Octubre. Antes de seguir 
adelante debemos aclarar que el curso por 
ahora es teórico, ya que la parte práctica 
será cuando se inaugure el hospital.

Esta Escuela, que cuenta con un edificio 
de seis plantas, y que era a la que se 
refería el anuncio que calificamos de insó
lito al principio de este reportaje, cuenta 
ya con un aproximado de cien alumnas in
ternas y externas, seleccionadas tras de 
haber cumplido los estrictos requisitos que 
se exigen para el ingreso.

La directora de ese plantel, doctora Ar
gelia Díaz, cuenta con la asistencia de la 
Organización Mundial de la Salud a través 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, que 
ha enviado a la doctora Olga Verdere.se, 
del Brasil, a ayudar a la planificación de

DOCUMENTAL

Verdere.se


dicha Escuela, que será un centro piloto 
para orientar a los demás planteles de en
fermería de Cuba.

En la oportunidad que conocimos a la 
doctora Verderese nos dijo sobre la nueva 
Escuela lo siguiente: “Esperamos que las 
alumnas que se gradúen sean maestras 
vendedoras de salud”. Asimismo nos anun
ció que para septiembre de 1961 se abrirá 
una convocatoria más amplia. Finalmente 
conocimos a las enfermeras graduadas que 
forman el cuerpo de instructoras.

Las Amainas Opinas

No quisimos marcharnos de este nuevo 
plantel de enfermería sin conocer la opi
nión de algunas de las alumnas que han 
respondido al llamado de la Revolución, 
todas las cuales ostentan, por lo menos, un 
título de segunda enseñanza.

Al conocer que hacíamos un reportaje 
para la Revista INRA, muchas estudiantes 
se nos acercaron para opinar sobre el “Por 
qué estudian enfermería”.

¡La Revolución necesita enfermeras 
y hay que ir a donde sea necesario! —dice 
la bachiller María de los Angeles Meunier, 
de carácter alegre y dispuesto que augura 
una excelente enfermera.

Elsa Miralla Macia, del Cotorro, dice que 
siempre le agradó la profesión. Nos luce 
entusiasta y estudiosa. Al grupo se suman 
Luisa .Jiménez Hernández v Nancv Esther 
Olivé.

Estudiando enfermería una se libera 
del egoísmo con que nace, dice Luisa, pues 
la acostumbran a una a darles a los demás 
un poco de si misma.

Nancy se apresura a explicar que per
tenecía a la Milicia de Peluquerías de San
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tos Suárez, y que al oir por radio el llamado 
que el Gobierno Revolucionario hacía, an
te la urgencia de enfermeras, no lo pensó 
más y presentó su solicitud en la escuela.

En el campo de deportes de la Escuela 
encontramos rezagada a Caridad Rosal ve 
Silveira, que presentó la planilla para tra
bajar en el hospital cuando lo abrieran, ¡m*- 
ro le recomendaron que estudiara enfer
mería, ya que llenaba los requisitos pre
vios. Hoy es una alumna llena de optimis
mo, que nos dice:

—No podia mostrarme indiferente a ese 
llamado de que hacian falta enfermeras en 
mi pais. Me inquietaba pensar que los en
fermos no tuvieran la asistencia adecuada.

Cuando salía del comedor abordamos a 
la cienfueguera Maria del Carmen Ruiz de 
Zárate. Menudita, pero con una gran fe 
en la Revolución y sus ideales, nos expresó: 

Siempre tuve vocación por la enfer
mería. y ahora veo colmadas mis aspira
ciones de poder ser útil a Cuba.

Como esas, son parecidas todas las opi
niones que recogimos en distintas escuelas 
de enfermerías.

Las Pro lesión ales

En el Colegio Nacional de Profesiona
les de Enfermería, su presidenta. Soledad 
de la Campa, con más de 20 años en la 
profesión, nos manifestó que (‘1 Gobierno 
Revolucionario en poco tiempo había he
cho mucho por la enfermería nacional. An
tes que nada logró la fusión de los colegios 
de enfermeros y enfermeras.

Esa unidad, dice la señora de la Cam
pa- - se consolidó gracias a la medida dic
tada por el Ministro del Trabajo, doctor 

Augusto Martinez Sánchez, quien trabaja 
eficazmente por la Revolución.

¿De momento —preguntamos— qu° 
número de enfermeras y enfermeros se 
necesita?

—No menos de 6,000.
-¿Tiene alguna característica especial 

el ejercicio de esa profesión en Cuba?
—Si. No existe legislación que limite o 

determine el alcance de su función, y aun
que ha habido poca preocupación por los 
encargados de hacerlo, de superar su for
mación profesional, en la práctica realiza 
funciones de mayor amplitud y responsa
bilidad que las asignadas a las enferme
ras de otros países.

'o.NSEJOS A LAS ASPIRANTES

¿Qué consejos daría usted a las mucha
chas que desean estudiar enfermeria?, pre
guntamos a la presidenta del Colegio de 
Enfermeria.

Que esta es una profesión donde la ab
negación. el sacrificio y el valor ante las 
enfermedades tienen que estar por sobre 
todas las cosas. Al enfermo hay que que
rerlo como un familiar. Hay que identifi
carse con él y comprenderlo mucho. Todo 
esto se logra, además de con la vocación, 
a través de una gran disciplina en (‘I es
tudio, en el comportamiento. Hay que de
cirlo crudamente: “A esta profesión no se 
viene a ganar dinero fácil, sino a trabajar 
con amor y desinterés por la Humanidad 
doliente. La enfermera que ame de verdad 
su profesión ama sobre todas las cosas la 
oportunidad de “hacer bien sin mirar a 
quien”. No es sólo el traje y ¿I gorrito lo 
que debe’ atraer a la muchacha que quiera 
ser enfermera.



Las alumnas de eníermeria reci
ben la mejor de las atenciones 
en todas las escuelas de esta 
profesión a través de la Isla.

La juventud cubana rápidamente 
acude al llamado del Gobierno 
Revolucionario de que hacia fal
ta más enfermeras en el pais.

"La profesión siempre me agradó. Relaciona 
a ¡a Humanidad", —expresa Elsa Miralla—.

B

La Escuela de Eníermeria del 
Hospital Nacional será un cen
tro piloto por el cual se han de 
orientar todas las demás escuelas.

\ Al.Oll I>E LA
Ex I EKM ER 1 Cl BAXA

En el Departamento de Enfermería del 
Ministerio cíe Salud Pública nos encontra
mos a la Jefa del Departamento, señora 
Eulalia Becerra, con más de 20 años de 
ejercicio en (Tuba y el extranjero.

Ud. que lia trabajado como enferme
ra fuera del pais, le preguntamos, ¿que» opi
nión se tiene sobre este tipo de profesional 
cubano en el extranjero?

-En la Segunda (¡tierra Mundial la en
fermera cubana fue muy solicitada en los 
paises aliados por su eficiencia y disciplina. 
Por ejemplo, en Estados Unidos existen 
auxiliares de eníermeria, en Cuba no. Aquí 
la enfermera es completa, al extremo que 
los médicos descansan y confian plena
mente en ella. Jamás una enfermera de los 
Estados Unidos o de cualquier otro pais 
si» atreve a poner una inyección intrave
nosa, o un suero a un enfermero, ni atien
de a una parí m ienta.

La enfermera cubana ha sido siempre 
tan eficiente, que paises Latinoamericanos 
han solicitado en distintas épocas de Cuba 
el envio de enfermeras que organicen sus 
Cuerpos. Panamá en 1903 solicitó de Cuba 
enfermeras para organizar el Hospital San
to Tomás. En 1930 Guatemala hizo lo mis
mo. En 1943 Santo Domingo optó por la 
enfermera cubana para organizar el hospi
tal ant ¡.tuberculoso, asi como el Cuerpo 
de Enfermeras Visit adoras.

Bases de la Exeekmekía ex Ci ba

Al cesar la dominación española en Cu
ba, Las Hermanas de la Caridad eran las 

que ejercían como enfermeras en los hos
pitales. siendo su labor más bien religiosa 
que profesional. ya que sus votos no les 
permitían desempeñar eficazmente sus de
beros.

Al retirarse voluntariamente las Her
manas de la Caridad y marchar a España, 
hubo necesidad de traer enfermeras de 
los EE.UU. quienes sentaron las bases de 
la enfermería en Cuba.

En el Hospital que entonces se llamaba 
"Reina Mercedes” se organizó la primera 
Escuela de Enfermeras — 1899— bajo la 
dirección de Miss Mary O’Donnell.

Numerosas jóvenes cubanas pronto acu
dieron al llamado urgente de que hacían 
falla enfermeras para los hospitales. como 
lo han hecho ahora en 1960.

Al irse graduando las enfermeras cuba
nas sustituyeron gradualmente a las ex- 
1 ranjeras.

El Ei Tuto ■
El futuro de la enfermería en Cuba es 

muy halagüeño. El Gobierno Revoluciona
rio creando más v más centros asistencia- 
les y mejorando los existentes, garantiza 
empleo pleno para todas las enfermeras 
graduadas, con salarios decorosos y condi
ciones de trabajo adecuadas.

Eso si, debe tener vocación y amor a la 
Humanidad la que aspire a ser enfermera.

Debe honrar esa profesión que tanta 
dignidad le ha dado la mujer cubana. De
be pensar que su labor será en beneficio 
de la Patria y do la Revolución liberadora.

"La Revolución necesita enfermeras y por 
ello debemos acudir", dice Maria Meunier.

■
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CIENCIA Y 
VIGENCIA

Una mujer, donde se destacan 
los tonos de su predilección.

DE

PONCE
PINTOR DE NINGUNA PARTE
POR PEDRO MIR

p\ PONCE tiene Cuba uno de sus artistas más significativos. 
" Ponce es. indudablemente, un pintor paradójico, propicio para 
la contradicción y oportuno para la tesitura dialéctica.

Comencemos porque, siendo un artista del trópico donde, 
con la venia do los seminarios de Cosmografía los rayos del sol 
inciden provocativamente sobre la superficie de la tierra, debía 
esperarse de su paleta la predilección por las tonalidades fuertes, 
los contrastes violentos y el delirio de la luz. En cambio, topa
mos con un pintor de vagos grises, tenues glaucos y superficies 
desfallecientes. El color del cielo cubano, de la mujer cubana, 
fruta o flor de este contrastante territorio, no visitaron su pin
cel. Prácticamente, Ponce ignora puede decirse que detesta 
el colorido de estas provincias inmortales. Huye de el y se refu
gia en una atmósfera de neblina cargada de alusiones fúnebres.

Prosigamos con que. siendo un rebelde, gracia que paseó con 
provocadora soberbia por los salones de la Academia San Ale
jandro. por exposiciones, cartas y “boutades”; que enarboló como 
razón y pasión de su oficio, debía esperarse en igual medida 
que su obra fuera una bandera, y denunciara con esa vocación 
tan natural y espontánea de que estaba dotado, las injusticias, 
los crímenes, la crueldad de! mundo circundante. Ponce prácti
camente ignora —también puede decirse que detesta el deber 
de poner su corazón y sus impulsos en estas andanzas. El. tan 
hombre del pueblo, no vió o no quiso ver a) pueblo de Cuba. 
Huye de él y se refugia en la misericordia, en los deliquios mís
ticos, en auras de mortificación y de plegaria.

Y concluyamos con que, siendo un artista anacrónico, me
dioeval. transportado, carente de contenido nacional y popular 
y que no ofrece otra perspectiva de lucha que la necearía para 
alcanzar los dones celestiales, sigue siendo un gran artista, uno 
de los artistas más notables de Cuba y. lo que es más importan
te, su obra sigue siendo un manadero de enseñanzas para los 
pintores jóvenes, para la nueva hornada, para aquellos cuya 
concepción del mundo es o va siendo la do una Revolución que 
ha puesto el dedo sobre los más profundos problemas de la na
cionalidad. incluyendo esencialmente los del arle y que está 
dando una salida a estos problemas completamente en contra
dicción con el programa personal y la obra artística de Fidelio 
Ponce.
54



INA DEL HISTORIAD^



Toda la ternura ator
mentada del alma 
de Fidelio Ponce se 
manifiesta en esta jo
ya salida de su pin
cel maestro, como 
condensación de su 
sensibilidad humana

Toda la fuerza del 
misticismo del pin
tor so denota en 
estas beatas feliz
mente logradas en 
todos los detalles 
al conjuro de un 
sentimiento interior.

Ponce es un gran artista porque, sabiendo lo que quería de
cir, ha logrado decirlo con un lenguaje claro y entrañable, a 
través de un hilo emocional inconfundible y con unos medios 
exclusivamente sacados de su paleta. Si un hombre puede diri
girse a sus semejantes y comunicarle su propia concepción 
emocional del mundo y de la vida, disponiéndolos a la acción, 
ese es un gran artista. En toda la obra de Ponce hay esta 
adecuación perfecta entre su energía emocional y sus medios 
de expresión que logra proyectar un mensaje ineludible y cor
tero. Expresa su mundo y se le siente el calor genuino y sin 
interferencias. No hay en ninguno de sus cuadros, ni siquiera 
en algunos de esos retratos de ocasión, trabajos de encargo que 
a veces concedía para sobrevivir, ninguna pincelada ornamental 
o accesoria. Toda su obra es de un extraordinario poder de 
sin tesis, de pureza suma, de ahorro de medios. No hay en Cuba 
un soto pintor en que se encuentre, a todo lo largo de su obra, 
una consecuencia tan estricta entre lo que se quiere decir y la 
forma de decirlo, como en Fidelio Ponce. Se cuenta, que el doc
tor Antonetti, médico que le trató como paciente y como artista 
ha dicho: “Muchas personas desconocen la forma en que Ponce 
pintaba. Los cuadros que conservo y que fueron ejecutados en 
mi consulta los hizo tirando el lienzo en el suelo y él sobre el 
lienzo. Con los dedos, con la palma de la mano, con el cabo del 
pincel ... yo creo que hasta con los codos aquel hombre pinta
ba . . . “ Se le supone poseído de un entusiasmo vertiginoso, de 
un frenesí de creación, estado supremo del espíritu.

Pero, justamente en ese punto, reside la problemática que 
plantea este notable pintor. Está bien: tenemos un artista que 
ha. logrado una técnica dominadora, un medio prodigioso de co
municarse emocionalmente con sus semejantes, un lenguaje de 
corazones. Esa experiencia debe ser analizada profundamente 
por los jóvenes artistas, y no solamente por los artistas plásticos 
sino también por los rítmicos, músicos, poetas, bailarines. Cuba 
revolucionaria necesita grandes artistas que propaguen el espí
ritu de la Revolución, su secreto interior, su deleite, su signo 
de perennidad. Ponce es un gran maestro siempre que se com
prenda que la identidad entre su forma y su contenido, son in
separables y que un artista de la Revolución tiene que lograr, 
como ¡judo lograrlo Ponce. la unidad más impecable entre su 
concepción del mundo y el lenguaje con que expresar este mundo 
en términos de estremecimiento y vibración. ¡Que no haya en 
Cuba un arte de la Revolución! Por el contrario, que haya. Re
volución y artistas de la Revolución queja hagan corrqr por las 
venas de los hombres. Asi como Ponce ha* sabido decir SI’ 
verdad, con todo su carácter programático indiscutible, que 
nuestros artistas jóvenes logren decir la verdad de la Revolución 
con sus propios medios, con su genio privado.
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Fidelio Ponce de León es camagüeyano y nace en año lumi
noso: 1895. Su mismo nombre es ya una evasión, puesto que 
en realidad se llama Alfredo Fuentes Pons. Apenas inicia sus. 
estudios en la Academia San Alejandro desaparece. Se le vuelve 
a encontrar años después sin que se pueda haber seguido su ras
tro. Al regresar de sucesivas desapariciones habla de viajes a 
Europa que nunca realizó, porque la mentira es también una 
forma de evasión. Se descubre a cada paso que esta es una 
personalidad en fuerte contradicción con el mundo que le rodea. 
Ponce no amaba la vida. Amaba la muerte. Por eso no com
prendió la lucha, sino la resignación. Su culpa es la de haber 
alcanzado el prodigio del arte sólo para propagar este mensaje 
cuando el destino de Cuba residía entrañablemente en la lucha 
de todo el pueblo cubano y primordialmente de sus grandes 
artistas.

¿Para qué has hecho tu obra, Fidelio Ponce?
“Y oigo hablar, hablar alegremente con todos los matices 

de la alegría del color y de la vida, y pienso que los poseedores 
de tal verborrea no han auscultado el negro y feo fenómeno de 
la muerte.”

