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MISION 
CUMPLIDA: 
EL 24 EN 
JOBABO 
Decir 4 mil 236 caballerías de tie
rra desbrozada (casi 57 mil hec
táreas) no es difícil. Desbrozarlas, 
no parece ya tan fácil. Desbro
zarlas en sólo 60 días, hay que 
convenir en que es toda una am
biciosa tarea. La "Brigada Invaso
ra Che Guevara" lo hizo. El campo 
de batalla fue la provincia de 
Oriente. Ahora la Brigada iba a 
invadir Camagüey. Antes, se cele
bró un acto en Jobabo, el día 
24, Nochebuena : los brigadistas 
cenaron con sus familiares . Fidel 
Castro: 

"Debemos decir sinceramente que 
lo alcanzado hasta esta fecha, su• 
pera los cálculos más optimistas. 

"Les decimos con salisfacci6n que 
han demostrado ser acreedores al 
nombre dignísimo que lleva esta 
brigada, el nombre de "Brigada 
Invasora Che Cuevara". 

"Haber logrado en ese periodo de 
tiempo desbrozar 4 mil 236 caba
llerías de tierra, absolutamente 
improductivas, prácticamente vír
genes, constituye sin duda un 
esfuerzo extraordinario y una jus.
tificaci6n . de la co.nfianza que la 
Revolución, sus dirigentes y el 
pueblo pusieron en ustedes". 

Ahora la Brigada iba a invadir 
Camagüey. 

Un puñado de 
hombres al lado 
de sus máquinas, día 
y noche, sin tregua, 
viviendo en campaña 
coma en la guerra: 
4 mil 236 caballerías 
de tierra 
hectáreas) 

(casi 57 mil 
desbrozadas 



NUEVO AÑO: 
EL 10 

El noveno año revolucionario iba 
desvaneciéndose, camino al re· 
cuerdo, en pocas horas más ha
bría dejado de existir como ac· 
tualidad tangible. Montones de 
juguetes para los privilegiados 
{los niños) contemplaban a través 
de las vidrieras de las íiendas, el 
torrente humano desatado por las 
calles. Restaurantes, night-clubs, 
cabarets, estab&n repletos I usted 
hubiera podido entrar en cualquier 
hogar y beberse una cerveza del. 
brazo de los dueños de casa. A 
medida que caía la noche, había 
más luz, por la espectacular Hu· 
minación findeañera · en avenidas 
y calles. Y al asumir su exacta 
pos1c1on en el espacio los innu- · 
merables cuerpos celestes que nos 
dicen la hora, todas lás bocas se 
abrieron y comenzaron a cerrarse 
sobre la cena tradicional cubana, 
lechón asado, congrí, yuca con 
mojo, ensalada. Era medianoche. 

Fotos CARLOS NUN'EZ 
ORLANDO GARCIA 

Entreaño en Cuba: la . 
noche en que todos 

recorren la ciudad 
para saludar a 

los amigos 



TODO EL 
MUNDO SOBRE 
EL TERCER 
MUNDO 
Desde Madrid, París, Praga, Méxi
co: cada pocas horas aterrizaba un 
avión en la Habana, en los últi
mos días de diciembre: eran los 
intelectuales de todo el mundo 
que acudían a intervenir en el 
Congreso Cultural. Al inaugurarse 
el evento, estaban · presentes 430 
delegados extranjeros, de 66 paí
ses. Hombres y mujeres cuya ac
tividad principal es el pensamien
to, se reunían para pensar colecti
vamente soluciones a las angustias 
del Tercer Mundo. 

Desde los 4 puntos 
cardinales: cita . en 
La Habana para 
pensar los caminos del 
Tercer Mundo 



· DIA ·y NOCHE: 
LA BUSQUEDA 

DE UN 
:ACUERDO 

A .cualquier hora de la noche ha
bía luces encendidas en el hotel 
Habana Libre, porque a cualquier 
hora :Se trabajaba. El gran local 
turístico del Vedado iba a ser la 
sede del Congreso Cultural de La 
Habana y residencia de sus parti
cipantes. Idiomas, vestimentas y 
rostros sumamente diferentes se 
cruzaban en el lobby, salones, co
rredores, habitaciones y oficinas. 
Reencuentro de viejas amistades, 
nacimiento de otras,. muchas veces 
mediante un intérprete. Idiomas 

· ~ oficiales del CCH: español,. fran
cés e inglés. Puntos del temario: 
Cultura e independencia nacional, 

,. Desarrollo integral del . hombre, 
Responsabilidad del Intelectual en 

· los próblemas del mundo subdesa
rrollado, Cultura y medios masivos 
de comunicación, Problemas de la 
creación artística y del trabajo 

' científico y técnico. Los acuerdos 
serían · tomados no por votaciÓQ 
sino de acuerdo a la "voluntad 
general". Dijeron los organizado
res, No nos importa tanto liquidar 
todas las cuestiones como unificar 
opiniones y avanzar. 

Un Congreso ·para 
que la ·cultura 

. del Tercer Mundo 
unifique opiniones y 

avance -



CORDON 
DE LA HABANA: 
INTELECTUALES 
A LA 
INTEMPERIE 
Los intelectuales extranjeros apro
vecharon los días previos al Con- . 
greso Cultural de La Habana para 
tener el más intenso contacto po
sible con · la realidad revoh.\ciona
ria de Cuba. Diálogos, · preguntas, 
visitas, citas·, encuentros, llamadas 

· para obtener un testimonio intrans
ferible : y hasta trabajo voluntario 
al sol y en la tierra. Arrodillados, 
llenaron saquitos de polietileno 
para los enormes cafetales que 
han comenzado a crecer en la zo
na del plan Cordón de La Haba
na. Declaró la etnólogo francesa 
Jacqueline Delange : "Vine a es
cuchar, aprender y también a 
aportar mi pequeña piedra". A 
pocos kilómetros . de La Habana, 
los delegados visitaron el centro · 
de inseminación ' artificial ganade· 
ra Rosafé Signe!, uno de los más 
avanzados del mundo. 

Por _ testigos, 
intelectuales · 
extránjeros; la realidad 
de . Cuba abarca 
Revolución, · -Cultura, 
Tierra 





Ver, conversar, 
criticar: sin protocolo, 
....... 
con alegría 
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BRINDIS 
JUNTO A 

LA CATEDRAL 

La noche antes de comenzar el 
nuevo año, el Gobierno Revolu
cionario ofreció una recepción en 
el Palacio gubernamental. Los 
máximos dirigentes de la Revolu
ción Cubana conversaron sin pro
tocolo con los asistentes: diplo
máticos, invitados extranjeros y 
los intelectuales llegados para el 
CCH. Y la noche antes de inau• 
gurarse el CCH, la Comisión Or
ganizadora brindó a los delegados 
una cena en la vieja Plaza de la 
Catedral, seguida por un deslum-

· brante espectáculo de música y 
bailes folklóricos . Según dijo el 

' escritor argentino Rodolfo W alsh, 
Cuba ha resuelto uno de los pro
blemas más · difíciles para un in
telectual : el inscribir su obra en 
un contexto revolucionario sin sa
crificar, mutilar ni anestesiar su 
aptitud crítica, ni su inventiva, ni 
la alegría que debe acompañar a 
toda actividad creadora. 

Luces de colores 
y ritmos negros en la 

centenaria Plaza de 
la C'atedral de La 

Habana luego 
de la recepción en 

Palacio 



El dos de enero amaneció fresco 
y claro. En la Plaza de la Revo
lución: sol brillanle, brisa grata, 
una temperatura agradable y . so
bre el horizonte algunos cúmulos 
benignos hacia las diez de la ma
ñana. Centenares de miles de per
sonas se estaban congregando allí . 

Contra una eventual fogosidad 
solar toda clase de cubrecabezas; 
sombreros de yarey multicolor, 
boinas rojas, pañuelos, hasta na
poleones, que ayer fueron perió
dicos, y clásicos gorros rusos de 
piel. En espera de la hora del 
desfile, parejas sentadas en el con
tén de las aceras, sedientas ab
so,biendo naranjas y helados. En 
la tribuna los dirigentes de la Re
volucilm, invitados de otros paí
ses, turistas extranjeros, periodis-
12/ CU BA 

tas, los intelectuales del CCH y 
todos los miembros de la Brigada 
Militar Che Guevara de desbroce 
de tierras incultas. Luego, el geó
grafo francés Ives Lacoste se con· 
fesó muy emocionado , fue el des
file de un pueblo en armas, dijo. 
Desfilaron pequeños destacamen
tos de guardiamarinas, cadetes de 
varias escuelas militares, mujeres 
del Instituto Técnico Militar, y 
milicianos hombres y mujeres. 
Después : decenas de miles de es
tudiantes becados y externos: se
cundarios, preuniversilarios, de ma
gisterio, pesca, enfermería, univer
sitarios y tecnológicos . Luego, 
mujeres en la agricultura y al 
final, trabajadores voluntarios en 
la zafra azucarera. Todos en for
mación impecable, marcial, crono· 
métrica. 



FkkJ Castro: UNos 
. resta ~oy sólo ponerle 
nombre a este · año 
de 1968. Y queremos 
nosotros 

.. , que sean ustedes 
· · los que nos digan" , . 

. El pueblo en la 
Plaza: (gritos) 

: "i Guerrillero . heróico!u 

Fidel Castro: 
"Entonces este año se 
lla,nará Año del 
Guerrillero Heróicou 



"Asistí a la marcha 
de un pueblo 
en armas. 
Me he emocionado 
profundamente" 
-dijo un científico 
francés 
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PARRAFOS DEL DISCURSO PRONUNCIADO 

POR EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTI· 

DO COMUNISTA DE CUBA Y PRIMER 

MINISTRO DEL .GOBIERNO REVOLUCIO· 

NARIO CUBANO, COMANDANTE FIDEL . 

CASTRO RUZ, EL I DE ENERO DE 1968, 

AL CUMPLIRSE EL NOVENO ANIVERSA• 

RIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION' 

• Este año, al cumplirse el IX ani
versario, se varió el desfilé que 
tradicionalmente veníamos rea-. 
!izando. 



• ·No quiere decir esto ·que defi
.nitivamente se hayan suspendi
do nµeslros desfiles · .militares, 
sirio sencillamente que: han sido 
racionalizados. 

• Han estado re.present.ados, ,pues, 
los sectores · fundamentales, los 
frentes principa,les del esfuerzo 
revolucionario. 

• De esta forma · conmemoramos 
·este nuevo· .aniversario que se 
cumple y un décimo año de 
trabajo que se inicia. 

• Porque el año . 1968 será uno de · 
los años en que deberemos rea
lizar el mayor esfuerzo cons
tructivo· y .será •.todavía consi
derado como uno de los años 
duros de la Revolución, · que 
nos llev:a a realizar enormes · 

· trabajos y enormes · esfuen¿os, 
perq sin duda también, uno de . 
los años que nos permite m'irar 
cort más optimismo el porvenir. 

• Es pi:eciso decir que la Unión · 
· Soviéticá ha · realizado· un · con
siderable . esfuerzo: para abaste- ·. 
cernos . de combustible. (Ver 
cuadro aparte}. · 

.• ,Pe.ro todo .parece índicar qµe 
·. las . posibilidades ·. aciuales de 
-ese · país para .a!:>astecernos de, 
conibusiible al ritmó crecíente 

. dé nuestras necesidades; son Ji~ · 

mitadas. 

• , Sin . embargo nuestra economía 
no -se puede · pant!izar, mejor. 

·dicho; nuestro des¡urollo eco
nómico ·no puede ,ni debe su
frir merma ni m1ichq menos.- pa- · 
ralizarse. . . . 

• Ninguna cosa agradaría -más' a 
los imperialistas, ningún sueño 
. han acariciado• más los impe
riali-stas, los reaccionarios y los 

·contrarrevolucionarios, . que el 
de ver a nuestra · economia en 
dificultades por problemas · de 
combusiible: ningún esfuerzo 
mayor han hecho los •agentes 
c!e la CIA que · para crear obs

táculos y sabotear nuestras ins
·talaciones productoras de coro' 
. bustible. El imperialismo sabe 
que el coinbu_stible es un pro
ducto estratégiqo ·. fundamental 
para la defensa del país, y sa
bido es que en .e.aso de agra- · 
sión no habría .medios de hacer 
llegar a este país .combustible 

· .para · nuestros tanques y para 
nuestros ·carros de combate, pa
ra nuestras armas en -g.eneral. 

. y sí ·los abastecimientos están 
limitac;los, si nuestra producción 
interna es. limitada, si nuestros 
medios .para -adquiridos en otras 
fuentes. no existen, ~ qué debe
mos .hacer? {Qué ·debemos ha
cer con el combustible · de 
que dtcsponemos? (EXCLAMA

: CIONES: . "¡AHORRARLO!") 

• Y. µstedes han respondido . bien. 
·La· palabra de orden de la Re
,volución, la palabra · de orden 
, de ·la , Revolución -en todos los 

. frentes de .tiabajo> en todas · las 
industrias, · en todos .los centros 
.de transporte, .dondequiera que 
se use combustible, es la de 
ahorrar · ·combustible. Luego, se 

crea la necesidad de establecer 
un rígido control en el uso ·del 
combustible. 

• E igualmente -aunque resulta 
desagradable ·. la medida- se 
requiere un dgido .contro1 de · la 
gasolina que se gasta en los 

. automoviles . privados: 

• Hay, además, una cuestión: no 
• podemos seguir tomando reser

vas de nuestras Fuerzas Arma
das, no podemos .tomar una to
nE!lada; m\is de gas-oil de mies
tros lanqu'es, o . gasolina de 
nuestros camiones · o carros de 
cóinbate porque esos recursos 
de combustible <:onstituyen un 
elemerito esencial de la defensa 
y dec la vida de este país. Pero 
a: la vez no podemos seguir 
cori esa tensión, co¡,. los tanques 

. vacíos esperando un barco por 
día y semana tras semana, sa
biendo . que el retraso de . un 
barco ocasiona problemas : no 
.podemos vivir en · esa incesante · 
solicitáci6n de a¡,.ticipos, por-

. que eso no , es conveniente a 
nuestra economía: Pero, además, 
no podemos seguir esa · política 
de incesantes ' solicitudes de . an
ticipos, porque , tampoco es co_n' 
veniente a la dignidad y . al de-
C.QÍ:i:) de '_este país. · · 

. ~- 'N.úéstro paí~,- sin duda de nin
. gún '.,género, ' marcha haéia iide-

' lanté, Algunos: lo comienzan · a 
cpmpréncier, pero lal vez mu
:chos .. de -los detractores de esta 
Revoluciórt ·· no se imaginan la 

magnitud -~ incluso ·la . celeridad 
con que . este país empezará a 

' Ver de manera , palpable el fru-
ió _de · los -esfuerzos de estos 
años. 