“Quiero fugarme de la realidad en lo tocante a mi arte hasta 
que mi línea consiga perfilar las divinas formas del más allá.”

“En mi adolescencia, casi en mi niñez, fui el primero en. 
combatir la academia, en hacer sonar el primer disparo de gue
rra a muerte al servilismo mediocre de los cánones; con mis 
obras echadas de dentro afuera y trazadas con las lineas de mi 
espíritu, trataba de romper, de aniquilar toda fórmula académica 
carcomida ... (por) la mediocridad” ”... yo estaba en franca 
rebeldía; mi rebeldía se acusaba en la clase, en mis protestas, en 
mis telas, hasta rechazar obstinadamente el modelo académico 
y reemplazarlo por el modelo interior, tarea, lucha ardua 
ésta .. . ”

“Terminar una pintura es reducirla a ciertas minucias y 
moldes que hacen la obra diminuta y endeble.”

(Pensamientos de Ponce recopilados por 
Guy Pérez Cisneros. Revisto. Lyceum, 
Agosto, 1953)

El catálogo de las obras de Ponce exhibidos en una exposi
ción del Museo Nacional comprendía 116 trabajos, procedentes 
de varias colecciones privadas. De ellas, dos premiadas: REIA- 
TAS, Salón Nacional de 193.5; NIÑOS, Salón Nacional de 1938. 
Expuso en Boston y New York y el Museo de Arte Moderno de 
esta última ciudad adquirió su cuadro MUJERES.



Murió Ponce tuberculoso en 1919, diez años antes de otro 
año luminoso. Hizo que su mujer colocara junto a su cadáver, 
con un hábito de franciscano y un escapulario, una reproducción 
del Entierro del Conde de Orgaz, de El Greco, con lo que puso 
de manifiesto en el último momento una admiración que iba 
más allá del simple parentesco artístico. Hay afinidades notorias 
en su obra y puede que venga de allí, más que del romanticismo 
que tan ferozmente condenó, o de Kierkegaard o el existencia- 
lismo que probablemente no conoció más que por referencias, 
su permanente preocupación por el tema de la muerte, inundado 
de saturaciones místicas.

Sea como fuere, es posible que la posteridad conserve el 
recuerdo de las obras de Fidelio Ponce de León en algún amable 
recodo, por su prodigioso dominio del lenguaje. Pero siempre» 
suscitará el mismo reproche dolorido. ¡Que» no habría sido esta 
obra si en lugar de confinarse en los laberintos interiores del 
ciudadano Alfredo Fuentes Pons, se hubiera vuelto hacia las 
esencias de su nacionalidad, hacia el fragor revolucionario de 
su pueblo, hacia la alegría y la esperanza que moraban bajo 
su cielo, en el pecho cubano de sus mujeres, en la sangre fragan
te de sus héroes! ¡Qué no habría sido de cambiar el amor a la 
muerte por el amor a su pueblo combativo! La obra de Ponce 
tiene esa dramática enseñanza. Todo prodigio técnico alcanza 
su verdadero sentido cuando se nutre de la sangre del pueblo. 
Cuando no, queda como lo que es, como una fuerza virtual, como 
un arco eternamente en tensión, como la piedra movediza del 
Tandil. Lo que no impide la admiración y hasta la reverencia. 
Lo que no impide que los jóvenes aprendan en ella cómo se 
tiende debidamente el arco para que la flecha dé en el blanco 
preciso en el momento justo. Ponce sabia encaminar su flecha 
con precisión y con fuerza. Sólo que quinientos años después . . .

Las obras de Ponce se encuentran diseminadas en coleccio
nes privadas, de las cuales enumeramos aquí las que poseen 
mayor número.

Sra. M. del Carmen Armentelos Vda. de Zorrilla.
Sra. Margot Delmonte de la Cruz.
Sra. Hortensia Lluch de Berg.
Dr. Alfredo Antonetti,
Sr. Salvador Fernández,
Sra. Vera Wilson de Pérez Cisneros,
Dr. Mario Cárdenas Pupo.

Las dos obras premiadas se encuentran en el Museo Nacional.

Tema interior con evocaciones funerales en juego de luz y sombras



de que la Justicia llegara aEra hora
la Ciénaga. Este campesino entrado en 
años firma el acta de inscripción 
de nacimiento de sus menores hijos.
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pL cumplimiento de las normas más ele- 
" mentales de cada ser humano para su 
desenvolvimiento en la vida, es sencilla
mente, un deber inaplazable. Afortunada
mente, en esta hora gloriosa de la Patria, 
centenares de miles de cubanos están cum
pliendo cabalmente sus deberes en los 
diferentes aspectos en que la Revolución, 
ansiosa de reparar injusticias, deseosa de 
rectificar en la marcha los errores de un 
pasado bochornoso, hace una llamada sen
sible a toda la ciudadanía para iniciar ta
reas que conllevan la alta responsabilidad 
que el Gobierno Revolucionario demuestra 
en la ejecución de sus planes de mejora
miento popular.

Y ya no es la eficiente organización de 
las Cooperativas en todo el pais a través 
del Instituto Nacional de Reforma Agra
ria. Ni la Reforma Urbana, la nacionaliza
ción de empresas extranjeras, impe
rialistas, la conversión de cuarteles en 
escuelas, la Reforma de la Enseñanza o 
cualquiera de las otras numerosas medidas 
o leyes que han redundado ciertamente en 
beneficio del pueblo. Es también que el 
Gobierno Revolucionario, a través del Mi
nisterio de Justicia, llega hasta los lugares 
más inaccesibles, hasta los rincones más 
apartados del país, para ofrecer al cubano 
la oportunidad de ejercitar plenamente sus 
derechos, para incorporar a los hombres 
y mujeres olvidados de todos los Gobiernos 
anteriores, a la vida cívica, al núcleo de 
población nacional que integra un país de
finitivamente libre y soberano.

Es que no podia escapar a las tareas 
verdaderamente revolucionarias la nece
sidad imperiosa de alertar a hombres y 
mujeres para esa función cívica de inscri
birse en el Registro Civil, de proceder a 
la concertación de sus matrimonios, de 
manera que puedan en lo adelante, cum
plidos esos deberes, disfrutar de las mismas 
alternativas, de los mismos derechos de 
otros ciudadanos, de iguales oportunidades 
en una Cuba nueva que no discrimina ni 
abandona a quienes saliendo de su indife
rencia saben situarse junto a la Patria en 
la hora en que se les necesita para labrar 
un porvenir mejor para todos los cubanos.

Recientemente el Ministerio de Justicia 
llevó su Operación Inscripción de Naci
miento hasta la Ciénaga de Zapata. Era 
un domingo. Dia en que muchos descansan 
de las tareas de la semana. Un domingo 
frío como pocos, en que alrededor de trein
ta empleados y funcionarios del Ministerio, 
encabezados por el ministro Alfredo Ya- 
bur, se trasladaron en un ómnibus espe
cialmente fletado, desde c! dia anterior, a 
uno de los lugares más apartados de la 
Ciénaga de Zapata. La salida de La Ha
bana estuvo animada desde el primer mo
mento de una extraordinaria fiebre de 
trabajo. Numerosas máquinas de escribir, 
útiles de oficina, modelos, planillas, lápi
ces. Todo lo necesario para rendir una 
labor agotadora. Para trabajar como si 
fuera un día cualquiera de la semana. Co
mo si estuvieran instalados en las oficinas 
del Ministerio.

En su mayoría eran mujeres las que 
formaban el grupo organizado para esta 
Operación. Mujeres cubanas que sacrifi
caban su descanso, que aceptaban entu
siasmadas y alegres las peripecias del via
je, las dificultades del lugar, para realizar 
una tarea revolucionaria en beneficio de 
los campesinos marginados de todas las fa
cilidades, de todas las bienandanzas, de 
todos los derechos. Salieron a trabajar 
sonrientes y cantando y regresaron de la 
Ciénaga un tanto fatigadas, pero riendo y 
cantando. Como si la satisfacción del deber 
cumplido les diera fuerzas para empezar 
de nuevo al dia siguiente.

Acompañando al titular de Justicia, doc
tor Yabur, concurrieron también, prestan
do su valioso concurso, técnicos en Dacti
loscopia del Departamento Nacional de



En la Ciénaga de Zapata

MAS CIUDADANOS
CARLOS MARTEN FOTOS DE ZAVIT AS

El ministro de Justicia del Gobierno Revolucionario, doctor Alfredo Yabur, acompañado de varios funcionarios del Ministerio y numerosos empleados 
y personal técnico del Departamento Nacional de Identificación, presencia atentamente, junto al ómnibus y en pleno campo, las inscripciones.

Un pisicorre del Ministerio de Salud Pública transportó también a distin
tas familias desde barrios muy distantes hacia el lugar de la reunión.

En la Operación Inscripciones efectuada en Cayo Ramona se hicieron 
notar las madres cubanas acompañadas de numerosos hijos menores.



Los pequeños y los que llevan una larga vi
da luera del Registro Civil, son inscriptos.

Identificación y de la Policía .Judicial que 
unidos a los empleados del Departamento 
de Inscripción de Nacimientos y Matrimo
nios del Registro Civil, desempeñaron una 
rápida y eficiente labor durante todo el 
día y hasta muy entrada la noche.

Desde horas tempranas se inició un inu
sitado movimiento aquel domingo en el 
lugar conocido por Cayo Ramona, barrio 
perteneciente al municipio de Aguada de 
Pasajeros. El barrio, situado en las inme
diaciones de la Bahía de Cochinos, en la 
Ciénaga de Zapata, tradicionalmente apa
cible, tranquilo, casi desierto, cobró vida 
al impulso del trabajo de la Revolución. 
Y en el local cjue ocupa la escuela “Jesús 
Menéndez” se constituyó el Juzgado para 
proceder a las inscripciones de nacimientos 
y a tramitar las planillas previas para fu
turos matrimonios.

l'na enorme multitud se iba acumulando 
en el local y en los alrededores mientras 
se trabajaba sin cesar. Poco a poco fueron 
llegando los campesinos, hombres y muje
res con niños, algunos ya mayores, en los 
diferentes transportes que el Gobierno Re
volucionario puso a disposición del Minis
terio de Justicia en la zona. Transportes 
de las Delegaciones del INRA, autos, ca
miones, yipis, traían en repetidos viajes 
de otros barrios a las familias (pie ya sa
bían qué deber habían de cumplir aquella 
mañana.

Asi vimos campesinos de los barrios de 
Soplillar, Horquita. Miradero, Helechal. 
San Blas, La Ceiba, Los Güiros, San Ma
nuel de Pita, El Rincón, Girón, Covadon- 
ga. vecinos todos de la Ciénaga de Zapata, 
(pie concurrieron a Cayo Ramona para dar 
fe de su buena voluntad, para responder 
a la llamada del Gobierno Revolucionario 
que ha solicitado de todos los cubanos que 
cumplan cabalmente con lo que establece 
la llamada Operación Inscripción de Naci
mientos y Matrimonio.

No es sólo en las ciudades populosas 
como Marianao, Guanabacoa o la Capital 
de la República donde el Ministerio de 
.Justicia realiza estos trabajos. Es en toda 
Cuba, desde uno a otro extremo. Es en las 
regiones más apartadas del país, en las 
zonas rurales distantes de los centros de 
población, donde se constituyen los Juz
gados. Hasta esos lugares va el Ministerio 
de Justicia a ofrecer las facilidades que la 
Revolución pone al alcance de los campe
sinos para ofrecerles un status legal im
prescindible en todo ciudadano.

Son varios los Departamentos oficiales 
(pie están cooperando a esta labor que 
realiza el Ministerio de Justicia. Tanto las 
Delegaciones del INRA como el Ministerio 
de Bienestar Social cooperan estrechamen
te en estas Operaciones. Por otra parte, el 
Ministerio ha logrado también organizar 
los servicios extraordinarios que prestan 
los estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la Universidad (pie recorren los campos

i



Técnicos del Departamento Nacional 
de Identificación tomaron impresio
nes digitales a todos, desarrollando 
una encomiable labor profesional.

La niña observa como si quisiera 
comprender el sentido de aquella fir
ma. El padre le explicará luego qué 
cosa significa el Registro Civil.

de nuestro país durante semanas enteras, 
para entregar a los campesinos las solici
tudes previas a la inscripción de nacimien
to y matrimonio y prepararlos para que 
concurran el día señalado al lugar donde 
habrá de constituirse el Ministerio de Jus
ticia, como un Juzgado más, con su más 
alta representación a la cabeza.

Ante lo difícil que resultan estas Opera
ciones, grupos de jóvenes recorren los cam
pos en todas direcciones, desde la Siena 
de los Organos a la Ciénaga de Zapata, 
desde el Escambray a Oriente, para facili
tar los trabajos al Ministerio de Justicia 
empeñado en lograr la inscripción de todos 
los hijos del país y realizar el mayor núme
ro de matrimonios en el menor tiempo 
posible.

Asi, aquel domingo frío y gris la visita 
fue a Cayo Ramona. Un lugar casi desco
nocido antes del triunfo de la Revolución. 
Uno de los tantos rincones intrincados de 
la Ciénaga de Zapata donde hicieron presa 
la explotación, el latifundio, el atropello, la 
miseria. Hoy, por fortuna para todos los 
vecinos del lugar, son bien visibles las hue
llas de la labor del Gobierno Revoluciona
rio. Diria.se que hasta el carácter de los 
habitantes ha cambiado. Además de hos
pitalarios y cordiales —cualidades típicas 
del campesino en nuestra Patria— ahora 
son alegres, risueños, felices. Como que 
saben perfectamente cuánto ha cambiado 
todo a su alrededor. Y es por eso que tie

nen fe en el porvenir. Se sienten dichosos 
porque no han sido olvidados.

En Cayo Ramona funciona completa
mente equipado de todo el instrumental 
necesario un Hospital General atendido 
por médicos, dentistas, enfermeros y labo- 
ratoristas. Una delegación del Ministerio 
de Bienestar Social realiza extraordinarias 
labores, especialmente dedicadas a la niñez 
de la región. Funcionan varios Comedores 
Populares y están organizadas distintas 
Cooperativas. Las Tiendas del Pueblo am
pliamente surtidas, resuelven el difícil pro
blema de los abastecimientos. Y varios 
Centros Turísticos, como Playa Girón, por 
ejemplo, ofrecen a los vecinos lugares de 
esparcimiento en las horas de descanso.

No podía pues el Ministerio de Justicia 
faltar a esa cita con los campesinos de 
Cayo Ramona. Y allí se efectuaron cerca 
de ochocientas inscripciones de nacimien
tos y se tramitaron más de trescientas 
solicitudes de matrimonio. Estos serian 
efectuados algunos días más tarde por el 
propio personal que había pasado su do
mingo de descanso en la Ciénaga de Zapa
ta trabajando, cumpliendo con el deber que 
la Patria impone en estos momentos a todo 
trabajad* > r, rmacado, técmco o profesk)- 

nal, que de veras piense en el futuro del 
país. Asi también se hace Revolución.

El Ministerio de Justicia resolvió a los campesinos de Cayo Ramona un viejo problema que sólo 
la Revolución podía solucionar, ofreciéndoles la oportunidad de inscribirse en el Registro Civil.

Una madre cubana firma tranquila y queda 
satisfecha de haber cumplido con su deber.

Diria.se


T A trascendencia del pa¡>el que desempe- 
" ña el deporte en función social hace que 
los pueblos se preocupen cada vez en ma
yor grado por encauzarlo ajustadamente 
y organizarlo de acuerdo con las más no
vísimas pautas científicas. Una juventud 
fuerte ha de ser producto de) medio am
biente en que se desenvuelve desde su más 
tierna niñez y de los recursos que se pon
gan a su alcance para orientarla en la 
actividad del músculo. Las últimas Olim
piadas Mundiales revelaron técnicas nue
vas y sistemas nuevos, señalando el pro
greso logrado en la efectividad del atleta 
y en su estado físico. Todo responde a es
tudio y análisis. Se ha conseguido de la 
capacidad del hombre para establecer mar
cas de asombro mucho más de lo que po
dia suponerse hace algunos años. Además, 
el desarrollo de planes encaminados a pro
mover en el niño y el adolescente el sano 
interés por el ejercicio y por las discipli
nas deportivas, ha permitido realizar una 
labor de selección cuidadosa para llevar 
a los certámenes olímpicos y a competen
cias de carácter internacional a los atle
tas más generosamente dotados de facul
tades y con mayor suma de conocimientos 
adquiridos a través de las enseñanzas que 
se les impartan.

Cuba no está ajena hoy ni permanece in
diferente. dentro de las grandes transfor
maciones que se han operado en nuestra 
patria, a la referida trascendencia ciuda
dana del deporte, y se encamina decidida
mente hacia una meta de superación de
portiva mediante el firme apoyo oficial, 
procurando seguir las huellas de las na
ciones que en las Olimpiadas de Roma han 
registrado el nivel más alto de progreso 
en los deportes. Para dar una idea de lo 
que se está haciendo y de los frutos que 
podrán obtenerse en un futuro inmediato, 
liemos considerado conveniente entrevis
tar a distintas figuras representativas de 
deportes que se cultivan preferentemente 
entre nosotros, como el boxeo, béisbol, ba
lompié. atletismo, natación y baloncesto. 
No quiere esto decir (pie estén todos los 
que disfrutan de mucha o relativa popu
laridad en Cuba, pero si algunos de los 
principales.

Si i i u:i(i\ di ¡ Bti ox< esto

A nombre de este importante sector de
portivo nos habla uno de sus más carac
terizados lideres, el doctor Héctor Muñoz, 
asesor de la Dirección General de Depor
tes, instructor y árbitro. Dice asi Héctor 
Muñoz:

“El baloncesto estaba prácticamente 
estancado después de haber vivido algu
nas etapas vigorosas en otras épocas. Pe
lo su verdadero impulso lo recibe en es
tos dos últimos años, llegando a agrupar 
5 1 equipos en un campeonato juvenil de 
la DGD. cifra jamás lograda antes. Te
nemos 20 equipos por lo menos en el actual 
campeonato para menores de 20 años, que 
es de carácter nacional. Se juega balon
cesto en toda la República. Y la razón fun
damental de este campeonato es que por 
él vamos a conocer el potencial humano 

que tendremos a nuestra disposición para 
los Juegos Deportivos Centroamericanos 
que han de efectuarse el año 1962. De an
temano es permisible decir que ese mate
rial es bastante bueno, fiero el nivel téc
nico actúa en su (‘tapa evolutiva, estando 
seguros de que no tardaremos en asimi
lar las técnicas más avanzadas. Disemina
dos por todo el territorio nacional y per
tenecientes a colegios, institutos, escuelas 
normales y de comercio que compiten or
ganizadamente. hay más de 200 equipos, 
pero alrededor de estos 200 siempre hay 
otra cantidad superior que lo practica, pues 
debemos recordar que el baloncesto es 
uno do los deportes obligatorios en los 
colegios. ¿Futuro de este deporte? Espe
ramos superar en el próximo campeonato 
aquella etapa en que sólo unos pocos quin
tetos (nunca más de 6) tomaban parte en 
estos torneos. Unos 10 equipos competirán 
en este de ahora, aunque ya el año pasa
do fue establecida la marca record de 51. 
Creo que la organización actual se acerca 
a lo perfecta. Eso, una buena organización, 
no lo habíamos tenido nunca antes, y ten
go el convencimiento de que Cuba podrá 
enviar buenas representaciones de balon
cesto a torneos internacionales, si bien es 
esencial destacar que lo primero de todo 
ha de ser intervenir frecuentemente en 
competencias con equipos de otros países 
para que los nuestros vayan adquiriendo 
experiencias y mejorando su técnica”.
Cientos de Nadaiiokes

Absurdamente, siendo Cuija una isla, el 
deporte de la natación estaba reducido a 
un pequeño y exclusivista circulo. El pro
fesor Miguel Angel Masjuán, director de 
la Academia de Natación de la DGD, con
creta asi su informe:

“La natación era un deporte olvidado y 

constreñido a los estrechos limites de sec
tores privilegiados. Por primera vez fun
ciona en Cuba una academia de natación, 
creada f)or la DGD. y en la que actuamos 
cuatro profesores: Reinaldo Rodríguez, Mi
guel Ibarzábal, Celso Bacallao y yo. Esta 
academia desarrolla sus actividades dia
riamente, de 10 a 12 por la mañana, y de 
4 a 6 por las tardes. A los alumnos se les 
enseñan generalidades sobre los fundamen
tos de la natación y sobre los cuatro esti
los: pecho, mariposa, espalda y libre, asi 
como clavados y nociones de salvamento 
en el agua. Los requisitos que se exigen 
para ser admitidos en la academia son cua
tro fotografías del aspirante, examen mé
dico y una planilla firmada por el padre 
o tutor y otra que debe firmar el director 
del colegio en el que cursa sus estudios. 
Cuenta la academia con ’1,500 alumnos, 
que hacen su adiestramiento en las fla
mantes piscinas de la Ciudad Deportiva. 
Es propósito de la DGt) crear academias 
en los principales lugares de nuestra patria. 
La cosecha que se va obteniendo es de la 
mejor clase, pues ya hay unos 10 alum
nos que dominan dos estilos correctamen
te. listos para asimilar ahora las técnicas 
y para someterse a los adecuados entre
namientos. Ningún atleta de la academia 
puede representar a la DGD en compe
tencias oficiales, sino a otras entidades, ya 
que nuestra tarea es solamente creadora. 
Recientemente ofrecimos “clinics” de na
tación en distintos puntos del territorio na
cional, y. por primera vez, en Isla de Pinos. 
Contemplamos un futuro sumamente ha
lagador. Tenemos que pensar en los pró
ximos Juegos Deportivos Centroamerica
nos. Pese a la condición geográfica de Cu
ba llevábamos solamente a eventos inter- 
nacionales tres o cuatro nadadores. En lo 
adelante podremos hacernos representar 
por gran número de (‘líos en las competen

te



El coliseo de la Ciudad 
Deportiva es un laborato
rio de enseñanzas para los 
jóvenes que aspiran a con
vertirse en grandes atletas. 
Las Academias de la Direc
ción General do Deportes 
trabajan a toda capacidad 
en la loria de futuros as
tros del deporte que algún 
dia, no lejano, representa
rán brillantemente a Cuba.

En baloncesto, uno de los 
deportes que se cultivan 
con mayor entusiasmo, se 
han hecho grandes progre
sos. El asesor Héctor Mu
ñoz atiende personalmen
te el funcionamiento de la 
Academia y asegura que 
en breve fecha podremos 
contar con un grupo de 
grandes jugadores capaces 
de conquistar lauros para 
el pais, en el extranjero.



í.

Ealo pone al servicio del béisbol amateur sus vastos y profundos 
conocimientos y su capacidad adquirida a base de dedicación.

Los obreros 
actividades

En la Ciudad Deportiva ve
mos la intensa actividad 
que se registra diariamen
te en las piscinas, donde 
los muchachos de ambos 
sexos reciben adecuada en
señanza a cargo de profe
sores de probada capacidad

La sugestiva mirada del profesor Masjuán, de la Academia de 
Natación, parece contemplar el futuro con serena confianza.

----- ----------------------------------------

cías de ambos sexos. Y para estar comple
tamente a tono con los sistemas implanta
dos en otros países de concentrar a los 
nadadores en un lugar determinado, pre
feriblemente en la Ciudad Deportiva, des
de semanas antes de acudir a un compro
miso internacional. El buen resultado de 
este sistema se ha palpado en la brillante 
actuación de! velocista Figarola en Roma, 
después de haber estado alojado en la Ciu
dad Deportiva cerca de un mes".

Realidad del Atletismo

Escuchamos la voz autorizadísima del di
rector de la Academia de Atletismo, Adal
berto Rodríguez, profesor de esta asigna
tura en la Escuela de Verano. Al propio 
tiempo, desempeña el cargo de supervisor 
de todas las academias de la DGD. Es el 
único instructor de atletismo, cubano, que 
asistió a las Olimpiadas de Roma. Se ex- 
64

presa de la siguiente manera:
"No es inmodestia afirmar que en atle

tismo se trabaja muy bien. Grandes pro
yectos están empezando a convertirse en 
positivas realidades. liemos tropezado con 
el inconveniente de que la pista de la Ciu- 
<L^<I deportiva aún no está terminada, 
pero nos pudimos arreglar bastante bien 
para no interrumpir nuestra labor. Cen
tramos (*1 primordial interés en trabajar 
con los más jóvenes para hacer de ellos 
buenos atletas. En la academia hay ins
critos 150 alumnos, estando en mayor pro
porción los que cultivan las especialidades 
de pista que los de campo, y entre ellos 
se vislumbran futuras glorias, como un 
jovencito apellidado Montalvo, quien pese 
a sus 16 años ya está registrando tiempos 
de 10:8 y 10:7 en los 100 metros planos. El 
porvenir del atletismo cubano es muy pro
metedor por el auspiciamicnto del Gobier
no Revolucionario, que ha interesado a los 

escolares en el amor por esta rama básica 
del deporte. Nosotros recibimos al alumno 
cuando termina su aprendizaje en el co
legio. Un proyecto que deberá ponerse en 
práctica al comenzar el próximo año es 
el de fundar una academia de técnicos de 
varios deportes, en la que podrán recibir 
cursos de superación los profesores del 
resto de la República correspondientes a 
cada zona del pais, que podrán venir be
cados a La Habana. Este proyecto ha sido 
('laborado conjuntamente por la DGD y 
por la Asesoría de Deportes del Ministerio 
de Educación. Los cursos tendrán una du
ración no mayor ni menor de nueve meses. 
Interés inmediato: llevar a los mejores atle
tas que tengamos a los Centroamericanos 
de 1962. Concentraremos a los que sean 
designados para competir internacional
mente' un tiempo prudencial. El balance 
fructífero de la obra que estamos llevando 
a cabo podrá verse muv pronto”.

DFI



de distintas cooperativas participan de diferentes 
deportivas que se están impulsando en toda la Isla.

Forja i>e Graxues Boxeadores

Personalizan la representación del ca
sillero boxistico el asesor general de bo
xeo, compañero Amador Urquía, y el ase
sor de boxeo amateur Fernando Aceña. 
Habla éste de lo que se está haciendo y 
señala:

Los campeonatos amateurs “Guantes de 
Oro” sort canteras inagotables de boxea
dores. La academia del gimnasio “Rafael 
Trejo” tiene alrededor de setenta alumnos, 
que están divididos en tres categorías: no
vicios, “juniors” y "seniors”, predomi
nando los primeros. Sus instructores son el 
ex campeón nacional de los pesos com
pletos Goyito Rico y Luis Sarria, contan
do además con los servicios del capacita
do masajista Angel Díaz Torres. Funcio
nan algunas academias más de la DGD 
en otras ciudades, entre (‘lias Holguin y 
Santiago de Cuba. Incluyendo a los boxea

dores amateurs que son preparados en 
gimnasios particulares y que participan en 
los “Guantes de Oro”, el número total as
ciende a unos dos mil en las seis provin
cias. La última hornada de amateurs que 
se convirtieron al profesionalismo dió pro
ductos tan excelentes como Enrique Gar- 
muri, Rigoberto Almeida, Juvenal Min
gue/.. José Acosta y Luís Abreus, todos 
ellos pertenecientes a la división de los 
pesos plumas. Semanalmente se ofrecen 
programas en todas las provincias: 7 en 
Oriente; 3 en Pinar del Rio; 3 en La Ha
bana: 3 en Matanzas; 5 en Las Villas y 
2 en Camagüey. La (’dad requerida para 
pelear como amateur son 15 años; para 
saltar al profesionalismo, 17. La expe
rience ha demostrado que en tres años 
puede desarrollarse un buen boxeador.

Por su parte agrega Urquía:
“De cómo se desenvuelve el boxeo ama

teur y de la acogida que le presta el 
público podemos comprobarlo en un re
sumen de recaudaciones hechas en cua
tro programas. En Santiago de Cuba se 
recaudaron $531.24; en Contramaestre, 
$579.20; en Macareno. $427.40 y en Pinar 
del Rio, $241,SO, todo lo cual suma $1.779. 
60 ;en una sola semana y en sólo cuatro 
plazas! Estas cantidades se revierten en 
beneficio del propio boxeo amateur, sos
tenimiento de academias, sueldos de ins
tructores. adquisición de equipos para los 
pugilistas, etc. Concluye Urquía: El boxeo 
es uno (ie los deportes que marchan por 
caminos seguros. Cuba tiene una glorio
sa historia boxistica y continuará aumen
tando esa gloria”.
PrOI.11 ERAClÓx DEL
Béisbol Amateur

Por último tenemos al primer deporte 
de Cuba, el béisbol, que ha ensanchado 
enormemente sus horizontes nacionales con 
el gigantesco campeonato que acaba de 
ofrecer la Dirección General de Deportes. 
Juan Ealo, pelotero estrella del amateu- 
rismo criollo hasta hace unos pocos años, 
está al frente de la Asesoría de béisbol 
amateur de la DGD, con un auxiliar tan 
idóneo como Hiram González, que tam
bién se ha distinguido en las filas amateurs 
y en las profesionales.

de vigorosa pujanza deportiva fue el reciente campeonato de béisbol amateur 
DGD, en el que tomaron parte cerca de 250 equipos representando todo el país

Una demostración 
auspiciado por la

Ealo nos dice:
“Más elocuentes que todas las palabras 

que pudieran pronunciarse en torno al beis- ’ 
bol amateur de la DGD son los datos y las 
cifras que podemos ofrecer. Acabamos de 
concluir un campeonato en el que ¡)art¡ci
pa ron nada menas que 246 equipos, reu
niendo unos cinco mil atletas, compren
didos los municipios que estuvieron re
presentados en esta colosal justa. La DGD 
no había acometido nunca en su historia 
la organización de un campeonato ama
teur nacional, y tan formidable número 
de competidores rebasó los cálculos más 
optimistas. La serie final fue discutida, na
turalmente, por los respectivos campeo
nes provinciales, jugándose el encuentro 
decisivo, en Santiago de Cuba, entre los 
conjuntos de la Nicaro, campeón orien
tal, y la Universidad de La Habana, 
campeón de esta provincia. De lo ’equili
brado del juego da fe el hecho de ser ne
cesario extenderlo a extra innings, produ
ciéndose la victoria de los orientales. Se 
exigen diversas formalidades para inter
venir en estos campeonatos, como el de que 
un atleta inscripto no puede participar en 
otro (‘vento de pelota amateur, asi como el 
cumplimiento absoluto de las disposiciones 
que velan por la disciplina y comporta
miento de los jugadores. Los equipos re
presentan a sindicatos obreros, cooperati
vas, clubes sociales, dos universidades, es
cuelas de comercio, Fuerzas Armadas y 
organismos estatales. ¿Qué impresión de 
futuro pudiera ofrecerse a) hablar de un 
deporte como el béisbol que hasta ahora 
ha estado produciendo jugadores profusa
mente y por generación espontánea y que 
de aqui en lo adelante contará con las in
calculables reservas de estos campeonatos 
amateurs? Si algo se debe agregar es que 
en un término de tiempo no menor de dos 
años habrá una cantidad de peloteros in
sospechada. cuya calidad irá en armonía 
con la cantidad inmediatamente después 
de inaugurada la academia de instructores 
que se abrirá en enero próximo. La abun
dancia de campos deportivos construidos 
por el Gobierno Revolucionario ha de hacer 
aún más fácil la proliferación del béisbol 
amateur en todos los ámbitos de nuestro 
país”.
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LOS VOTOS

DON RAMIRO
cuento cubano

Este cuento corresponde a la 
abominable era de las malas ar
tes politiqueriles que burlaban 
la voluntad popular, recurrien
do al soborno, el engaño, la co
acción , el asesinato y el secues
tro... Una era dentro del status 
del entreguismo y de las inmu
nidades y privilegios de la in
escrupulosa banda de políticos 
rapaces y sibaritas que sufrimos 
en el pasado. IF-

FL Director Político de la zona dejó caer de sus dedos losj 
" peles que había estado trayendo Gomito a su mesa dost» 
últimos días. Gomito colgaba de su cinto un revólver cañón ■ 
para que —decía él— le vieran fuera de la chaqueta, la bofl 
verdugo. Vocativo de lo sobresaliente: usaba sortija de a«i 
panamá apócrifo, pero de apariencias. . . y grueso bastón di 
ña, conviniendo todo a su idiosincrasia^jde sargento political 

Los papeles cayeron más bien de los dedos del Dire” 
cuando Gomito, haciendo a un lado al portero, como a una 1 
mal ubicada, empujó el tirador de las mamparas que qued” 
temblando a su paso. El Director se puso en pie como suba™ 
delante de la mesa: las maneras de Gomito lo galvanizabas” 
mito hacia el saludo oprimiendo con su diestra de tortor la ra 
que se le tendía, dejándola abatida y precisada de extendei 
flexionaria para desentumecerla. El Director capeó —pren” 
do un cigarrillo— el estrechón de manos que preparaba el I 
tante, que preguntó: •

—¿Y bien, qué te han dicho tus numeritos, que gon” 
pierden? Mira: deja los papeles. . . Yo me llevo al Soto,® 
con la nieta del Viejo y le ” tumbamos los votos. . . Gononx! 
elecciones y metemos otra vez al hombre en la Cámara. . . |

El Director estaba entre dos violencias, más expresó qu” 
a hacer la consulta al hombre (el Candidato).