• Y ya en · los prox1mos tres año.s 
se ·graduarán más ingeni,1uos 
que lo.dos los que se graduaron 
en iodos . los años · anteriores, 
desde el principio de siglo has
ta el triunfo de la Revolución. 
Y . ya tenemos más médicos y 
mucho mejor distribuidos; .Y en 
nu.estras escuelas no había prác
ticamente espacio para recibir a . 

· todos los que solicitaron estu
diar medicina, y se matricula
ron · unos· ,nil 700 en · esa carrera. 

• Quienes hayan visto este desfi-
_.le de ·hoy, .sobre todo nuestros 
ilustres invitados, se pregunta
rán si somos un país militari~
ta, ¡Nol Somos un país organi
zado, somos un país - disciplina
do . y· somo.s un .pueblo conver0 

tido, por · la fuerza de las cir
cunstancias, en soldados, y co- . 

· i:no . tales soldados est'amos dis, 
puestos a ser.. buenos soldados. 

• Y así ya hoy disponem9s de 
una concepción global, y . nues
·tro, país establecerá Ja . enseñan
.za .. obligatol'ia no sólo hasta sex-

- la grado, sino también hasta Ja 
Secundaria Básica; y no sólo 
hasta la Secundaria Básica, sino 
.que establecerá .con carácter 
obligator.io , la educa.ción para 
todo joven correspondiente a 
determinadas edades; es decir, 
a :la edad que deben estar en 

· esos . esiudios ·, establecerá el es
tudio :obligatorio hasta la ense-. 

•ñanza preuniversitaria. 

• Estableceremos las obligaciones 
de todos -los miembros de la 
sociedad con relación -a la edu-

las v~ng.a a buscar a CtUJa, 
porque nosotros no -. t~memos 
c;ompetencia de ninguna .clase. 

. cación, porque un .país como el 
nuestro no puede permitirse el 
.lujo de ·tener en sus filas . den
tro de diez o de quince · años 
ningún analfabeio . 

• No sólo no · se· puede permrtir 
el lujo de )ener- analfabetos, no 
se . podrá permitir siquiera el lu
jo de disponer de ciudadanos 
que no tengan un nivel de .ins
trucción alto y amplio. 

• Pero a la vez que se establezca 
la enseñanza obligatoria en el 

_nivel preuniversilario ¡hombres 
y mujeres por igual · prestarán 
el ser.vicio de 1as armas a la 
patria I La instrucci.ón militar y 
la preparación combativa serán 
como una asignatura más de la 
que · todo ciudadano e~ este 
país deberá cortocer siempre. 

• Es decir que, al cabo de · nueve 
años, . habiendo . vencido las di
fü:ultades fundamentales · y es
tando mejor preparados que 
nunca . para las . dificultades que 
se ·presenten, se nos presenta un 
panorama risueño y ienemos de
recho a sentirnos · más segur.os _ 
de fo que hacemos . 

• Y · este país que emprendió ese 

cam.ino ·revoluciónai'io hace nue- . 
.ve. años; y ha -idc::, profundi
'zando. ·. más y más cada . vez poi: 

. esa senda, jamás se. apartará de 
· Ja senda revolucionaria, jamás 
dejará de profundizar · más y 
más·. en el campo dé las · ideas 
y ·· de las · instituciortes ·revolu- · 
cionarias. 

• .Nuestra política, mientras ex:is
ta el imperialismo, · será de lucha 
frontal y sin vacilaciones contra 
ese imperialismo. 

• ... imperialismo· que organiza 
campañas para impedirnos qu'e 
adquiramos · semillas, como hizo 
e'! . cónsul en ·Veraciuz ·· en tela
_ción con la adquisición de de-. 
terminadas cantidades de , semi
llas. mexicanas. que estaba com· 
prando nuestro país dentro de 
todas · 1as normas legales. 

• ... en nombre no se sabe de 
qué hipotéticos peligros de com
petencia, para un país que ven-· 
de sus piñas en Estados · Unidos 
-al cual nosotros no le pensa
mos vender . nunca piñas ha.sía 
que no se acabe el imperialis
mo- · país .que además· recibió 
una sustancial ·parle de nuestra 

.. cuota azucarera cuando . el im
perialismo nos la suprimió; do
lorosamente prevalecieron · crite
Iios -de ·que éramos ·futuros com
petidores. 

• El a-zúcar es nuestro principal 
cultivo y quien quiera cual
quier variedad de · nuestras me

. joras _ variedades de azúcar que · 
la venga a buscar a Cuba ... . 

• . . . el pueblq_ más altamente con
sagrado por el ·reconocimiento 

· universal, el pueblo ·.más aqmi
rado del mundo entero es hoy 
el · pueblo .de Vietnam, ·por su 
lucha heroica y sin preceden
tes ... 

• J Por. eso nuestra solidaridad sin 
vacilaciones, sin · condiciones y 
en cualquier circunstancia y 
para lo que · sea y donde sea 
con el pueblo de Vietnam 1 

• Nuestro país llevará · ·adelante 
su política internacionalista sin 
vacilaciones de ninguna índole 
y de solidaridad con el movi
miento revolucionario en todo 
el mundo; nuestro país profun· 
dizará sus ideas revolucionarias 
y llevará adelante sus bande
ras hasta donde sea capaz, y 
nuestro país, además, . maniendrá 
sil sello propio, resultado ·de su 
experiencia y de su historia¡ y 
en la ideo.logía, ·su criterio, . su 

. más 'absoluta .independencia, su 
más propio camino, elaborado 
·por nuest¡o ·pueblo y por nues
tras experiencias .· y · acorde a 
nuestras tareas. · 

• Esas son las perspectivas futu
ras, esas . son las perspectivas de . 
las . generaciones que pasl'\ron 
hoy ·desfilando en · nombre · de 

nuestro pueblo, y con . ese éspf-
.. ritu debemos mirar los años ve
. nideros. · 

• Nos resta hoy sólo ponerlE! el -
nombre a este año de 1968; Y 
queremos nosotros que sean us-
tedes los . que nos digan (GRI
TOS: ¡ "GUERRILLERO HEROI-
CO"!) . 

• Entonces este año se · llamará 
Año del Guerrillero Heroico, 
como el -más justo nombre de 

. este año, por su característica 
y por su espíritu, y comó · tri
buto de profunda veneración y 
recuerdo y cariñó hacia el he- . 
roico comandante Ernesto Gue
vara y hacia los heroicos com
batientes que con él cayeron. 

• Los imperialistas p;_¡blican nom
bres de . cubanos· caídos junto al 
comandante Ernesto Guevara . .. 
1 Pues sil N esotros no ·v:amos a 
publicar nombres, pero sí deci
mos que si . con el comandante 
Ernesto Guevara cayeron otros 
cubanos combatiendo, eso está 
muy ·acorde con . la . historia de 
-este país,- con ·su · espíritu inter-

. nacionalista y revolucionario. 

• Y .si creen que · ·esos cubanos 
permanecerán · en el olvido, eso 
no ocurrirá •jamás, porque, al 
igual que el camandante .. Ernes
to Guevara, vivirán eternamen
te en 1-o profundo ·de.· nuestros 
corazones, y algún día no ·mies
tro pueblo, _sino un continente 
entero, sabrá rendirles el tributo 
que merecen . • Quien quiera razas, ejemplar de 

cualquier tipo, quien quiera se
men de cualquier toro, d.e · nues
tros mejores loros, que lo venga 
a buscar a Cuba; quien quiera 
semillas de cualquier tipo que 

• 1 Sea este ·año digno de ese nom
bre, digno del ejemplo del ·che 
en todos los ·órdenes, en la 
austeridad, en el trabajo y én 
el cumplimiento del deber! 

CUBA/ J 5 



Este ano fue 
el desfile de un 
pueblo en el trabajo, 
en el estudio 
y en ;las armas 

Al referirse al problema del combustible, 
Fidel Castro informó con amplitud sobre 

el aument~ de su consumo en -Ctiba desde 
el triunfo dé la Revolución . El cuadro 
comparativo entre el último año neocolo
nial y ·_el más -reCiente año revolucionario 
es éste: 

(EN MILES DE TONELADAS) CONSUMO 

POR TIPOS DE COMBUSTIBLES 

fuel-oil 

' 1958 l. 786 

1967 2 . 736 

quer_osina 

1958 130 
1967 285 

gas-oil 

399 
937 

gasolina 

. 697 
909 

Este aumento del consumo de combustible 
ha sido inherente al - aumento de la pro
ducción (desarrollo) como lo demuestran 
la~ siguientes cifras, también dadas a co

no?er ppr .. el Primer Ministro : 

ENERGIA ELÉCTRICA 

{KILOVATlóS/ HORA) 

EXTRACCION DE 
PETROLEO CUBANO 

(MILES/ TON) 

:~58 1 ,794.9 1958 {sin cifras) 
11..':: 9 l ·,993.0 1959 27.6 
1960 2 ,145 . 0 1960 25.4 
1961 2,237.0 1961 28.1 
1962 2 ,258 . 0 1962 43.3 
1963 2,344.0 1963 30.8 

1964 2 1494.0 1964 37.3 
1965 2,592.0 1965 57.4 

1966 2 ,813.0 1966 69.1 
1967 3 ,019.Ó 1967 113. 6 . 

PRODUCCION DE NIOUEL 

{MILES/TON) 

1958 . 18 . 00 
1959 17 .66 
1960 14.52 
1961 18.12 
1962 24.90 
1963 21.63 
1964 24 . 06 
1965 29.13 
1966 27.65 

1967 34.90 

CAPACIDAD DE · CARGA DE LA MARINA 
MERCANTE EN TONELADAS METRICAS 

y NUMERO DE BARCOS ,. 

1958 
1967 

46.000 
256.000 

14 
42 

,• 
AREAS SEMBRADAS EN CABALLEÍIIAS· 

1956 
. 1967 

'( e EN HECT AREAS 

177.545 
277.000 

2,354.246 · 
3:673.020 

PESCA {MILES DE PRODUCCION DE ACERO 
TONELADAS) . . . (MILES DE TóNELADAS) 

1958 
1967 

21 
· 60 

1959 
1967 

éABEZA·s DE GANADO 
EXISTENTES (MILÉS) 

19521•1 
1967 

4 . 042 
7.146 

f* ) No existen cifras sobre 
el año 1958. 
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Estudiantes, soldados, 
libros, fusiles: 

"Nuestro deber: formar 
hombres como 

el Che" 



UNA 
RESPUESTA 
PARA MIL 
PREGUNTAS 
La principal dificultad con que 
tropezaron los org.anizadores de la 
exposición Del Tercer Mundo fue 
la de exponer una idea, un con
cepto (mediante la materia, comu
nicar lo inmaterial) . El método con 
que la vencieron fue el trabajo 
creador colectivo, en equipo : el 
éxito con que la vencieron fue 
neto. El Tercer Mundo asume ine
ludiblemente la primera persona 
del plural : somos nosotros mismos 
los que estamos expuesfos aquí. 
¿ Dónde y cómo vivimos'? ¿ Qué y 
cómo somos'? ¿ Cómo nos ven y 
nos explotan los otros'? ¿ Qué ca
minos tenemos abiertos o tenemos 
que abrirnos'? Las respuestas sur
gen sin vociferación pero rotun
das, sobrias pero estremecedorás. 
Los materiales con que son formu
ladas: fotografías, comics, explo
siones, fieras vivas, propaganda 
de productos de la sociedad ca
pitalista, diapositivas; cine, foto
montajes, elementos corpóreos. La 
exposición quedó inaugurada en 
el Pabellón Cuba, a pocos metros 
del hotel Habana Libre, y sus pri
meros v isitantes fueron los inte
lectuales participantes en el Con
greso Cultural de La Habana. 
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Los plásticos 
extranjeros 

la califican desde 
increíble 

hasta ··-
sensacional .. 

Sin duda. 
es la mejor 

exposición que· 
se ha montado en 

Cuba 

,: .. 
.; 

¡o 
o . ... 



El trabajo creador 
colectivo, sistema para 
exponer conceptos 
sobre la realidad del 
Tercer Mundo 

ELLOS LO · füC~iiON 

~1:iÓn: Rebeca Chávez 
selección de lexlos: 
Guillermo Rodríguez Rivera 
diseño: Fernando O'Reilly, 
Severino Rodríguez, Frémez, 
Enrique Fuentes y· César Mazola 
fologratia : Mayito y Luc Chessex 
cine y sonido : Hector Veitia 
. y Angel Díaz · 
coordinación: Silvia Flamand 
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,NACE 
UN 
·coNGRESO 

Un país · 
revolucionario 

no teme el debate 
en un marco 

de libertad 
Dorticós 



Congreso Cij[tural de 
La Habana: 
situarse. frente a 
la problemática 
contemporánea con 
un riguroso 
análisis crítico 

El Congreso Cultural de La Haba• 
na echó a andar la noche del 
jueves • cuatro de enero·. Hasta el 
día once, 494 delegado.s (438 ex• 
tranjeros y 56 cubanos) iban a 
analizar y a discutir problemas 
del Tercer Mundo. 

El presidente Dorticós hizo el dis· 
curso de apertura. Un momento 
de sus palabras: "Cuba ha convo• 
cado este Congreso sin exigir «.a 
ptj.ori» que quienes concurran a 
él mantengan sobre cada uno de 
los tópicos c_¡ue desde mañana us· 
tedes van · a abordar, un criterio 
estrictamente unánime, · demosfra• 
ción. palpable de que 'lll\ país que 
ensancha· su panorama · humano 11 

través de la senda revolucionaria 
no teme a un debate en este mar• 
co de libertad que preside e in• 
forma el espíritu de este Congre• 
so". 

En sus palabras iniciales, Dorticó~ 
saludó y dio la bienvenida a los 
delegados en nombre . del pueblo 
y del Gobierno Revolucionario. 
Expresó a continuación, "Nos cree. 
mos comprometidos por el deber 
de testimoniarles también nuestra 
.gratitud por la presencia de uste
des en nuestro país, por el entu
siasmo y el interés puestos en la 
respuesta a la convocatoria a este 
Congreso y en la concurrencia al 
mismo". 

Después expresó que la composi •. 
ción de los delegados y la libertad 
dispuesta para los debates de la 
agenda, era la prueba r;nás . evie 
dente de que constituye un ver

. dadero ejercicio de libertad de la 
cultura: "Cuba ha convocado este 
Congreso sin exigir «a priori» que 
quienes concurran a él ~antengan 
( ... ) un criterio estrictamente uná-
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nime . . . 