—¡Vas a desbaratarlo todo!— gritó Gomito con voz fura 
da y salió huracanadamente, arrojando al suelo el tabaco” 
fumaba.

“La fuerza es una economía”, decía el gigante Gomito: "■ 
ro esto y tengo esto, pero primero doy la mano y luego ha” 
No otorgaba miramientos a nadie: ’’afloja la condición”, pos! 
ba. El secuaz de Gomito, Saturnino el untuoso había osadd 
gerirle que no era bueno tanta brutalidad, y desde ente! 
Gomito, castrándole el nombre, le llamaba Sato, que es na| 
de perro. Gomito. sin veinte años de edad todavía, entró” 
vez o un Colegio Electoral y tomó 1o urna, más, al intered! 
Pareja de la Guardia Rural, disparó el arma varias veces y j 
irse. Antes, en la Asamblea, había convencido, con la lencnl 
verdugo, o un delegado indeciso. “No es nada —decía luego” 
meando— un canto de oreja de menos o el hueso de la cJ 
en dos pedazos, para que no vaya donde estorba”. En el bad 
los más imantables a la mesa de juego, indisponíanse suca 
mente y corríanse llegando Gomito.

Pero su fama no provenía de esto, sino de cuando dejólil 
en 1o cuneta ol sargento Lavis, de 1o Rural, que había lie” 
aquel mediodío ol cafetín de Biro y comenzado a pegar cfl 
vergajo, o los vagos: más, entre el caos de sillos y mesas y ft 
de dominó, un hombre se marchaba sin prisa: más, cuando! 
el golpe o su espalda, se volvió diciendo con calmo prora 
“Sargento, luego nos vemos”.

Estuvo Gomito confinado unos meses y abandonó la cl 
omnistiado, no sin antes haber herido al cabo que lo había ti 
do con él a lo vista y por equivocación. Gomito disponía co» 
favorecer a sus amigos: no sólo con cheques que le enviabl 
casa, sino con otros dividendos: mujeres en casas públicas, i



REPRESENTAME

,ndo precisaba cuatrear no había cuchillo más ligero que el 
o para tumbar la res y descuerarla y ponerla luego en la silla 
‘carnicero obeso que repetía: “yo tengo amigos”.
• Gomito y el Sato desmontaron de sus potros bayos, que de- 
pn atados a un almácigo, y a avances furtivos al amparo mo
o de la atardecida, alcanzaron la arboleda de"la vivienda de 
Ramiro el Viejo (Buey de Oro) cacique politico y cacique de 
nomia, con centenares,de votos para las urnas de su voluntad 
la zona cañera de Palma Alta. Ellos espiaban detrás de los ja- 
■yes monumentales. Los nietecitos de D. Ramiro: Mirito y 
ita jugaban a hacerse tiradas con una pelota casera, Sus fres- 
1 voces suplantaban los agónicos colores de la tarde. Mirito 
lía nueve años; ocho Fifita. El niño solia hacerle pequeñas 
Vesuras a la hermanita: sustos inocentes, trampas. . . Lanzar 
pelota fuera del alcance de la pequeña fingiendo no hacerlo 
intento.

1 Ahora, —dijo Mirito-— no juego más.
—Sí, vamos —rogó la niña.
—Si quieres. . . . a los escondidos.
Esta era su calaverada de todas las tardes.

! —A los escondidos, no; que luego me dejas —objetó Fifita.
-—No; no te dejo más.
—Jura.
—Por esta cruz— y Mirito hizo el signo con los dedos.
Cuando Fifita se escondía en la arboleda contigua a la vivien

,' Mirito se marchaba, burlándola. Fifita, mohína, aseveraba, 
n un rencor que no acababa de ser rencor:

—Tú verás, no voy a jugar más contigo. A Abuelo se lo 
y a decir.

Pero Mirito, conminador y persuasivo, dijo:
—¡Jugamos o no!
—Bueno, tú primero.
Mirito hizo una fácil escondida para llegar pronto a su treta, 

simulando ocultarse, asomaba parte de la cabeza tras la cerca 
cardón, gritando:

—¡Ya, ya!
Ahora era la vez de Fifita. Cuando el niño se volvió y se 

so a contar, —las manos ante los ojos—: “uno, dos. . . tres. . . 
a tro”. . . Fifita corrió a su escondite de la arboleda; Mirito, 
no de risas, huyó hacia la vivienda. . .

Fue entonces que el Sato se apoderó de la niña, que apenas 
do forcejear entre aquellos brazos férreos, y se dió a un loco 
lope. Su acompañante, lanzó también el caballo a todo - lo que 
dían las patas.

El golpe de Gomito hacía días que tenía a D. Ramiro inváli
do en su sillón, con su desvanecido halo de cacique, de buey 
oro idiotizado. Todos le perdieron respeto viéndote así, seme- 

íte a una res herida y abatida. . .
—Gomito le saca a cualesquiera quinientos votos de la mis

sima gaveta— le decía a un amigo el regocijado Candidato, 
e había sido reelecto Representante a la Cámara, gracias -a 
uellos quinientos 'votos de D. Ramiro, que no le hubieran sido 
zorables y decisivos sin la maniobra de Gomito.





El 8 de Enero de 195» entra en La Habana el comandante Fidel Castro, 
(a la cabeza de ur pueblo que acaba de derrotar a una de las más fe
roces tiranías que ha sufrido la América Latina. Descendía desde los 
picachos de la Sierra Maestra, después de haber asaltado la fortaleza 
militar del Moneada, de haber sufrido el exilio, de haber realizado 
la proeza del Granma. Venia a abrirle nuevos camines a Cuba, con 
una Revolución profunda .y-.-wíifc»a!, «sargada de ímpetus de justicia 
para cuantos en nuestra fierra habían sufrido hambre y explotación.



Dos años significan muy poco en la vida de un pueblo. 
Pero en ese breve tiempo han sucedido cambios y trans
formaciones muy sustanciales y profundos en nuestra pa
tria, que le han ganado la admiración y el fraterno reco
nocimiento de todos los pueblos del mundo.

El triunfo de la Insurrección bajo la guía certera de 
Fidel Castro, con los valerosos combatientes de la Sierra 
Maestra y del Segundo Frente, de los peleadores del lla
no, de las ciudades y los pueblos, hizo desaparecer los 
instrumentos armados de la oligarquía cubana y norte
americana, causantes, como brazo ejecutor, de la dramá
tica odisea cubana durante más de 50 años de vida repu
blicana. ~ .

La Revolución —como atinadamente dijera Fidel 
Castro en memorable discurso del 2 de enero de 1959---
se iniciaba una. vez vencida la tiranía. No se trataba de 
una ■ “revolución de curitas de mercuro - cromo", como 
tantas que desdichadamente habían ocurrido en el vasto 
escenario de Nuestra América, sino de una revolución 
dirigida a transformar la vieja y caducada estructura cu
bana, en irreconciliable crisis y en insolvente conflicto 
con los intereses y anhelos de los campesinos, los obreros 
y los hombres y mujeres humildes de todo el país. '

La histórica firma de la Ley de Reforma Agraria en 
La Plata, rubricada por el Gobierno Revolucionario en 
fileno, y recibida con unánime fervor por todos los seg
mentos populares, significó, en primera instancia, el más 
afirmado paso en el camino de incorporar al campesina
do a la producción nacional, tras la obligada y justiciera 
liquidación del latifundio improductivo y feudalista, a 
ofrecer fian, techo y justicia a los hombres desplazados de 
la tierra, y sentar las bases fundamentales para sustentar 
la industrialización del país y fomentar el mercado in
tern..

El incesante fomento de las cooperativas agropecua
rias y las Granjas del Pueblo, con el rápido aumento de la 
producción, nunca antes visto en similar cuantía y cali
dad en Cufia, fueron la prueba más palpable para destruir 
los torcidos argumentos pesimistas de los agoreros al ser
vicio del latifundismn y la oligarquía extranjera.

Junto a ello, la construcción de viviendas para los 
humildes, el destierro definitivo de los bohíos míseros y 
deprimentes, han ido borrando el atrasado y empobrecido 
panorama del campo cubano, para levantar sobre sus rui
nas un hermoso paisaje de productividad, fecundo laboreo 
y anchas perspectivas de educación, higiene y prosperidad.

“Mientras haya una injusticia que reparar la Revolu
ción no habrá terminado." Fiel al aforismo maceico, la 
Revolución cercenó la nefasta postergación de los cubanos 
por motivos de su raza, liquidando el crimen de la discri
minación racial, ya que “cubano es mucho más que blanco 
y mucho más que negro", brindando iguales oportunida
des a todos para su participación en todas las actividades 
de la vida nacional, sin privilegios para unos ni desdenes 
irritantes para otros.

Los tradicionales abusos de la especulación con los 
artículos esenciales para la existencia popular fueron su
primidos con la rebaja de las medicinas, alimentos, ves
tuario, alquileres, todo lo cual condujo a una elevación 
inmediata del nivel de vida general, otorgando una níás 
alta valoración de los sueldos y salarios reales.

En la misma medida que la Revolución confería la 
justicia a los desamparados, a los humildes, en pareja pro
porción se acrecentaba la resistencia y la enemistad de los 
afectados: latifundistas y especuladores, funcionarios ve
nales, militares desplazados, ensatenientes, los que hicieron 
70 »

advierte que 
á* Iac malar

Apenas en los círculos imperialistas se i 
la Revolución pretende llegar a la raía de los males 
nacionales, para resolverlos con verdadero patriotúmie, 
comienza a organizarse la conjura contra Cuba en el 
ámbito exterior. Y tan pronto los Tribunales Revoluti*. • 
narios dictan las primeras sentencias contra los crimina
les de enterra que dieron muerte durante 7 años a cerca 
de 20 mil cubanos, las agencias de noticias arreciaron . 
el escándalo y * la difamación. Y el 21 de enero de 19H 
se efectúa la "Operación Verdad", con asistencia de pe
riodistas de toda la América y de cerca de un millón de 
cubanos que respaldaban la justicia revolucionan*.
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El 23 de enero de 1959 una Mine: 
cubana, presidida por Fidel Castro 
parte rumbo a Venezuela, donde el 
pueblo hermano le tributa una mul
titudinaria bienvenida al héroe dei 
Moneada y de la Sierra. Era la pn 
mera demostración de que la Revo
lución habia cañado el corazón di 
todos los pueblos de América Latina

Una de las primeras medidas de h 
Revolución fue suprimir la Renta de 
Lotería, fuente de enriquecimiento 
ilícito de los anticruos gobernantes 
Y en su lugar surgió el Institute j 
Nacional de Ahorro y Viviendas 
que pronto transformó el vicio dei 
juego en la virtud del ahorro y qw 
en su primer año de existencia 
construyó 10 mil viviendas con un* 
inversión de 40 millones de pesos

nf 
IK

■
F



El 15 de abril de 1959, respondiendo a una invitación 
de la Sociedad de Editores de Periódicos, Fidel Castro 
viaja hacia los Estados Unidos. "No vine aqui —dijo 
entonces Fidel— a mentir, porque nuestra Revolución 
nada tiene que ocultar. No vine aqui a pedir nada, por
que nuestra Revolución no tiene nada que pedir, como 
no sea amistad y comprensión". Y apuntando el ideario 
de la naciente Revolución, agregó: "Con el hambre y 
la miseria jamás se podrá erigir una verdadera demo
cracia". En la foto, Fidel habla en

Latinoamérica.verdadera llaga de

un acto en Harvard.

causa común con la oligarquía yanqui inconforme con la 
derrota de su mayoral batistiano y sus instrumentos te
rroristas. de sus dóciles servidores plattistas y enlregadores.

Washington fomenta y financia las conspiraciones con
trarrevolucionarias en el interior del ¡tais, la cam paña de 
mendaces deformaciones en el exterior, como punto de 
partirla ¡Mira agredir la Revolución, para hacer retroceder 
a (.uba al mismo estado en que se encontraba en los días 
definitivamente desaparecidos de la tiranía de Batista. En 
estas circunstancias, el Gobierno Revolucionario expuso 
ante el país la gravedad de la conjura contrarrevoluciona
ria e im perialista, y bajo la iniciativa de la CTC Revolucio
naria de todos los organismos revolucionarios y populares 
se organiza la cam paña nacional de "Armas y Aviones para 
Defender la Revolución". que fue autorizada de inmediato 
por millones de cubanos en toda la Nación.

i es aquí, precisamente, donde se manifiesta con ma
yor vileza y perfidia la intención agresora de H ashington 
fiara impedir la legítima defensa de la Revolución y de 
la Patria. En los días en «pie se encontraba surto en puerto 
el vapor francés "Le Coubre” con un cargamento de armas 
y municiones, un sabotaje nre/iarado muy de antemano en 
el puerto «le origen --- tal y como probaron las investiga
ciones rigurosas---hizo estallar una máquina infernal, cau
sando la pérdida de vidas preciosas y de valiosas propieda
des en los muelles y sus cercanías.

La respuesta del Gobierno y del pueblo se manifestó 
de inmefliato: intensificación de los preparativos «le de
fensa. mayor nucleamiento de las milicias, más fervorosa 
adhesión a los postulados «le la Revolución y sus figuras 
estelares, con el grito de "Patria o Muerte. Venceremos”, 
como divisa de honor y de gloria en el corazón.

Sin tregua, sin vacilaciones, la Revolución continuaba 
su marcha hacia sus metas «le liberación, independencia 
económica y progreso sin límites. Los convenios comercia
les firmados con la Guión Soviética. Indonesia, Checoslo
vaquia. India. Polonia, y otros países en su fase inicial,

— ’X—— ----- ----- ------ ----------- ------
subdesarrollo es la inestabilidad política, 
cuando en realidad esa inestabilidad po
lítica no es la causa, sino la consecuencia 
del subdesarrollo". Fidel ponía así el dedo 
en la



Antes del triunfo de la Revoladói! 
los campos de Cuba reinaban la as 
ría, los desalojos campesinos, las eú 
medades, el analfabetismo y los abo 
de las compañías extranjeras y biit 
fundistas nacionales. Todo ese cut 
negativo comenzó a cambiarse i pe 
del 17 de mayo de 1959, en queelCa 
sejo de Ministros en pleno subios* 
Plata" en el corazón mismo delsi 
rra Maestra, para promulgar la Up 
Reforma Agraria y crear el Ins» 
Nacional de Reforma Agraria, otjc. 
mo ejecutor de la ley de emancipas: 
de nuestro campesinado. Esta re» 
cionaria medida limitó el latihud» 
la extensión de 30 caballerías y ole 
la propiedad de la tierra a todo ip 
que la trabajaba en la condidóo: 
precarista, arrendatario o apareen: 
esta histórica foto aparecen el pm 
ministro, Dr. Fidel Castro y el Sé 
Presidente, Doctor Osvaldo Dore-

El comandante Ernesto Guevara y 
presidente de la República Araba D 
da, Gamal A. Nasser, se estrecha: 
manos. Es la primera etapa del frore 
ro recorrido que el comandante G* 
vara realizó por los países afroaasé’ 
buscando horizontes para el inteitf 
bio comercial y soldando, a la e 
fuertes vínculos de solidaridad pot 
entre pueblos que se enfrentan a 
ticos problemas y dificultades y f 
con igual decisión luchan contra el» 
lonialismo. Tras el recorrido escribí* 
Cmdte. Guevara en estas páginas: 
pero con ansiedad infinita el mod*-' 
de consolidar el bloque que destín' 
para siempre, la dominación cola»1’



Al ponerse en vigor la Ley de Reforma Agraria que habría de rei
vindicar al campesinado, miles de tractores y otros equipos agríco
las se concentran en la Plaza Cívica, donados por el esfuerzo econó
mico del pueblo. Por donaciones populares la suma sobrepasó los 
cinco millones de pesos en efectivo y las donaciones en maquina
rias para las cooperativas agrícolas un millón quinientos mil pesos.

y más tarde con China. Canadá, Rum^í^nú^. Yugoeslavia y 
otros países, quebrantaron el monopolio de un solo mer
cado. contra el que Martí clamara en sus días apostolares.

La oligarquía norteamericana arreció sus embestidla! 
contra la Revolución Cubana y sus personeros más fieles 
y representativos. Fracasadas todas las artimañas divisio- 
nistas. ensayó entonces una de sus más viles infamias: pa
ralizar la República, privándola de petróleo. Pero una vez 
más tuvo la evidencia de quiénes eran los hombres de acero 
de la Revolución. del temple de un pueblo dispuesto a mo
rir erguido antes que vivir esclavizado.

La nacionalización de las empresas petroleras fue la 
respuesta al sedicioso desafío de privar al país de sus fuen
tes de combustibles. Y el entierro de los monopolios em
presas de servicios públicos extranjeras--- . bautizados po
pularmente con el certero aforismo de “Se llamaban”, 
llenó de patriótico júbilo a la ciudadanía a lo largo de la 
Isla.

Frente a la agresión evidente y artera, Fidel Castro y el 
Gobierno Revolucionario, actuando de consuno con la uná
nime aprobación del pueblo, marcharon con paso firme 
hacia adelante. Nada ni nadie podría quebrantar el ca
mino cubano hacia la liberación definitiva, ni las conjuras 
contrarrevolucionarias, aplastadas con las milicias campe
sinas y obreras, ni el vuelo-de las avionetas piratas, ni el 
lmelrallamients> criminal.

La Asamblea del Pueblo en la Plaza Cívica, donde fue
ra proclamada la Declaración de La Habana --- programa
muy certero ajustado de la Revolución Cubana dió ú me
dida, en ancha - dimensión, de la voluntad indoblegable 
de las masas cubanas de llevar adelante la Revolución, de 
hacer pedazos todos los espurios compromisos belicistas 
de Washington. las ataduras coloniales subsistentes en tra
tados ominosos, y emprender a velas desplegadas el camino 
de la Segunda Independencia - de América, Era el Manifies
to de Montecristi de la época actual y precisamente la pro-

Pocos días antes del 26 de Julio de 1959 el heroico comandante Camilo 
Cienfuegos organiza una enorme caballería que partiendo de la región 
central de Cuba arriba a la capital para la magna concentración, en que 
el pueblo le pediría a Fidel Castro que retirara la renuncia al cargo 
de Primer Ministro presentada el día 17 ante el hecho de que el Presi
dente Urrutia no encaminaba sus gestiones como la Revolución exigía.

Durante la última quincena de Julio se aceleran los trabajos en nume
rosas obras del Gobierno Revolucionario que serían inauguradas el 26 
de Julio de 1959, entre ellas la Ciudad Pesquera de Manzanillo compues
ta de 509 viviendas para los integrantes de esa cooperativa pesquera.
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1 26 de Julio de 1959 —sexto aniversa- 
o del asalto al Moneada— un millón 
¿ campesinos se congrega en la Plaza 
lvica, en La Habana, para patentizar una 
,ez más su respaldo a las tareas de la 
evolución. Y como Fidel Castro aún no 
a retirado su renuncia al cargo de Pri- 
ieir Ministro, de todas las gargantas surge 

vayas!", 
de los 

una ad- 
Revolu- 

n solo grito: "¡Fidel, no te 
Lientras los machetes filosos 
uajiros chocan en el aire como 
ertencia a los enemigos de la 
¡ón. En medio del mayor júbilo popular,
l presidente Osvaldo Dorticós, anuncia 
I fin lo que todo el pueblo anhelaba: 
Es el momento más emocionante de mi 
ida. Puedo decir aquí que el compañero 
¡del, ante vuestro mandato, ha acepta- 
o volver al cargo de Primer Ministro", 
a Revolución ganaba otra gran batalla.

i

de diciembre de 1959. Una fecha imbo- 
able en la historia nacional. Ese día Fidel 
!astro firma el primer titulo de propie- 
ad de la tierra, el primero de los miles 

r miles que se han entregado a los hom
ares que trabajan la tierra y que hasta 
■ntonces vivían como parias en su pro
pia patria. Este primer título correspon- 
lió a Engracia Blet, de la hacienda 
Ouaba Arriba, en Oriente. En ese solo 
lia se expidió un total de 1,230 títulos.

24 de enero de 1960, cerca 
npesinos de Rancho Mundito 
l, en la provincia de Pinar del

de 300 
y Ran- 
Rio, re- 

dbieron de manos de Fidel Castro los 
itulos de propiedad de la tierra que ba
ñan trabajado durante toda su vida. 
bra la primera entrega masiva de títu- 
os a los guajiros cubanos, liberados 
d fin del hambre y de la explotación, 
lunio ai comandante Fidel Castro apa
rece el doctor Waldo Medina, en ese mo- 
nenio Jefe del Departamento Legal del 
instituto Nacional de Reforma Agraria.

octubre de 1959 es una fecha 
la Revolución y de Cuba. Ese

1 27 de 
riste de 
lia se anunció la desaparición de un 
ivión en que viajaba de Camagüey a La 
tabana una de las figuras más queridas 
le nuestro pueblo: el comandante Camilo 
'ienfuegos. Desde ese momento se inicia 
ina intensa búsqueda, que resultó infruc- 
uosa. En la foto, Fidel v Cmani Cien- 

dnr>r.-e esos días anan—^^.
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El 4 de marzo de I960, a las fies y ¿ 
minutos de la tarde, se escuchó i 
estruendosa detonación en los mueí 
de La Habana. Era que el barco frase 
"La Coubre", cargado con expióse 
destinados a defender nuestro puc 
de posibles agresiones desde tenia 
extranjero, había sido objeto de : 
criminal sabotaje, que dejó un saü 
de casi un centenar de muertos • 
zarpazo de los enemigos de la 
al que respondió el pueblo con apc 
taciones de dinero para nuevas cw 
pras de armas para defender a Csh

Entre los grandes logros de 1*1 
volución Cubana está el haber 4 
vertido las fortalezas militares eíl 
cuelas. En los lugares donde anMj 
guarecían los enemigos del P°"1 
ahora los ciudadanos del i®***1 
aprenden a leer y a escribir. Esta® 
fue tomada el 28 de enero de i': 
aniversario del natalicio de José H* 
tí, en el axñ‘í?2? cuartel Morir’- 
ho-f Ciudad Escolar "26 ae --
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Los escritores franceses Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir visitaron 
Cuba en los primeros meses de 1960 para observar de cerca el desarrollo 
de la Revolución. En su visita Sartre realizó certeras observaciones que 
le llevaron a decir: "En Cuba ha cambiado hasta la noción del hombre".

El 4 de Febrero de I960, a invitación del Gobierno de Cuba, llegó a La 
Habana el primer vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS, 
Anastas Mikoyán, quien firmó a nombre de su pais un Tratado Comer
cial mediante el cual se le concedió a Cuba un crédito por $100.000,000
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En los últimos días de abril de 1960 visitó 
nuestro país el presidente de Indonesia, Ach- 
med Sukarno, trayendo el mensaje de un pue
blo que, como Cuba, estaba sufriendo la amena
za desde territorio extranjero. Sukarno, muy in
teresado en conocer de cerca el desarrollo de 
la Revolución cubana, visitó varias cooperati
vas agropecuarias y las nuevas ciudades surgi
das en las áreas rurales para dignificar al cam
pesinado. Y la alegría iluminó su rostro an
te el digno espectáculo de la Nueva Cuba.

El 1ro. de Mayo de 1960 un millón y medio de 
cubanos se congregaron en la Plaza Cívica de 
La Habana, para celebrar el Día Internacional 
del Trabajo. Estudiantes, campesinos, obreros, 
profesionales, en fin, todo el pueblo fue alli 
una sola voz para qritar al mundo la consigna 
de "Patria o Muerte", que es la divisa de un 
pueblo dispuesto a morir antes que vivir de 
rodillas o someterse al imperialismo. En la fo
to, una vista parcial del acto, tomada en 
el momento en que desfilaban las milicias.





clamación de la Carta de La Habana junto a la efigie ve
nerada de José Martí le conferían a Fidel el gesto y la es
tatura de Libertador.

Andaba trepidante y vocinglera, sin velos ni disfraces, 
la cólera ensoberbecida y arrogante de los banqueros y 
bussinessmen de "Washington, de los militaristas del Pen
tágono, que hicieron aprobar a Mr. Eisenhower, ante la 
indignada protesta de América Latina y el mundo, la su
presión de la cuota azucarera en el mercado norteamerica
no, el boycot económico de Cuba, tratando inútilmente de 
poner de rodillas al pueblo y su gobierno revolucionario.

Nuevamente se reprodujo la enérgica riposta: la na
cionalización de las grandes empresas norteamericanas y 
extranjeras, alzadas en rebeldía traicionera frente a la Re
volución y frente a Cuba. Y otra vez se manifestó la fer
vorosa y desbordante alegría popular, identificada hasta 
la raíz con su guía ejemplar Fidel Castro y la Revolución 
liberadora.

De consuno a la acción revolucionaria cubana, desde 
todos los pueblos hermanos de Nuestra América, desde los 
países liberados de la explotación, llegaba el mensaje de 
cálida solidaridad, y de representativos muy cabales y pres
tigiosos, jurando solemnemente ofrecer hasta sus propias 
vidas para defender la Revolución Cubana.

Esta solidaria y generosa actitud de pueblos y países 
fraternos es el valladar esencial paralizador de los propó
sitos agresivos yanquis.

Nuestra América y el mundo, con particular énfasis, 
contemplaron con admiración conmovida, hasta las últimas 
entrañas de sus fibras vitales, la comparecencia de Cuba 
ante la Reunión de Cancilleres de Costa Rica. Allí, por la 
voz del Dr. Raúl Roa, el Canciller de la Dignidad, Cuba, 
de reo se convirtió en‘acusadora, sentando en el banquillo 
de la Historia a los Estados Unidos, regido por la oligarquía 
monopolista.



En la última quincena de mayo 
de 1960, el presidente de la Re
pública, doctor Dorticós, realizó 
un viaje por seis países latino
americanos que resultó un ple
biscito impresionante —por es
pontáneo— del apoyo a la Revo
lución Cubana de los pueblos de 
Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela, 
Argentina y México. La elocuente 
foto fue obtenida en Venezuela.

Para celebrar dignamente la fe
cha del 17 de mayo —primer 
aniversario de la Reforma Agra
ria, una imponente caballería de 
campesinos portando banderas 
cubanas y con sombreros de ya
rey, penetraron en las tierras de 
la United Fruit, encabezados por 
el capitán Núñez Jiménez, direc
tor del INRA, para proceder a la 
intervención de las 8,175 caballe
rías de tierra que controlaba ese 
monopolio imperialista y que ese 
día pasaron a manos del pueblo.

El 17 de mayo de 1960, al cum
plirse el primer aniversario de la 
Reforma Agraria, ya estaban or
ganizadas cerca de mil coopera
tivas, con una producción record 
en numerosos cultivos. Y habían 
surgido los primeros pueblos en 
esas cooperativas, con viviendas 
cómodas e higiénicas para los 
campesinos. En la foto, la co
operativa "Hermanos Saíz", en 
la provincia de Pinar del Río.
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El 26 de Julio de 1960 más de un 
millón de ciudadanos del pueblo 
escalaron la Sierra Maestra para 
devolverles a los hermanos del 
campo la visita que realizaron a 
La Habana el 26 de Julio del año 
anterior. El punto de reunión lo 
fue El Caney de las Mercedes, 
donde junto a Fidel voces muy 
altas de América Latina y de 
otros paises, identificadas con la 
Revolución Cubana, manifestaron 
su solidaridad activa para acudir 
en defensa de Cuba si se reali
sara una agresión a nuestro pais.

Uno de los aspectos fundamenta
les de la conmemoración del 7mo. 
aniversario del 26 de Julio fue 
sin duda la inauguración en Las 
Mercedes, de la Ciudad Escolar 
"Camilo Cienfuegos". Esa Ciudad 
Escolar para 20 mil niños cons
tará de 35 unidades que alberga
rán cada una 575 niños campesi
nos, y es una de las obras más 
extraordinarias del Gobierno Re
volucionario por lograr la reivin
dicación total del campesinado, 
que ahora se prepara para disfru
tar días mejores y más luminosos.

El mes de agosto de 1960, en que 
tradicionalmente se inician las 
temporadas de playa, el pueblo 
no sólo pudo disfrutar de playas 
que antes sólo estaban abiertas 
a los privilegiados, sino también 
de las 26 Playas Populares, cons
truidas por el Gobierno Revolu
cionario en toda la isla. En la fo
to, la hermosa Playa Popular de 
Bacuranao, costa norte habanera.



Similar espectáculo, aunque en más vasto escenario, 
hubo de contemplarse en los momentos en que la figura 
cimera de Fidel se irguió en la tribuna de la ONU presen
tando su macizo y contundente alegato, donde la hermosa 
verdad de Cuba resplandeció con claridad iluminadora, 
destruyendo la adulteración y la falsía, clavando en la pú
blica picota mundial y en la misma norteamericana, las 
monstruosas entrañas de un sistema corroído por incon
ciliables contradicciones, plagado de odiosas discrimina
ciones, conturbado por la injusticia, donde una ínfima 
minoría enriquecida detenta y disfruta los bienes que co
rresponden al propio pueblo norteamericano y a los que 
son víctimas del subdesarrollo y la explotación.

Los Combinados Industriales se multiplican a lo largo 
de la Isla, como antes crecieron las Cooperativas Agrarias, 
y Ganaderas. Nuevas fábricas e Industrias adqurridas 
en las naciones socialistas por la misión cubana dirigida 
por el Comandante Che Guevara, se han de levantar el 
próximo año, para hacer de Cuba una nación capaz de 
desarrollar a plenitud sus riquezas naturales y distribuir 
entre todos los ciudadanos la justicia social, el empleo y 
la prosperidad.

Y es precisamente esta hermanadora ayuda que no im
pone condiciones on^e^ro^s^as, ni concesiones económicas ni
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El 6 de agosto de 1960 marca una fecha trascendental en 
la historia de la Revolución Cubana. Ese día, cofho res
puesta a las agresiones económicas del imperialismo yan
qui —que cercenaba la cuota azucarera cubana en su 
mercado—, el Gobierno Revolucionario sancionaba la Ley 
851 de Defensa de la Economía Cubana, por la cual se 
ponía en manos del pueblo, a titulo de expropiación, 
las empresas norteamericanas siguientes:

36 centrales azucareros
2 refinerías de petróleo 
1 Compañía de Electricidad 
1 Compañía de Teléfonos.

Todo lo cual sumaba en guarismos 829 millones de pesos. 
Rápidamente coi^i^nzaron a cambiárseles los nombres a las 
empresas norteamericanas por nombres acordes con las 
más firmes tradiciones de la Patria. Y comenzó la Semana 
de Júbilo Popular, durante la cual el pueblo desfiló poi 
todo el país con banderas y cartelones alusivos al patrió
tico acontecimiento, y gritando ''Apoyamos la naciona
lización y las leyes revolucionarias. ¡Viva la Revolo- 
ción! ¡Viva Fidel!*' Estaba ganada una batalla más 
en la lucha por la soberanía patria, por el progreso Y 
la independencia económica de la tierra de José Martí-



El comandante Raíil Castro Ruz, 
ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba, realiza 
un fructífero recorrido por Che
coeslovaquia, Unión Soviética y 
la República Arabe Unida, lo
grando para nuestra patria nue
vas y crecientes muestras de sim
patía y solidaridad. En la foto, 
aparece hablando en un acto ce
lebrado en la Casa de los Sindica
tos de Moscú (URSS), en apoyo de 
la vigorosa Revolución Cubana.

El 25 de agosto de 1960 el doctor 
Raúl Roa, ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, pronunció un 
valiente discurso en la Conferen
cia de Cancilleres de la OEA, ce
lebrada en San José, Costa Rica. 
"La cuestión más grave que enca
ra nuestra América —diio— es la 
amenaza que constituyen, para la 
seguridad y la paz hemisféricas, 
los continuados actos dé hostiga
miento, represalia y agresión de 
que es objeto Cuba por parte 
del Gobierno de Estados Unidos".
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políticas, la que ha hecho frustrar el nuevo zarpazo de 
Washington suprimiendo la cuota azucarera cubana en el 
mercado norteamericano, adquiriendo la Unión Soviética 
y demás países socialistas cuatro millones de toneladas 
de azúcar, al precio de cuatro centavos, con lo cual se ase
guran los salarios de los obreros nzucarert^f^. se mejora la 
participación de los colonos, y se prevé un diferencial que 
será disfrutado por obreros y pequeños colonos.