Destacó como característica espe
cial del Congreso, el hecho de 
que en , él participan inf:elecf:uales 
en la más amplia acepción de la 
palabra. Oue no era sólo un con
greso de escritores y arf:istas, de 
poetas y dramaturgos, de cientí
fic.os y técnicos, de sociólogos o 
economist~, de médicos o inge
nieros: ''Es · un peculiar Congre
so ( . .. ) de hombres, en fin, de 
pensamiento, que equivale a de
cir hombres capaces de situarse . 
frente a la problemátiéa contem
poránea con un riguroso análisis 
crítico, con una agudeza. informa
da por el aval cultural de cada 
cual, razón por la cual, además, 
nos sentimos muy satisfechos". 

Al hablar del éolonialismo cultu
ral, dijo: 

"Aquí hay delegados del mundo 
subdesarrollado, hombres que vi~ 
ven a diario esa tragedia y pug
nan contra ella y dentro de ella. 
Nosotros la conocimos antes; po
demos por lo menos modestamen
te aportar las experiencias de có· 
mo nuestra Revolución ha logrado 
vencer, logro vencer los residuos 
dé ése colonialismo cultural de 
que fue vícf:ima de manera . sin
gularmente profunda pr.ecisamenf:e 
en los úl-timos años de su etapa 
prerrevolucionaria. 

que habíamos alcanzado el . m_ás 
alto grado de conciencia aritim~ 
pe~alista, sino en una etapa en 
que, por el contrario, esa concien
cia antimperialista, . no obstanf:e el 
vigor y la mof:ivación emocional 
de la lucha insurrecciona!, no es
taba al más al!:o nivel e incidían 
en la mente · de nuestro pueblo 
de una manera feroz, los éxitos 
que el imperialismo había logra
do, cqn exquisita sutileza a veces 
'{ otras de manera- burda, una pe
netración excepcional de carácter 
ideológico a f:ravés de la prensa; 
de la propaganda de todo. tipo, 
del uso omnipotente de los medios 
masivos de divulgación, de la pe
nef:ración estrictamente inteleéiual, 

. del uso, en fin, de todos esos 
insf:rumentos que .cada día prolife
ran más, se renuevan más y se 
nutren más, desde el . manejo de 
la f:écnica de las llamadas Relacio
nes Públicas, las consabidas be
cas, el drenaje de cerebros, revis
tas y publicaciones, organizacio
nes cul!:urales promovidas por • el 
imperialismo, todo esto además del 
trabajo, esf:ricta y específicamente · 
en el campo políiico. 

"Y es que el proceso de nuestra 
construcción revolucionaria, ·cuan· 
do esta . revolución fact.uálmente, 
a través de los hechos instif:ucio-. 
nales, sociale$, económicos y poli• 
ticos comenzó a dar y dió los 

' primeros pasos en la . senda de la 
construcción socialista, cuando se 
.materializaron. en nuestro país. las 
primeras realizaciones sc:>cialistas-· 
que marcaban. de manera indubita
ble la ruf:a de nuesf:ro pueblo, 
en · esa oportunidad todavia, ni 
previa ni simultáneamente en los . 
primeros momertf:os, ·proclamamos 
de manera . expresa. .....y por vía 
de las formulaciones teóricas-.el : 
carácter socialista de nuestra · re•. 
volución. 

vocó · a . la · defensa de: la Patria, 
proclamó el carácter socialista de 
la Revolución y convocó a la de
fensa de nuestra Revolución socia
lista, y la respuesf:a del . pueblo 
no pudo ser más lúcida a la par 
qüe más enf:usiasta. 

"Y es que énf:once~ las palabras, 
los calificativos . y las formulacio
nes teóricas eran accesibles al 
pueblo. No había por 'qué tener 
el menor temor de >producirlas, 
las realizaciones revohÍcionarias 
comenzaban a maf:erialitarse, el 
pueblo había descubierto' una ver
dad. a través de los hechos; y era 
entonces fácil proclamarlá teórica- . 
mente; adjuntar a lo's hechos las 
calificaciones". , ' 

En· sus J?alabras finales, Dorticós· 
expresó: 

"Para nosotros, para Cuba, que ha 
resuelto muchos problemas y tie
ne sendas escogidas, en lo econó
mico, en lo cultural,' pero que rio 
tiene resueltas todas las inf:erro-
' gaciones implicadas en lós proble
mas del desarrollo de " -la cultura -
en la sociedad futura -:muy. espe· 

. cialmenf:e aquellos átinentes·. a las 
cuestiones de la lif:eratura y >del 
arf:e¡ que se afana pot ,dar ·respÚes
ta a · !:odas .esas inf:errogaciones, 
que lo hace con modestf~, 'que ·no 
anticipa · conclusiones . sino que 
quiere ganar en aprendizaje y 
en esclarecimiento-- este Congre· 
so ha de ser para nosotros - una 
oportunidad de enseñanza, ·de 'lu
cidez, de ganar claridades. 

''Sin hacer pronósticos · de , un · por• 
veriir bastanf:e mediato de la hu
manidad, pero hacia . el cual 'ha 
comenzado . a . . f:ransitar; . cr.eemós 
que el hombre del fofuro ha de 
ser, si Ún hombre integral .. y ple• 
no, en última 'instancia 'también 
un intelectual en .la medida en 
que sea dueño de las herraniien• 
·tas, los instrumentós de la c:;ultura, 
y tenga un acceso no sólo · de tes· 

"Y esf:e hecho un f:anto. insólito en tigo ni de espectador · sino . tam· 
la historia de las revoluciones bién de protagonista en el campo 
contemporáneas tiene -para noso- de la cultura. Esta no es una be
iros una explicación qúe . tal vez lla · utopía, 1 es un futuro , Jllcariza· 
no sea tan accesible a quien no ble I El camino es largo . y . dolaré>· 
baya vivido en la enf:raña . misma so, Y cruento además. ·ta· violen• 
de nµestro proceso. Y es que cia, que en_ su, esencia aborrece· 
aquella · profunda 'penetración ma= mos, vieja partera de la historj~, 
siva, que permeaba inelusive la la noble violencia revolucionaria, 
mentalidad de las clases hisióri· habrií de jugar un papel ine.vHa
camenf:e vocadas a la . Revolución, bla y decisivo en esta senda; . én 
no permitía, salvo que cometiéra, esa escalada del hom};>:,;e hacia la 
mos la imprudencia tácf:ica de ha: ; cima .de su verdadera liberación. 

·· cerio - sln una necesidad que se "Cabe a los intelectuales contem· 
proclamara públicamente -y _ ~.stp , ,· pbrártirí6'!i; '• 'dé'fdi:f~ñtülfi~tes triñcfie~ 
no por engaño ni por dísíi:nul9¡' . ras de< combate y militancia, una 
sino con una . intencionad1( fi,r;t!l~:) '.respoiiS:abilid;ad ,que . respoJtd~- !l 

lid ad didáctica- el carácter. soc::ia~· / <.un . c;:OJ;itpr6~ísó . ~E( cóii.c:iencía,:: < .· 
lista de nu':stra revolución hásia-·'": UÉstl Cbng~éi ~ ~b; ~s otra.·:co~l -qúe 

qu? ~sf:e caracf:er comenzara a ~a- . Ull!l cita. de responsabilidad, un 
·t~nahzarse. en h~c~os, en realiza· paso al frente. _ .. .,. .. 
c1ones soc1oeconom1cas, que gana· · 
ran -como ganaron- de una ma~ "Con esta . proclamación de .un 
nera que a alguien puede anto• ideal, con nuestra conviccióri' de 
-jársele milagrosa dada esa p·ene· . que hoy comienza un encuentro . 
tración previa, ideológica, de una · · de hombres de ciencia, de árte y 
manera súbita, la adhesión . unáni- de cultu~a, pero ·sobre todo · de 

"Porque algo habría que recordar me · de nuestro pueblo y de , nues- hombres' de conciencia, y seguros 

aquí como registro · de una expe- tros trabajadores, . hasta el' punto del valor de servicio revÓluciona

rfencia, y es qúe en . nuesf:ro país , de que, cuando en un~ ocastón .río y cultural de este ev~ntci/de• 

cuando se pro'duce la luéha insu• singular a varias horas ele la . in- claro inaugurado. este Congreso. 

rreccional contra una form_a de vasión de . Girón, consciente¡¡ : .de .. p · M I V · 
. · 1 atna_ o 1;1_erte,_ .. ,,1 enceremos!" 

opres1on política, que coyuntu- que ésta se produciría; cuando .. na: -

ralmente propició el . desarrollo de bía que convocar al ptieblcf para 
esa lucha . revolucionaria, nd lo una batalla decisiva. con· las armas, 
fue por cierto ei;t la etapa, de · el '-Compañero Fidel · Cástro fue en- · 
nuestra hisf:oria republicana en . ' toncas que,. en ese· momento con' 

éUBA 'A,NUNCIA ,PABA · SU PROXIMO. NU· 
MERO . UNA AMPtlA iHJ:Otu,{AClON DEL 
CONGRESO CUL111RAL DE"' L,A HABANA. 



CON . 
'VICENTE REVUELTA 
JOSE TRIANA · Y 
MIRIAM ·ACEVEDD 

Personajes 

JOSE TRlANA. Nacido en Caniagüey en 1931. La mayor 

parte de su vida ha transcurrido entre Bayamo, Santiago 

de Cuba y La Habana. Ha viajado por siete países 

europeos . E¡¡ España publicó un libro de poemas, De· la 

madera del sueño (1958). Su primera obra teatral, Mede.a 

en · el espejo, es de 1957; luego siguieron El mayor ge

, neral hablará de teogonía, El parque de la fraternidad 

(las tres publicadas en 1962 en un volumen con . el tí

tulo de la última) y La muerte del ñeque (Ediciones R, 

1964). En 1965 gana el premio literario Casa de las Amé

ricas con La noche de los asesinos, cuyo montaje le 

valdría al grupo Teatro Estudio el Gallo de la Habana 

en el VI Festival dé · Teatro Latinoamericano de 1966. 

También la han llevado a escena conjuntos de Colom

bia, Uruguay, Mé xico e Inglaterra (en este país con la 

presencia del autor) y el grupo cubano acaba de regre

sar de una jira triunfal . de seis meses por Europa, don· 

de representaron La noche de los asesinos en París (Fes

tival de las Naciones) Avignon, Lieja (Festiv al del Joven 

Teatro) Ginebra, Turín, Venecia (Festival Internacional) 

Milán, Bari, L'aguila, Roma, Nápoles, Perugia, Prato, 

Florer.cia y Livorno. En total, 47 actuaciones. 

VICENTE REVUELTA. Nacido en La Habana en 1929. Se 

i~icia como actor en 1946, y en 1951" como direCtor en 

Recuerdos de Berta de Tennesse Williams para la Aso

c iación de Arle bramáÍico (ADAD); más larde dirige 

Juana de Lorena (1956) de Maxwell Anderson, en una 

adaptación suya y de Julio García Espinosa alusiva a 

la situación política de entonces, y Viaje de un largo 

día hacia la noche de Eugene O'Neill (1958); después 

del triunfo revolucionario, dirige la primera obra de 

Bertolt Brecht en Cuba, El alma buena de Tse-Suan 

1959) a la que siguen Madre Coraje y sus hijos, tam

bién de Brecht, según el libro modelo del Ber!iner En

semble,Fuenteovejuna de Lope de Vega, El baño de 

Vladirnir Maiacovski, El perro del hortelano de Lope de 

Veg'!, Él cuento del zoológico de Edward Albee (c orno· 

.. actor y direclor) . Actúa (con Miriam Acevedo y Ada 

Nocelli) y dirige el elenco de Teatro ·Estudio que llevó 

a escena La noche de los asesinos. 

MlRIAM ACf:VEDO. Nació en la Habana. Comenzó sus 

actividades como cantante desde niña . Su actividad 

teatral . comienza en la Academia de Arte Dramático 

de La Habana. Su primera obra como estudianle fue 

El niño Eyolf, de Ibsen, en el Teatro Adad en 1948 . 

Trabajó en los grupos de teatro Promeleo y el Patro

nato del teatro y otros . Ha trabajado en Las criadas, 

de Gene!, en 1954, en Orfeo, de Cocleau; Damas reti

radas, Un nuevo adiós, etc . En el año 1955 viaja a 

Estados Unidos y allí representa The handful of fire, 

Después del triunfo de la Revolución regresa a Cuba, 

en 1960, y hace La ramera respetuosa en el Teatro Na

cional y Santa Juana de América . Al constituirse los 

grupos teatrales representa La madre de Gorki, d irigida 

por Raimondi . Ingresa en el Grupo Teatral La Rueda 

Y trabaja en Volpone. Es invitada al Grupo Teatro Es

tudio para hacer La noche de los asesinos, con ia cual 

acaba de repr~sentar a Cuba en una reciente jira por 

Europa. 

ORLANDO ALOMA, interrogador. 

Al abrirse el telón, Triana y Revuelta juran 

decir la verdad y comienza el interrogatorio. 

-¿ Cómo fue recibida la obra por la crítica 
europea? 

REVUELTA'.; La consideró al mejor nivel. En 

Italia se dijo que era uno de los escasos 

espectáculos buenos de los últimos tiempos; 

se nos comparó al Living Theatre, de los nor

teamericanos Julian Beck y Judith Malina. 

TRIAN A: En París la escogieron entre las tres 

mejores del festival . Señalaban siempre la 

importancia de la dirección. Y puedo decirte 

. que nuestros actores no deslucían en ningún 

momento frente a los intérpretes ingleses o 

los del Piccolo Teatro ·de Milán. Estos s.e 

quedaron fascinados oon el grupo_ 

MIRIAM: Un críti<~o francés expresó, "no 

sólo un buen teatro sino un gran teatro". · 

Otro dijo: "Pero ante todo, dentro de las po

sibilidades de renovación del teatro mundial, 

entre las más sensibles está la búsqueda 

experimental del Grupo de Teatro Estudio". 

-¿ Y el público? 

TRIANA: Los aplausos interrumpían mue.has 

veces las funciones. A Miriam le gritaban a. 
la salida "Acevedo, bravísimo". 

REVUELTA : Entre el público joven, muy res

petuoso, la compañía tenía mucho crédito. 

En algunos lugares, por el alto precio de la 

entrada, los espectadores eran casi todos bur

gueses, que manifestaban una admiración 

fría . El público más joven, principalmente los 

estudiantes, aplaudía muchos momentos (el 

del fiscal, la estación de policía, la aparición 

de la novia). 

-MIRIAM: A veces sentíamos por parte del 

público un silencio que era una mezcla de 

expectación y respeto hacia nosotros, provo

cado por las críticas aparecidas en los pe

riódicos, otras, parecía que el público tomara 

parte activa en la obra, dejándose llevar 

por el humor o la tragedia. 

-¿ Qué reacción obtuvo la versión del Royal 

Shakespeare Theatre, de Inglaterra? 

TRIANA: Un verdadero escándalo, un Her

nani. Terry Hands, el director, hizo una labor 

muy personal, especialmente dirigida al pú

blico inglés, con apoteosis de crueldad. (Ha

ce un croquis para explicar algunas escenas) . 