O sea, que el boycot económico de 'Washington ha sido 
derrotado. Un golpe más, demoledor y anonadante- a la 
Contrarrevolución y a sus inspiradores y financistas yan
quis, y una victoria espléndida de la Revolución Cubana.

Este año que amanece será el Año de la Educación, el 
de la supresión radical y definitiva del analfabetismo, en 
el que la ilustración irá hasta los más remotos confines del 
país, llevada en las manos abnegadas de los maestros y al- 
fabetizadores, dispuestos a cumplir la palabra de Fidel: 
''Que no quede un solo analfabeto en Cuba en el año de 
1961."

Son dos años que han admirado al Universo. Cuba, pe
queño pero valeroso país, empuña la honda del David 
revolucionario, para vencer en combate encarnizado ---no
importa cuáles sean las circunstancias de ese combate--- al
aborrecido Goliath de la plutocracia norteamericana, que 
está muy próximo a derrumbarse y desaparecer para siem
pre del escenario de América y del mundo.

• Z £*•

El 2 de septiembre de I960, ante la convocatoria de Fidel 
Castro, el pueblo cubano se reunió en Asamblea General 
Nacional ■ a fin de responder a la Declaración de Costa* 
Rica, escrita de puño y letra por el imperialismo y sus
crita por un grupo de Cancilleres dóciles al mandato 
de Washington. Y ese dia ante más de un millón de 
cubanos congregados en la Plaza Civica de La Habana, 
el Jefe de la Revolución dió lectura a la Declaración de 
La Habana, el vibrante documento que recoge el ideario 
de nuestra Revolución y donde se proclama, entre otras 
cosas, el derecho de los campesinos a la tierra; el dere
cho del obrero al fruto de su trabajo; el derecho de 
los estudiantes a la enseñanza libre, experimental y cien
tífica- el derecho de los negros y los indios a la "dignidad 
plena del hombre*'; el derecho del anciano a 
segura; el derecho de los intelectuales, artistas y científi
cos a luchar, con sus obras, por un mundo mejor; el 
derecho de los Estados a la nacionalización de 
polios imperialistas, rescatando así las riquezas y recursos 
naturales; el derecho de los países al comercio libre con 
todos los pueblos del mundo; el derecho de las naciones 
a su plena soberanía, y el derecho de los pueblos a con
vertir sus fortalezas y cuarteles militares en escuelas..

una vejes

los mono-
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26 de septiembre de 1960. El primer ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba, doctor Fidel Castro, pronuncia un vibrante discurso en la Asam
blea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Y en esa altísima tribuna mundial Fidel Castro señaló una vez más los logros y los objetivos 
de nuestra Revolución. "El Gobierno Revolucionario —dijo Fidel— en solo 20 meses ha creado diez mil nuevas escuelas, es decir, en tan breve período 
de tiempo se ha duplicado el número de escuelas rurales que se habían creado en cincuenta años. Y Cuba es hoy ya el primer país de América que 
tiene satisfechas todas sus necesidades escolares, que tiene un maestro hasta en el último rincón de las montañas ... El Gobierno Revolucionario ha 
construido, en ese breve periodo de tiempo, 25 mil viviendas en las zonas rurales y urbanas; 50 nuevos pueblos están surgiendo en este momento en 
nuestro país, y las fortalezas militares más importantes albergan hoy decenas de miles de estudiantes". También dijo Fidel: "Las colonias no hablan, 
a las colonias no se les conoce en el mundo hasta que tienen oportunidad de expresarse. Por eso nuestra colonia no la conocía el mundo. En los libros 
de geografía aparecía una bandera más, un escudo más; en los mapas geográficos aparecía un color más, pero allí no existía una República. Nadie 
se engañe, allí no había una República independiente, allí había una colonia, donde el que mandaba era el Embajador de los Estados Unidos. No 
nos da vergüenza tener que proclamarlo porque frente a esa vergüenza está el orgullo de poder decir que ¡hoy ninguna Embajada gobierna nuestro 
pueblo!". En la foto el premier soviético, N. Jruschov, saluda al Primer Ministro cubano en su habitación del Hotel Theresa de Harlem, Nueva York.
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'pREINTA horas de fatigoso viaje por 
x carretera desde Guantánamo hacia la 
capital de la República, culminan con la 
presencia de veinte campesinos orientales 
en La Habana. Vienen desde muy lejos, 
en su mayoría por primera vez, para con
templar no sólo la urbe capitalina, sino 
para constatar los progresos de la Revo
lución, para visitar las Cooperativas orga
nizadas por el Instituto Nacional de Re
forma Agraria en la región occidental de 
Cuba, para ver los Centros Turísticos don
de el pueblo disfruta ahora de los derechos 
que le corresponden en una Patria verda
deramente libre.

Invitados por el primer ministro, doctor 
Fidel Castro, estuvieron varios días entre 
nosotros. Son campesinos humildes, senci
llos, laboriosos, como todos nuestros cam
pesinos. Con esa tradicional campechanía 
consustancial en ellos, espontánea y since
ra, que sirve para estrechar vínculos afec
tivos desde el primer momento. Vienen de 
la región de Río Frío, en Guantánamo, 
Oriente. Allí trabajan en la hacienda ga
nadera “Iván Rodríguez”, antiguo latifun
dio de más de 2 mil caballerías de tierra, 
donde cuidan de miles de cabezas de gana
do de la mejor raza.

Ser campesino constituye ciertamente un 
legítimo orgullo para cualquier cubano. Y 
para los que no lo son, significa una satis
facción extraordinaria estar junto a ellos, 
contemplar de cerca a esos hermanos. 
Hermanos en el trabajo, en la responsabi
lidad, en el amor al mismo suelo. No im
porta el no haberlos conocido antes ni de 
qué región distante del país proceden. Lo 
que importa es su nobleza, sus manos en
callecidas por un duro y constante bregar 
sobre la tierra.
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De nuestros campos —en este país emi
nentemente agrícola—- salen los productos 
que nos permiten una supervivencia deco
rosa. Productos que nos sitúan prestigio
samente en los mercados mundiales. Y es 
la diligencia de los campesinos la que logra 
extraer la cosecha generosa de la entraña 
fecunda de la tierra criolla. Son, junto con 
los obreros, los más recios pilares donde 
descansa nuestra economía.

Pero de los campos no salen solamente 
los productos. Salen también los campesi
nos con el arma al brazo para defender 
la Patria cuando el deber les señala su 
puesto en la trinchera. Así salieron cen
tenares de héroes y de mártires desde los 
días lejanos de las guerras independentis- 
tas. Así, respondieron presente en la lucha 
contra la tiranía derrocada el Primero de 
Enero, trocando las mancéras del arado 
por las armas, para integrar él glorioso 
Ejército Rebelde que daría al traste con 
los días de oprobio del régimen tiránico. 
Hoy los campesinos pueden estar satisfe
chos y tranquilos. El pueblo cubano les 
agradece todos sus sacrificios y los man
tiene vivos en la admiración y en el re
cuerdo.

Fue la Sección de Relaciones Públicas 
del INRA la encargada de ofrecer los aga
sajos correspondientes a los campesinos 
visitantes, para los cuales se confeccionó 
un breve itinerario, de acuerdo con los 
días que iban a permanecer entre nosotros. 
Al frente de ellos venía desde Oriente el 
Responsable del Sindicato de Trabajadores 
de la Ganadería, Mataderos e Industrias 
Derivadas de Guantánamo y Yateras, 
Eduardo Portero González, quien los tras
ladó a La Habana.

Foco antes de iniciarse el recorrido por



POR ARTURO ACEVEDO

n grupo pintoresco formado por los campe
sinos que visitaban la Habana por primera 
vez. Vestidos con el uniforme de las Milicias 
Campesinas caminan por la calle de San Rafael

/ISITAN LA CAPITAL o FOTOS DE LIBORIO

Celia Sánchez, la valerosa combatiente de la Sierra Maestra, saluda a ¡os campesinos intercam
biando con ellos frases afectuosas y prometiéndoles una visita a Guantanamo. A la derecha, 
en una de las Tiendas por Departamentos que los campesinos visitaron, uno de los empleados 
les muestra las telas sobre las cuale»-^>llos hacen numerosas preguntas, antes de comprarlas.
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Con la mayor naturalidad, los campesinos 
orientales utilizaron la escalera automática de 

Iuna tienda habanera, para trasladarse a los dife
rentes pisos de dicho comercio, en su recorrido

distintos lugares de la Capital, los capU 
sinos visitaron para saludarlo, al capita 
Antonio Núñez Jiménez, director ejecuta 
del INRA, quien haciendo un alto en s 
trabajo, los atendió cordialmente, de¡¿ 
tiendo con ellos sobre distintos tópica 
especialmente lo relacionado con el caná 
y las impresiones de su primera visita; 
La Habana.

Nos sumamos al recorrido para toma 
algunas notas en la marcha y escuchj 
algunas impresiones. Nuestros visitan^ 
vieron la Capital del país serenos, escui 
ñadores, proclamando a ratos su intei 
por algunas de las hermosas cosas que i 
servaron en la ciudad populosa e inquif 
Exteriorizaron su admiración en muc 
aspectos sin asombros infantiles. Ya nu 
tros campesinos, hechos a todas las all 
nativas, acostumbrados a no inmuta! 
ante las cosas más insólitas, no se sorpn 
den ni se intranquilizan. Demuestran vi 
interés por las cosas o los progresos! 
no conocían y preguntan, se informan 
observan.

Formamos un pintoresco grupo en 
concurridas calles habaneras. El unifor® 
de las Milicias Campesinas que traen pus- 
tos y los típicos sombreros de yarey llama; 
la atención. Algunos muy jóvenes, otr 
bastante entrados en años, caminan a 
gremente por aceras y portales junto 
nosotros. Son Eloy Barzaga, Rolando Q 
tillo, Eugenio Veliz, Gonzalo Gonzál 
Juan Vega. Pedio Azahares, Manuel 
Mengana, Alberto Laborde. Tomás Lope 
Mario Vera, Gilberto Belicer, Telmo Ri 
mán, Genaro Ochoa, Epifanio Labon 
Filiberto Enamorados, Heriberto Silva’ 
Roberto Ramos, Boluciano Rodríguez. Te- 
doro Barzaga, Constantino Romero. Tods 
de pura cepa campesina.

Una tarde nos dimos a la tarea de visito 
las Tiendas por Departamentos. La prima 
ra fue El Encanto, donde los visitan» 

•pudieron recorrer los diferentes pisos as 
ducidos atentamente por el personal» 
servando de cerca la calidad de las tel» 
en los Departamentos de Caballeros, ■ 
colecciones en la Joyería y el calzado! 
los sombreros, asi como otras prendas■ 
forman parte de la indumentaria mass 
lina. I

Otra visita interesante resultó la efec
tuada a la tienda habanera “Fin deSigic 
Allí tanto el administrador Santiago Día 
como el personal y particularmente i 
numerosas muchachas cubanas de exü 
ordinaria belleza que trabajan en la tiem 
multiplicaron sus atenciones con nuestn 
visitantes. Resultaba ciertamente emoá 
nante la acogida afectuosa y fraterna®! 
dispensaron a los campesinos durante 
larga estancia en el interior del comen 
Pero allí hubo una sorpresa general.' 
presencia de Celia Sánchez, la valero 
combatiente de la Sierra Maestra. coindl 
diendo con nuestra visita.

Sencilla, cariñosa, atenta, estrechój 
mano a todos los campesinos y charláis 
ellos un buen rato. Siempre sonriente.j 
hizo preguntas y hasta recordó a algunj 
que había conocido durante un viaje 
Guantánamo. Al despedirse amablemea 
de todos ellos, les prometió una visitaj 
la hacienda de Rio Frío. La ejemplar i» 
jer que más ha luchado por los campeé 
cubanos, se alejó contenta, satisfecha 
haber estrechado aquellas manos admi 
bles.

Una salva de aplausos nos hizo vol 
la cabeza y mirar hacia arriba. Estaban 
en la esquina del restaurante “Ranchol 
na” en L y 17, en el Vedado. Desde 
imponente edificio de varias plantas doi 
se hospedan jóvenes cubanos, el Hogar 
Estudiantes Becados por el Gobierno" 
volucionario, se aplaudía delirantemen® 
los campesinos orientales. Al percatad 
de nuestra presencia al abandonar los2- 
tos, los jóvenes se asomaron en cree--



Una cosa muy natural era que observaran atentamente los grandes edificios de La Habana pues estos compañeros campesinos nunca antes habían 
salido de su pueblo natal. Durante uno de los paseos por los barrios h abaneros, hicieron un alto frente a la inmensa mole del edificio FOCSA.

los campesinos orientales que visitaron recientemente nuestra capital tuvieron .oportunidad de concurrir a diversos lugares y especialmente a 
os espectáculos públicos, donde disfrutaron de algo que no habían visto anteriormente. Aquí aparecen cuando algunos entraban en el ''Cinerama”
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El muro del malecón habanero, con la pers
pectiva de la Capital al fondo, es uno de 
los atractivos para el turismo. Nuestros cam
pesinos no se perdieron la oportunidad.



En las suntuosas habitaciones del Hotel Nacional de Cuba, que antes eran sólo para los privile
giados, se hospedan gentes del pueblo. Aquí vemos a un campesino descansando en su habitación.

número a los balcones del edificio y exte
riorizaron su entusiasmo y su admiración 
por los campesinos. Luego de varios ¡vivas! 
a Fidel, unos y otros, estudiantes y cam
pesinos, entonaron la Marcha del Movi
miento 26 de Julio. Un suculento almuerzo 
en “Rancho Luna” nos hizo cobrar nuevos 
bríos para continuar la jornada.

Los campesinos tuvieron oportunidad 
incluso de alejarse de la Capital y visitar 
otra provincia: Pinar del Río. Entre ellos 
había algunos que tenían interés en cono
cer la región extrema occidental de Cuba, 
la tierra del mejor tabaco del mundo. Y 
en el recorrido estaba uno de los centros 
turísticos más hermosos de la provincia, 
Soroa, bello rincón criollo donde el INIT 
ha sumado al paisaje, comodidades, con
fort, perspectivas de ensueño.

Y no podían nuestros visitantes mar
charse de la provincia vueltabajera sin 
visitar una de las Cooperativas modelo 
entre las que ha organizado el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria. La coope
rativa “Hermanos Saíz”, en San Juan y 
Martinez, dedicada a la producción taba
calera. Allí los campesinos orientales pu
dieron observar el nuevo pueblo creado 
a impulsos de la Revolución en su obra 
magnífica de fundar pueblos y más pue
blos en pleno campo cubano.

Ya en la carretera pinareña no podía 
pasarse por alto una visita a la cooperativa 
agropecuaria “Los Pinos”, situada en San 
Cristóbal, donde se multiplican cuidadosa
mente las crías de cerdos de la más pura 
raza. Allí vieron además las enormes siem
bras de tomates que la Cooperativa fomen
ta para su mejor desarrollo económico. Y 
vieron también un nuevo pueblo que nace, 
porque se están construyendo alrededor 
de 400 casas para los campesinos de la 
región que forman parte de lás actividades 
de la cooperativa “Los Pinos”.

En términos generales los campesinos 
que nos visitaron expresaron su admira
ción por todo cuanto vieron. Estaban sa
tisfechos del recorrido, de las atenciones 
que se les dispensaron, de la acogida que 
tuvieron en cada uno de los lugares visi
tados. Uno de ellos, Antonio Vega, llamó 
nuestra atención por ser acaso el de mayor 
edad del grupo. Bajo de estatura, canoso, 
con el rostro surcado ya por algunas arru
gas, pero fuerte y sano, nos contestó la 
primera pregunta y siguió hablando él solo 
como si no hubiera más que preguntar.

Tiene 17 hijos y es de Guantánamo.
—“Esto es muy lindo. Me gusta verlo 

todo así, con tranquilidad. Aquí han pro
gresado mucho. Esto está bueno, muy bue
no. Figúrese cómo ha de parecerme esto 
aquí. Yo nunca había venido a La Habana 
y me alegro haber aprovechado este viaje. 
Pero nosotros también tendremos pronto 
de todo. En Oriente se ha hecho mucho. 
Aunque nosotros todavía no tenemos lo 
que nos hace falta. Pero usted sabe, no 
se puede hacer todo en un día. Ya Fidel 
cuando estuvo allá nos prometió hacernos 
el pueblo. Figúrese, un pueblo de 400 casas 
para nosotros, con las comodidades y con 
las necesidades resueltas. Lo que hay es 
que esperar un poco, porque todo llega. 
¡Quién iba a decir a los campesinos de 
otros lugares que iban a tener esos pueblos 
en medio del monte que nosotros hemos 
visto! Allá estamos trabajando mucho. 
Porque hay que trabajar duro. Para vivir 
y para que la obra de la Revolución no se 
detenga. Que siga adelante. Esto de ahora 
sí es de verdad para todos.”