Los aspectos del .montaje que aquí pudiéra

mos llamar metafísicos, eran allá de un rea

lismo aplastante. Al final, la gente gritaba 

con furia a favor y en contra. Un crítico 

dijo que si yo hubiera salido a saluµar me 

hubieran linchado. Así era la conmoción. 

-¿ Cómo era vista la obra con relación a 

· .. Cuba? 

REVUELTA: Muy pocos críticos le reprocha

ban no hallar en ella lo revolucionario o le 

achacaban europeísmo. Pero para la mayoría 

(sobre todo la crítica francesa, no muy nu

merosa pero sí la más profunda) no existió 

ese problema. Veían positivamente la liber

tad que implicaba una obra cubana ·sin un 

mensaje político externo y aplaudían la au

sencia de "realismo socialista". Los críticos 

asesinos 



más agudos vieron en &l!a una asimilación 
refrescadora de mecanismos del teatro eu
ropeo que entre ellos resultaban ya enquis• 
tados, y esto les pareció importante. 

MIRIAM: Un crítico italiano expresó que la 
puesta completa de la obra es "la más bellá 
obra de Fidel Castro". 

-¿Lograban . ustedes comunicarse, en espa
ñol, con públicos de otros idiomas? 

REVUELTA: Perfectamente. Lo captaban de 
lo mejor. En el programa había una sinop· 
sis detallada, que a véces se leía por micrÓ· 
fono antes de la función. En París, por ejem· 
plo, había traducción simultánea, pero casi 
nadie usaba los audífonos para no perderse 
los efectos sonoros. 

MIRIAM: Se podía suponer que esto era una 
barrera difícil de pasar, sin embargo, llegó 
un momento que actuábamos tan relajados 
como si todo el mundo entendiera español. 

-¿ Cuáles fueron los espectáculos teatrales 
que más los impresionaron en Europa? 

TRIANA: America Hurrah, de Jean Claude 
van Itallie (norteamericano) en Londres; el 
Living Theatre, en Misterios (basada en ritos 
del teatro antiguo, del preteatro) y Antígona, 
de Brecht, en París I Los gigantes de la mon
taña, de Luigi Pirandello, por el Piccolo de 
Milán. (Luego cuenta del cine: Bergman, An
tonioni, Buñuel, y casi todo Godard). 

REVUELTA (cont-ultando su "cuad.emo de bi
tácora"): El Living y el Piccolo, también, La 
cocina de Arnold Wesker, que vi en Francia, 
y el Tartufo de Moliere, dirigido por Roger 
Planchen. 

MIRIAM: El Living Theatre en "Los Miste· 
ríos". El Piccolo Tea!ro de Milán en "El gi
gante de la montaña". 

-¿Cuál ha sido el aporte más valioso de 
la jira europea? 

REVUELTA: La claridad con que se ve la re
lación estrecha entre un espectáculo y su 
realidad, que es fundamental; me di cuenta 
de que el arte es un eleIJ1.ento de sugerencia 
que funciona en mayor medida frente a la 
madurez ideológica, política y cultural del 
espectador. Así, las películas mejores que
daban petrificadas por la realidad enquistada 
del · público. Para mí todo tenía un sentido 
y para ellos no: sólo apreciaban los aspectos 
estéticos, que yo también apreciaba, natural
mente. 

MIRIAM, El haber impuesto esta obra cu• 
bana y el reconocimiento pleno del público 
y la crítica europea hacia nosotros. 

· ;.,.;¿ Cuáles son sus planes inmediatos ? 

TRIANA: Escribo una obra titulada Tierra pa
ra un muerto y trabajo en el guión de · His
toria de una pelea cubana contra los demo-

. ·nios de Fernando Ortiz, con Tomás Gutiérrez 
Alea. 

REVUELTA: Preparo el montaje de El no de 
Virgilio Piñera, que considero después del 
viaje tan importante como antes, m1,1y profun
da y oportuna para nosotros, y el Galileo 
Galilei de Brecht. Entre ·tanto, me gustaría 
hacer un espectáculo que asimilara. la e:x:pe· 
riencia del Living Theatre, como un ensayo 
de los aportes recibidos en el viaje. Y si ten
go la oportunidad, me gustaría iniciarme en 
la dirección cinematográfica. 

MIRIAM: Continuar en la creación en todo 
sentido. 

-TELON-

DE .ENTREACTO 
Por RINE LEAL 
Fotos LUIS CASTANEDA 

SEMINARIO: 
MIL SEMINARISTAS, 
6 DIAS DE TRABAJO 
INTENSO, 
110 MOCION·ES, 
MILES DE IDEAS. 
TODO EN FUNCION 
DE UN MEJOR TEATRO 



"El teatro es hoy parte de la realidad misma, 

es centro de gravedad, está dentro de la so

ciedad. El teatro es ahora una forma dialéc

tica y viva de comunicación que trata de 

establecer la responsabilidad histórica del in

dividuo dentro de la sociedad". Tales pala

bras, recogidas en la declaración de princi~ 

píos del Primer Seminario Nacional de Tea

tro, resumen no sólo la preocupación central 

de los artistas · teatrales . cubanos, sino tam

bién explican una toma de conciencia frente . 

1:1 los . problemas fundamentales del teatro, y 

muy especialmente en los países del llamado 

Tercer Mundo. 

Durante seis días (diciembre 14 al 20) cerca 

de mil trabajadores del teatro, funcionarios 

con responsabilidades administrativas del 

Consejo Nacional de Cultura, dramaturgos, 

orientadores de aficionados y profesores de 

la Escuela Nacional de Arte, se reunieron en 

La Habana para discutir, analizar y plantear 

todas y cada una de las cuestiones que ata

ñen al teatro cubano en su etapa actual de 

desarrollo. Integrados en cuatro comisiones 

(Función social del teatro, Teatro y cultura 

nacional 1 Papel del teatro nacional, y Situa• 

ción actual del teatro) lo's participantes abor

daron no sólo los temas del teatro cubano, 

sino también propusieron amplios planes y 

proyectos. encaminados a superar el trabajo 

actual y convertir ambiciosamente la Isla en 

una inmensa plaza teatral, haciendo teatro 

en todas partes, haya o no haya condiciones 

materiales. 
La tónica de las reuniones fue esencialmente 

.crítica, · sobre todo en la Comisión que trató 

de los problemas actuales. Después de la 

Revolución, el Estado asumió las funcione!; 

culturales y entre ellas el teatro, antes dis

perso en esfuerzos individuales. Los teatris

tas, que se reunían en su totalidad por pri

mera vez, estaban conscientes que colocaban 

la primera pie.dra de una estructura .. que se 

llama ajuste y que ese ajuste podría deno

minarse actitud crítica, que al realizarse 

dentro de la sociedad revolucionaria, se con

vierte en un instrumento de transformación 

y ayuda, al .tiempo que es enriquecido por . 

esa crítica. Como propósito de una socied.ad 

socialista, los teatristas acogieron el principio 

de que el arte llamado minoritario por la 

burguesía esté al alcance del pueblo, pero . 

no a través del populismo ni del paternalis~ 

mo ante nuevos públicos que asisten por pri

mera vez masivamente a . los espectáculos. 