Estamos en el cuarto piso del INRA. 
Abordamos a otro campesino. Casi no te
nemos que preguntarle cosa alguna. Su 
camaradería es contagiosa. Habla con en
tusiasmo. Esta vez es Teodoro Barzaga, 
un campesino simpático y alerta.

—“Estoy encantado con esto de por acá. 
Por primera vez visito La Habana y ahora 
comprendo todo cuanto me habían conta
do. Desde hace tiempo tenía deseos de 
conocer Pinar del Río. Y de La Habana 
ni hablar. Me alegro estar aquí con uste
des. Nosotros los campesinos, estamos 
agradecidos de todo cuanto se hace por 
nosotros. Esperamos también tener nues
tro pueblecito como esos que ya han he
cho por ahí. Sabemos que el Gobierno 
Revolucionario no nos olvida a nosotros 
los de Guantánamo.”

Y así, cada campesino tiene una expre
sión cordial, sencilla, honesta, sincera. Ca
da uno exterioriza sus emociones con un 
lenguaje llano, con la entonación peculiar 
del oriente de Cuba. No quisimos abru
marlos a todos con las mismas preguntas. 
Diríase que nos concretamos a reunirnos 
con ellos, a marchar por esas calles, a dis
frutar de la misma alegría, a compartir 
con ellos unos dias como de vacaciones 
imprevistas, a sentir el orgullo de ser cu
banos en el apretón de manos, en el abrazo 
cordial de estos campesinos de Oriente.
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Ahora aprenden 
de otro modo

Ante la mirada vigilante de la profesora un alumno escribe en 
la pizarra una composición sobre un tema por él mismo escogido.

Los niños de la Sierra Maestra, los guajiritos de 
todas esas inmediaciones, toda la enorme grey de una 
vastísima región en que no había escuelas y a donde 
ni siquiera iba un maestro, ya no mirarán más hacia 
el futuro con desesperanza, con el dolor inmenso de 
no recibir los beneficios de la educación. Ahora la 
Ciudad Escolar “Camilo Cien fuegos” construida por 
la Revolución en el Caney de las Mercedes, con los 
picachos de la Heroica Sierra como marco, abre sus 
puertas generosas a 20.000 niños campesinos y les 
dice con palabra empapada de emocionado cariño: 
“Esta es vuestra casa. Aquí aprenderéis a ser dignos 
ciudadanos de una Patria mejor, de una Patria sin ex
plotaciones ni injusticias, con iguales oportunidades 
para todos”.

Y con los nuevos aires de la Revolución, también 
penetran en las aulas soleadas de la Ciudad Escolar 
“Camilo Cienfuegos” nuevas formas de aprendizaje. 
Ni enseñanza puramente libresca ni memorizaciones 
abstractas, sino enseñanza científica y práctica, obser
vación objetiva, esfuerzo creador dentro del propio 
aprendizaje.

Allí los niños aprenden trabajando, desarrollan
do sus internas vocaciones. No son libros de textos 
escritos por otras manos los que allí se utilizan, sino 
libros que los mismos niños redactan y editan.

Nueva pedagogía para una Escuela revoluciona
ria y distinta.
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. .. “Y en el próximo año nuestro pueblo se propone li
brar su gran campaña contra el analfabetismo, con la 
meta ambiciosa de enseñar a leer y escribir hasta el 
último analfabeto, y con ese fin. organizaciones de 
maestros, de estudiantes, de trabajadores, es decir, to
do el pueblo, están preparándose para una intensa cam
paña y Cuba será el primer país de América Latina 
que a la vuelta de algunos meses pueda decir que no. 
tiene un solo analfabeto, porque hoy, ya tiene satisfe
chas todas sus necesidades escolares y hay maestros 
hasta en el último rincón de las montañas. ..

I)r. Fidel Castro Euz
XV Asamblea de la ONU, Nueva 
York. 26 de Septiembre de 1960

l^rlLLAKES de cubanos de las ciudades, del llano y de la abrupta 
^sierra, de la costa y de tierra adentro, han comenzado con la 

alborada de 1961, “Año de la Educación”, el aprendizaje de la 
lectura y la escritura, para que en nuestro país se elimine defini
tivamente el analfabetismo; para que donde quiera que se hable 
de Cuba se diga que además de ser el único país de América Lati
na libre económica y politicamente de verdad, es el único que 
no tiene un ciudadano analfabeto.

¿Cómo es que un país pequeño, que denodadamente combate 
contra el imperialismo en todos los frentes, puede tener fuerzas 
para eliminar el analfabetismo en menos de un año? ¿Acaso la 
UNESCO no habla de planes de 10 años para lograr ese objetivo 
en la América Latina, ya que es muy difícil y costosa la elimina
ción del analfabetismo?

La respuesta es: si puede lograrlo porque cuenta para ello 
con los hombres que dirigieron la Revolución que hizo a Cuba 
verdaderamente libre el primero de enero de 1959, y el apoyo 
total que tienen del pueblo.

En las treguas que permitían los combates contra las fuer
zas de la Dictadura se forjó bajo la orientación del máximo líder, 
el doctor Fidel Castro Ruz, el plan para erradicar el analfabetis
mo en un solo año, ese mal en que se han apoyado los imperialis
tas, los explotadores, los latifundistas y los gobernantes de turno 
para mejor sojuzgar al pueblo.

Si los hombres de la Revolución demostraron ser grandes 
estrategas en la guerra, en la paz han sido superiores tácticos. 
Guiados por el pensamiento mart ¡ano de “ser culto es el único 
modo de ser libre” se ha forjado toda la urdimbre del gran plan 
de trabajo en que está participando casi toda la ciudadanía alfa- 
beta del país, para que al terminar este año de 1961 ningún hijo 
nacido en la Patria de Maceo y Marti tenga en el futuro que pa
sar por la vergüenza de tener que estampar sus huellas dactilares 
en vez de su firma.

Por eso, el día 28 de este mes, en que se cumple el 108 ani
versario del nacimiento del Apóstol José Marti, ningún home
naje será mayor que aquel de decir ante su estatua que ya en la 
Patria que ayudó a fundar no hay hombres incultos, todos son 
ya libres.

Ei. Analfabetismo en Cuba

Prolijo seria enumerar en este trabajo las causas del anal
fabetismo en Cuba, pues volveríamos a mencionar a los explota
dores. a los imperialistas, a los ladrones del erario público, a los 
politicos rapaces, etc., pero vamos a señalar algunas estadísticas.

En un discurso pronunciado por el Ministro de Educación, 
doctor Armando Hart Dávalos, en el hemiciclo “Camilo Cienfue- 
gos” del Capitolio Nacional, el 9 de noviembre de 1959, en oca
sión de la apertura de la Información Pública sobre la Reforma 
de la Enseñanza, dió a conocer, entre otras cosas, sobre el anal
fabetismo en nuestro país, que desde el año de 1907 a diciembre 
de 1958 el Ministerio de Educación había invertido más de 1,500 
millones de pesos sin lograr erradicar o reducir el indice del 
analfabetismo. Dicho índice de analfabetos en Cuba, en diciembre 
de 1958, era de un 37% del tota! de la población, esto es, el mis
mo por ciento que en 1907, lo cual indica que el número de anal
fabetos ha crecido en la misma proporción que la población.

Planeación de la Campaña

El Gobierno Revolucionario, apoyado en el Ministerio de 
Educación, proyectó la gran campaña de alfabetización creando 
para ello un organismo superior: La Comisión Nacional de Alfa
betización, integrada, entre otras, por las organizaciones siguien
tes:

Milicia Nacional Revolucionaria, INRA, Asociación de Jó
venes Rebeldes, Movimiento 26 de Julio, Partido Socialista Po
pular, Confederación de Trabajadores de Cuba, Federación Na
cional de Colegios Privados, Colegio Nacional de Periodistas, 
Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, Federación de 
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Mujeres Cubanas, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Directorio 
Revolucionario 13 de Marzo. Federación de Asociaciones Campe
sinas, Colegio Nacional de Pedagogos, Colegio Nacional de Maes
tros, Frente Independiente de Emisoras Libres, Confederación 
de Estudiantes de Segunda Enseñanza, y FEU.

Dicha Comisión tuvo a su vez un Comité de Coordinación 
con las secciones de Finanzas. Técnica. Propaganda y Publicacio
nes, enlazadas con los Consejos Municipales de Educación y las 
Comisiones Municipales de Alfabetización.

Fundamentalmente la organización de la campaña se apoyo 
en los Consejos Municipales de Educación, organismo creado por 
el Gobierno Revolucionario dentro de la Reforma de la Enseñan
za, con suficiente autoridad para dirigir localmente la orientación 
técnica y administrativa del Ministerio.

A su vez los Consejos Municipales, como señalamos, estimu
laron la creación de las Comisiones Municipales de Alfabetización, 
asi como la de los barrios.

Los meses de noviembre y diciembre del pasado año I960 
se dedicaron a la organización de la campaña, al acopio de mate
riales y a la instrucción a los alfabetizadores. Una vez constituidas 
las comisiones municipales y de barrios, se comenzaron las ins
cripciones de los alfabetizadores, respondiendo miles y miles de 
ciudadanos, asi como se iniciaron las tareas del Censo de Anal
fabetos, cosa imprescindible para planificar la acción jMsterior.

Alcance de la Campaña

La Comisión Nacional de Alfabetización señaló el alcance 
de la campaña: había que comenzar a trabajar sobré un solo ni
vel: analfabetos, incluyendo' en ellos a los que lo ignoran todo V 
a los que saben algunas cosas de la lectura y la escritura, ¡M*ro 
todavía no saben leer y escribir. En etapas posteriores se ataca
rán otros niveles, porque el propósito es seguir adelante con la 
educación del pueblo basado en las experiencias.

La alfabetización se recomendó que se comenzara a partir 
de los 14 años, aunque por el momento se tienen en cuenta los 
analfabetos sin posibilidades do escolaridad, con edades inferio
res a 14 años.

Las materias iniciales que se enseñan son: Lectura y Escri
tura y los números con rudimentos de operaciones fundamen
tales.

MÁs de vn Millón de Cartillas

Con más de un millón de cartillas impresas comenzó este 
año de 1961 la campaña de alfabetización en el país. Se impri
mirán más a medida que las necesidades de alfabetización lo 
requieran.

La Cartilla lleva instrucciones fáciles y concretas para que 
se comprenda rápidamente, pues el resultado de múltiples inves
tigaciones en distintas zonáS características de Cuba, incluyendo 
el sistema de vida de los ciudadanos, vocabulario y modismos, 
etc., han dado la pauta para confeccionarla. Este material fue 
revisado personalmente por el primer ministro, doctor Fidel Cas
tro, asi como por los miembros de la Comisión Nacional de Alfa
betización.

La Cartilla tiene letras redondas impresas para enseñar a 
leer y cursivas para escribir. Está inspirada en un espíritu revo
lucionario, con el contenido muy elemental de los fundamentos 
de la Reforma Agraria, Educacional, Urbana, etc., y al mismo 
tiempo capacita cívicamente.

La fluidez con que el analfabeto cubano maneja el idioma 
augura que el mismo aprenderá a leer rápidamente, ya que esta 
es otra característica especial que ha tenido muy en cuenta la 
Comisión Técnica del Ministerio de Educación y la Alfabetizadora.

Los Alfabetizadores

. El llamamiento a la ciudadanía para que se inscribiera como 
alfabetizador fue, como dijimos, de un éxito extraordinario. Mu
chos cubanos no esperaron recibir las cartillas ni que se empe
zara oficialmente la campaña para iniciar su labor alfabetizadora. 

Cubanos y cubanas de todas las edades, lo mismo el mucha
cho de la enseñanza secundaria como la anciana de 70 años, se 
brindaron para alfabetizar. En los lugares más céntricos de la 
Capital se situaron mesas con los inscribidores, ofreciéndose el 
emocionante espectáculo de muchos cubanos haciendo colas para 
ofrecerse voluntariamente como alfabetizador y sacar de la ig
norancia a sus hermanos que están en esa situación debido a la 
inconsciencia del imperialismo y del explotador nacional.

Estudiantes, maestros, milicianos, obreros, cubanos de todas 
las condiciones sociales y económicas dieron un paso al frente en 
la lucha contra el analfabetismo. Por' primera vez se daba el 
caso que los maestros iban hacia los alumnos y no al revés.

Sin importarles las distancias y los impedimentos, los alfa
betizadores voluntarios hoy se adentran en la Ciénaga, en la 
montaña abrupta, en los barcos de los pescadores, en las fábricas 
urbanas, en los centrales azucareros, para que todos los cubanos 
sepan leer y escribir en esta nueva Cuba, en la Cuba justa y 
humana que ha costado miles y miles de mártires.
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Los Actos Organizados

Uno de los actos más importantes fue el Maratón 
Nacional celebrado del 11 al 18 de diciembre del pasado 
ano, para recaudar material escolar. Una vez más se 
demostró el entusiasmo del pueblo por su Revolución 
y el progreso de su Patria.

En el parque del INIT, en L v 23. en La Habana, 
se celebraron todas las noches actos artísticos y cultu
rales, acudiendo miles y miles de ciudadanos con libre
tas. lápices, pizarras y otros materiales, que formaban 
montañas.

En ei restó de las provincias se organizaron actos 
similares por los Jóvenes Rebeldes, ei M - 25 - 7 y l« 
Federación de Mujeres Cubanas. En los sindicatos, ho
gares y escuelas nacionales todos recolectaron material 
escolar.

En ministerios y otras oficinas tanto públicas como 
privadas los empleados pugnaron por ver quién era el 
que aportaba más materiales.

Los sindicatos y demás instituciones sociales del 
país ofrecieron sus locales para aulas de alfabetización.

Es digno destacar la aportación de la Asociación 
de Jóvenes Rebeldes, cuyos integrantes donaron 50,000 
pizarras confeccionadas por ellos mismos.

La Imprenta Nacional y sus trabajadores tuvieron 
a su cargo la impresión del primer millón de cartillas.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria puso 
todos sus recursos a disposición de la campaña alfa
betizadora. especialmente para que los maestros pu
dieran llegar a los rincones más apartados.

Recorrido por los Centros 
Aleabetizadores

En los últimos dias del pasado mes de diciembre 
en muchos lugares se comenzó a alfabetizar. Aprove
chando esa oportunidad recorrimos algunos de los mis
mos para conocer la opinión de los cubanos que pronto 
saldrían de la ignorancia.

En la antigua finca “El Garro”, en Corralillo. tér
mino municipal de Rauta, provincia de la Habana, 
visitamos la cooperativa La Faustina, donde nos en
contramos que en un aula 13 campesinos aprenden 
a leer.

José Noa Pérez, tiene 66 años, todavía es fuerte. 
Con manos curtidas por el sol y la tierra - “colorada” 
maneja suavemente el lápiz haciendo Jos rasgos de la 
escritura. Nos acercamos a él y le preguntamos:

“Compañero, ¿está contento con lo que está ha
ciendo la Revolución para que todos los cubanos sepan



aprende

Una anciana do 88 años de 
edad, maestra retirada, co
opera con las labores de 
alfabetización enseñando a 
los que antes no tuvieron 
oportunidad d

leer y escribir?”
—SiemDre quise saber leer y escribir antes de mo

rirme. Nunca lo pude hacer, pero la Revolución me 
está dando ese gusto. Los de antes eran unos sinver
güenzas que nos mantenían en la ignorancia para ex
plotarnos mejor. Sólo se ocupaban de nosotros cuando 
había elecciones... o cuando nos querían echar de las 
tierras.

Voy a Escribir a mi Madre

Más allá avistamos a un soldado rebelde. Por su 
extrema juventud parece casi un niño, pero cuando a 
otros el miedo los paralizaba, supo empuñar el fusil 
para liberar a su Patria. Al acercarnos a él nos dice: 

—Tan pronto como aprenda a leer y escribir algo, 
le voy a mandar una carta a mi madre que está en 
Puerto Padre, Oriente. ¡Qué contenta se va a poner 
cuando sepa que su hijo ya sabe leer y escribir!

—Y usted, señorita, preguntamos a la joven que se 
acerca.

—Yo soy la maestra: me llamo Felisa Manzano; soy 
graduadéi de la Escuela Normal. Mi opinión es que 
cumpliremos el propósito de que en 1961 se acaben 
los analfabetos. Los adultos tienen mucha voluntad 
para aprender y lo logran rápidamente. No habrá na
die en el futuro que pueda engañar a los campesinos.

Anciana Alfabetizado» a

En la barriada de Almendares. en Marianao, visita
mos a la señora Concepción Roldan, que tiene 88 años, 
maestra retirada, que está realizando con entusiasmo 
su labor alfabetizadora dentro de la barriada.

—Diga, periodista —nos expresa la bondadosa 
señora—. que la campaña de alfabetización es una de 
las mejores cosas que se ha hecho en Cuba desde que 
se fundó la República. Dios me ha concedido la gracia 
de vivir para ver realizado uno de mis más caros sue
ños: el que todos los cubanos sean cultos como quería 
Marti. Estoy segura que este ejemplo será imitado 
por muchos países latinoamericanos subdesarrollados 
como el nuestro para que se sepan liberar de los mo
nopolios y de los explotadores, como hemos hecho nos
otros.

Y como la señora Concepción Roldan, así nos res
pondieron todos los hombres y mujeres con que hemos 
hablado en las cooperativas, en los centros urbanos, 
donde quiera que un buen cubano enseña a leer a sus 
hermanos.

¡¿Quién podrá vencer a una Revolución que se ocu
pa dél humilde, del que siempre fue olvidado?’



INTERNACIONAL El comandante Ernesto Guevara 
departe con el primer ministro 
de la Unión Soviética Nikita 
Jruschov, y Anastas Mikoyan, 
durante su reciente recorrido 
por varios paises socialistas.

Culminación Ejemplar de un 
Recor r i do Fructí f e ro

pL recorrido por los países socialistas 
de la misión económica cubana presi

dida por el comandante Ernesto “Che” 
Guevara e integrada entre otros por el 
comandante Alberto Mora, administrador 
del Banco de Comercio Exterior de Cuba, 
el sub-secretario de Estado Héctor Rodrí
guez Llompart, el comandante Eddie Suñol 
y diversos técnicos, ha resultado fructífero 
para nuestra patria como era de esperarse.

En el orden económico, una sola cifra 
da idea de lo provechoso del recorrido: 
los paises socialistas nos garantizan la ven
ta de 4 millones de toneladas al precio de 
4 centavos libra, de las cuales la Unión 
Soviética adquirirá 2.700,000 toneladas si 
Estados Unidos en definitiva no nos com
pra azúcar, China 1.000.000 de toneladas 
y los otros países socialistas 300,000 tone
ladas. O podría citarse otra cifra: 100 fá
bricas serán construidas con la ayuda de 
los estados socialistas. Cada una de esas 
cifras, y las muchas que pudieran citarse, 
constituyen un golpe definitivo al criminal 
bloqueo económico que nos ha impuesto 
el imperialismo norteamericano por el “de
lito” de ser libres.
104

Todos los acuerdos a que llegó la misión 
económica cubana presidida por el “Che" 
Guevara son extraordinariamente benefi
ciosos para Cuba. Recordemos uno que es 
ejemplo del desinterés de los paises socia
listas: China, empeñada en la tarea gigan
tesca de desarrollar con botas de siete 
leguas su economía, concede a Cuba un 
crédito de 60 millones de pesos ¡sin inte
reses!

De cada país visitado: Unión Soviética, 
China. República Democrática Alemana. 
Checoslovaquia, República Popular de Co
rea, República Democrática de Vietnam, 
República Popular de Mongolia, Hungría, 
Polonia y Albania, como Rumania y Bul
garia, la misión económica trae un acuer
do beneficioso dentro de las posibilidades 
máximas de cada país socialista y, sobre 
todo, el testimonio de la amistad, de la 
solidaridad indescriptible de sus gobiernos 
y pueblos con nuestra Revolución

(fulminación ejemplar de este recorrido 
tan fructífero fue el comunicado soviético- 
cubano que recoge los acuerdos a que lle
gó la misión económica en Moscú. Con ra
zón ha dicho el “Che" Guevara:

"En la Unión Soviética hemos firmado 
varios convenios que servirán como pun
to de partida para el desarrollo de nuestra 

industria metalúrgica, petrolera, minera y 
de energía eléctrica.

“Las casi cien plantas que Cuba está 
construyendo con la ayuda de la Unión 
Soviética y otros paises socialistas, servi
rán de base para el desarrollo de nuestra 
industria media y ligera”.

Es decir, la Unión Soviética contribuye 
no sólo en medida decisiva a asegurarnos 
una zafra próspera sino que nos brinda su 
ayuda invaluable para el desarrollo indus
trial de nuestro pais.

Pero el comunicado soviético-cubano no 
se limita a recoger los valiosos acuerdos 
económicos sino que ratifica el apoyo de
cidido de la Unión Soviética a Cuba frente 
a las agresiones del imperialismo norte
americano. Y proclama el respaldo soviéti
co a la histórica “Declaración de La Haba
na" en este párrafo hermoso:

"La Unión Soviética apoya calurosamen
te la “Declaración de La Habana”, que 
detalla las aspiraciones del pueblo cubano 
por nuevos logros en su desarrollo econó
mico y social y que representa un<|P res
puesta justa a la “Declaración do San Jo
sé” aprobada en Costa Rica”.

En el comunicado se ratifica también 
la solidaridad do los dos paises con todos 
los pueblos que luchan contra la opresión 



colonial. Y finaliza con estas hermosas pa
labras:

“Ambas partes declaran con la mayor 
claridad que la paz del mundo nunca se 
verá en peligro o será violada en forma 
alguna por la Unión Soviética o Cuba**.

El Colonialismo se Acerca 
a su Fin

1960 ha sido un año de avance creciente 
de los pueblos oprimidos hacia su libera
ción en dura lucha contra sus viejos opre
sores colonialistas y los nuevos imperia
listas, particularmente los norteamerica
nos, que tratan de imponerles cadenas más 
disimuladas pero no menos pesadas.

La lista de los estados africanos que 
en 1960 han alcanzado su independencia 
—a veces formal, otras real pero siempre 
representando un paso adelante— es con
siderable: Congo, Nigeria, Dahomey, Ma
li, Gabon. Africa Central, Camerún y otros, 
son nombres que por primera vez se han 
escuchado en las Naciones Unidas a la 
hora de las votaciones. El Africa “que 
duerme’’, tan grata a los colonialistas, es 
ya cosa del pasado, lo era en realidad ha
ce liemjH). La ola liberadora que avanza 
a todo lo largo y lo ancho del continente 
negro anuncia la muerte cercana del co
lonialismo.

El fin próximo del colonialismo tuvo su 
anuncio también en las Naciones Unidas. 
Finalizaba el año cuando la Asamblea Ge
neral de la ONU aprobó, por mayoría 
abrumadora, el proyecto de resolución 
presentado por los paises afro-asiáticos 
condenando el colonialismo, proclamando 
el derecho de todos los pueblos a su libre 
determinación y estatuyendo la lápida 

El comandante Ernesto Che Guevara, presidente del Banco Nacional de Cuba, aparece junto a 
la Delegación Comercial de la República Democrática Alemana, presidida por el jefe del Conse
jo de Ministros H. Rau. Detrás puede verse a G. Jeiss, ministro de Comercio Interior y Exterior p.s.

El comandante Gueva
ra abraza con ternura 
a una niña que le 
ofrece un ramo de flo
res, a su llegada a Pe
kin. El Cmdte. Gue
vara concluyó nego
ciaciones muy venta
josas para nuestra na
ción, que recibirá un 
cuantioso crédito, así 
como la venta de un 
millón de toneladas 
de azúcar. En China el 
Cmdte. Guevara y la 
delegación cubana re
cibieron el cálido sa
ludo del pueblo y au
toridades nacionales.

adopción de medidas para preparar el tras
paso de todos los poderes en los paises y 
territorios aún sometidos a sus respectivos 
pueblos.

Pero en la ONU también hubo que ven
cer la oposición de las viejas y nuevas po
tencias colonialistas. Estados Unidos, que 
tantas veces ha gustado posar de “anti
colonialista” —cuando se trataba de colo
nias de otras potencias, no de Puerto 
Rico—, unió su voto, en hipócrita absten
ción que no engañaba a nadie en cuanto 
a su oposición a la resolución anticolonialis
ta, a los de la Gran Bretaña, Francia, 
Holanda, Bélgica, Portugal y la España 
franquista, potencias o paises todos con 
colonias, a las que oprimen, saquean y cu
bren de sangre.

Pero los imperialistas no pudieron im
pedir la aprobación de la resolución anti
colonialista. Planteada la discusión cuando
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Nikita Jruschov propuso a nombre de la 
Unión Soviética la inmediata independencia 
de todos los paises y territorios sometidos, 
se formó un frente anticolonialista pode
roso, que comprendía desde todos los 
paises socialistas y los ya liberados en Asia. 
Africa y América —a plenitud, sólo Cuba 
en nuestro continente—, hasta los repre
sentantes de gobiernos latinoamericanos 
más o menos comprometidos con Washing
ton pero no hasta el punto de oponerse a 
la proposición afro-asiática. Aunque si 
estos últimos paises no mencionaron si
quiera el caso de Puerto Rico y unieron 
sus votos para derrotar un proyecto de 
resolución soviético que fijaba 1961 como 
el año en que debían desaparecer para 
siempre las colonias. Resolución por la que 
Cuba, fiel a su revolución liberadora, votó 
junto a los paises socialistas y la mayoría 
de los estados africanos y asiáticos real- 
men te independient es.

El 14 de diciembre, fecha de la aproba
ción de la resolución anticolonialista por 
las Naciones Unidas, es un nuevo jalón en 
la marcha hacia el enterramiento del 
colonialismo, que está ya cercano.

El Pueblo de Argelia ya Votó

Como si seis años de lucha heroica 
frente a un enemigo poderoso que ha 
acumulado hasta 800,000 hombres en Ar
gelia. fueran poca cosa, el pueblo argelino 
en derroche de patriotismo y de valor ha 
vertido su sangre en las calles de Argel, 
Oran y otras ciudades, masacrado por las 
tropas colonialistas francesas, para expre
sar ante el mismo De Gaulle su voluntad 
indoblegable: ¡INDEPENDENCIA!

Pocas veces antes un jefe de Estado ha 
tenido un fracaso similar al del general 
De Gaulle en su viaje por Argelia. Fue a 
asegurar el apoyo de la población musul
mana a su referendum de enero. Y Jos ar
gelinos rubricaron con su sangre un ¡NO! 
rotundo al referendum engañoso, reafir
mando, más-decididos que nunca, frente a 
las tropas, su respaldo al Frente de Li
beración Nacional.

El balance de la visita de De Gaulle a 
Argelia no raido ser más trágico ni más
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El presidente de la Misión Eco
nómica de Cuba, comandante 
Ernesto Guevara, aDarece en Pra
ga durante sus conversaciones 
con el ministro de Comercio Ex
terior checo, Frantisek Krajcir.

MOMENTO
INTERNACIONAL

FOTOS DE PRENSA LATINA

elocuente: 127 muertos (según cifras ofi
ciales), más de 100 de ellos argelinos, y 
muchos cientos —muy por encima de mil 
heridos, la casi totalidad también argeli
nos. El pueblo votó asi, con su sangre. 
¡SI! a la independencia y ¡NO! al referen
dum degol isla.

La repercusión de los acontecimientos 
de Argelia en Francia no se hizo esperar. 
Exceptuando la prensa degolista o fascista, 
todos los periódicos coincidieron en una 
conclusión: no hay otro camino para la 
paz. en Argelia que el de la negociación 
con el Gobierno Provisional Argelino. Y 
el Partido Comunista, el Partido Socialista 
Unificado y el Consejo Nacional de la Paz 
de Francia reforzaron sus llamamientos a 
votar ¡NO! frente al referendum degolista 
como la única forma para el pueblo fran
cés de expresar su exigencia de negocia
ciones con el Gobierno Provisional Arge
lino.

En contraste con esta actitud, la alta 
jerarquía católica francesa llamó a todos 
los católicos —con la firma de numerosos 
obispos— a votar en el referendum. Y el 
Movimiento Republicano Popular, el par
tido católico, concretó el llamamiento con 
la consigna de votar “sí”. La jerarquía 
católica se situaba junto a De Gaulle ce
rrando los ojos a la sangre derramada en 
Argelia de un pueblo que no vacila en 
enfrentarse desarmado a las tropas para 
gritar su anhelo de inde|M?ndencia.

Mientras, en las Naciones I nidas, las 
potencias colonialistas lograron derrotar 
¡a proposición afro-asiática de un referen
dum controlado por la ONU. sin participa
ción del ejército colonialista francés, que 
diera efectiva oportunidad al pueblo arge
lino de manifestar su voluntad. Y en esa 
derrota cupo responsabilidad grande a la 
mayoría de los gobiernos africanos de la 
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llamada “Comunidad Francesa”, que pro
baron asi que su recién ganada indepen
dencia es todavía, en gran medida, sólo 
formal.

Laos. Víctima de i.a Agre.mó> 
Imperialista

En 1954, los acuerdos de Ginebra, que 
pusieron fin a la guerra en Indochina, de
terminaron que Laos debía ser un país 
neutral.

En 1960, por querer seguir una política 
neutral que hasta entonces le había impe
dido la interferencia de Estados Unidos 
a través de gobiernos sumisos, Laos ha 
sido victima de la agresión combinada de 
las tropas traidoras de Phoumi Nosavan, 
equipadas con armas norteamericanas y 
dirigidas por oficiales yanquis y ayudada 
por unidades de Tailandia y Vietnam del 
Sur, oficiales filipinos y aviones de Chiang 
Kai Shek.

Para poder cumplir los acuerdos de Gi
nebra, invalidados en Laos como en Viet
nam del Sur por la interferencia de Esta
dos Unidos, fue preciso al pequeño país 
asiático el alzamiento liberador dirigido 
por el capitán Kong Le. Gracias a él. 
surgió el gobierno del principe Souvanna 
Phouma, que comenzó a aplicar una poli- 
tica neutral y llegó a un acuerdo con las 
fuerzas patrióticas del Pathet Lao —las 
fuerzas que enfrentaron desde 1946 a 1954 
a las tropas colonialistas francesas— para 
garantizar la unidad del pais como se ha
bía acordado en Ginebra.

Pero Estados Unidos no tolera estados 
neutrales. Exige sumisión, particularmen
te cuando se trata de países como Laos 
que por su posición geográfica estratégica 

fronteras con China, la República De
mocrática de Vietnam y Cambodia amén 

de Vietnam del Sur . quiere utilizar como 
base contra ambos países socialistas y la 
neutral Cambodia, cuyo gobierno ha tra
tado inútilmente de derribar.

La ingerencia de Estados Unidos llegó 
a tal extremo que cuando el gobierno de 
Phouma comenzó gestiones para integrar 
un gobierno de coalición nacional, el De
partamento de Estado norteamericano re
chazó “categóricamente” la integración de 
semejante gobierno. ¡Como si Laos fuera 
una colonia yanqui!

Cuando el gobierno de Phouma no se 
plegó a las exigencias yanquis, Estados 
Unidos pasó a la agresión abierta, utili
zando en ella a la Organización del Tra
tado del Asia Suroriental (OTASO, la 
alianza belicista “made in USA”) y los go
biernos títeres de Tailandia, Vietnam del 
Sur y Chiang Kai Shek.

Nosavan. el general traidor derrotado 
¡xa- el alzamiento del capitán Kong Le, fue 
armado hasta los dientes, con tanques y 
aviones inclusive, y reforzado con unida
des de Tailandia y Vietnam del Sur y ofi
ciales filipinos y “asesorado” por oficiales 
yanquis. Y se inició la agresión armada 
que culminó, por el momento, en la captu
ra de Vientiane, después de 76 horas de 
heroica resistencia del ejército leal al man
do del capitán Kong Le y de las fuerzas 
populares del Pathet Lao, y de destruir la 
ciudad en gran medida, asesinando en ma
sa a todos los sospechosos de ser patriotas.

Pero la lucha en Laos no ha concluido. 
La guerra de guerrillas se extiende por 
todo el pais. Las fuerzas del capitán Kong 
Le se reorganizan. La resistencia popular 
crece. Y las unidades del Pathet Lao con
trolan parte del pais. Y la protesta inter
nacional por la agresión de que ha sido 
victima Laos se fortalece.
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En el
gica y Repoblación Fluvial de 
"El Dique", el pueblo disfruta 
del sano deporte de la pesca.



En el próximo número vea repor
taje a todo color sobre la Nueva 
China. He aquí una vista parcial 
del Palacio de Verano, en Pekin.