Estas deformaciones, que vienen dé la con

cepción burguesa del teatro, fueron rechaza• 

das por el Seminario, retorna'ndo para sí todo 

el bagaje cultural del hombre y proclamand6 

el derecho a experimentar en el campo de 

la creación. El nacimiento de un teatro po

pular, sueño de los teatristas mundiales, está 

en Cuba ligada al surgimiento de públicos 

masivos, y muy especialmente a la formación 

integral del hombre nuevo. · 

Las sesiones del Seminario, planeadas origi

nalmenie para cuatro días, tuvieron que .ser 

ampliadas a 7 Y. en ocasiones se trabajó por 

la noche, lo que significó cerca de 50 · turnos 

de trabajo y más de 110 mociones. Pero esta 

labor, exponente de las inquietudes del mo

vimiento teatral así como de su desarrollo 

alcanzado después de la Revolución, dejó · en 

los teatristas el sentido de un compromiso 

social que no sólo eleve la calidad sino 

también permita ofrecer espectáculos en todo 

el país en mayor medida que la actual. El 

teatro dejaba de ser un espejo de la · socie

dad para convertirse en su . expresión máxi

ma, en un instrumento de utilidad pública. 

"La máxima expresión de la utilidad de ese· 

instrumento -recogió la . Declaración final 

d~l Seminario, aprobada por aclamadora una

nimidad- se da hoy en Vietnam, · donde, 

bajo las bombas, se hace teatro. Para los . 

artistas vietnamitas el reconocimiento y la 

solidaridad de sus hermanos del teatro cu

bano · y la convicción de que mantendremos 

siempre ese mismo espíritu revolucionario'e 

_,_ 
fle •• 

ECONDMIA 
EL C,AMINO DEL GAFE 
En los momentos en que en Londres se apla

zaba, una vez más, la confección de un 

convenio (restrictivo) mundial del café, en 

Cuba, a pesar de las fiestas navideñas (o 

aprovechando las mismas fiestas) se avan

zaba, a paso de carga, en la siembra . de 

millones de nuevos cafetos, de un conHn 

al otro de la República. 

No sólo café se planta, cultiva y cosecha en 

Cuba, claro. Azúcar -el primer productor 

mundial de azúcar de caña- cítricos, pinos, 

eucaliptos, maderas preciosas, arroz, algodón, 

kenaff. . . van' cubriendo la mayor parte de 

la súperficie ' de la isla grande y de las is

las y cay9s _ menores, además. ¿Hasta dónde 

y hasta cuándo'? Hasta que no quede una 

hectárea de tierr, fértil (o fertilizable y, al

gunas hectáreas que se están creando), así 

se avanza hacia los límites que la superfi

cie, la mecanización~ la quimificación, la 

moderna técnica agrícola en una palabra, lo 

permitan. 

Con el café Cuba presenta también un ejem

plo, rompe ligaduras con el pasado, abre 

cauces a un mejor futuro. Es meta -::onfir

mada, y sólo para los años de 1967 y 1968, 

la siembra y cultivo de 250 millones de 

cafetos, además de los "viejos" cafetales de 

Oriente y Las Villas, además de los millones 

sembrados entre 1964 y 1966. Lo que equi

valdrá a. . . habrá que hacer el recuento 

a finales de 1968. 

Para 1970 el plan perspectivo cafetalero se 

fij_ó la meta, sobradamente alcanzable, de 

90 mil toneladas métricas, o 10.8 kg/habi

tante, sobre la base de 8. 5 millones de cu

banos para esa época. 

Si solamente quedasen, con el correr de lo;

años próximos, los 250 millones de cafetos 

nuevos . de 1967/1968 1 si no se sembrase un 

sólo cafeto más, cada cubano (infantes, ni

ños, adultos, ancianos ... ) dispondría de casi 

treinta cafetos ó 30 kg. de café tostado/año; 

No se podría consumir tanto, lógicamente. 

De esa producción perspectiva de unas 250 

mil TM habría que exportar apro:J!:imada

mente las 3/5 partes (en grano crudo, .en 

confituras, en café soluble, en licores ... ). 

· Una idea de la magnitud del esfuerzo con 

el café la puede dar el hecho de que Brasil, 

el primer productor mundial, produjo en 1965 

unás 2 100 000 TM, o 25. 5 kg/habitante 

(con una población ese año de 82 222 000). 

Mundialmente la comparación sería, para el 

año citado, la siguiente, producción de café, 

4 740 000 TM para una población mundial de 

3 mil 295 millones, igual a 1 . 44 kg/persona. 

(Dijimos que sólo las 90 000 TM de café en 

Cuba para 1970 significará 10. 8 kgjhabi
~nte). 

Como se señalara más arriba, con el café 

como con los demás productos agropecuarios, 

Cuba pa.rte de la base de no restringir nin

guna rama de la producción de alimentos. 

En un mundo donde el hambre es endémica 

para 1/3 de la población, sembrar, cultivar1 

cosechar es algo más que un deber. Es una 

condición para la subsisiencia del género 

humano. Y en Cuba esa condición se cumple. 

e MANUEL FERNANDEZ COLINO 







aleluya, aleluya, esas son 

las cosas que hacen 
olvidar este mundo absurdo 

que no sabe donde va 

un festival no competitivo: 
cantar por el gusto de cantar 





que pasa en estos campos que no 
quieren fecundar, · 
que pasa con el trigo que 
ya no quiere dar pan 
es más fácil encontrar . .. 
rosas en el inar. 

Noche a noche, después del concierto, 
empezaba la "descarga" en el bar ·· 
Siboney, del Internacional 



Fue un · fe~tival con dos 
escenarios: de día .fas estrellas 

descendían sobre la 
Playa Azul . 



varadero, varadero cantamos 
en tu esplendor 
y tu sol y tu mar 

El viernes primero de diciembre, a eso de 
las 10 de la noche, un total de 5 900 perso'. 
nas llenaban el anfiteatro de Kawama: ese 
día se inauguró- el · Primer Festival · Interna• 

cional de la Canción Popular de Varadero. 
Pero como el nombre resulta bastante .largo, 
la gente optó por decirle simplemente "el 
Festival". 

-Yo vine a la inauguración del Festival
dice Teresita Pedroso, taquígrafa y mecanó; 
grafa, casi a la entrada , de . la cabaña 30-49 

del reparto Granma, luciendo un suéter ne
g:,;o y unos ajustados shorts verde pálido. 
Uno de los que más me gustó fue el rumano, 
uno rubio él . que cantó una canción italiana 
muy bonita. . 

La canción se titula Vita mía y su intérprete 
es Dan Spataru. Y entre los números que el 
público cubano oyó por primera vez · en el 
Festival, junto a la Aleluya de Massiel y al 
O'laand vient la nuit de Emilhenco y a la 
Tunara de Zafit Hadzimanov y al Vamos to• 
ilos al Miño de Luis. Guillerme, este fue sin 
duda uno de los más populares.Vita mía re
sultó lo suficientemente · pegajosa· para que 
al día siguiente· uJ\ grupo de muchachas la 
tarareara mientras tomaba café en la barra 
del Kawama. 

-Si, a mí me gustó mucho la canción de 
Spataru- dice Ofelia Muñiz, profesora de 
la Escuela Secundaria "Juan Noyola", en 46 

y 35; Marianao. -Pero el que más me gusta 
hasta ahora es Les Carlton. Me gusta. por su 
estilo tan personal y · porque tiene unos · arre

glos que para qué contar. 

Les Carlton, un mulato alto, delgado y . muy 
simpático, que con su hermano Vermon 
Harcourt representa . a Barbados . en este even• 
to, disfruta del tibio invierno cubano en la 
terraza del hotel Internacional. 

-Llevo mucho tiempo cantando profesional
mente- co.nfiesa. ;;..Unos doce años, más o 

menos. Este es mi segundo Festival. Hace 
un año, en el sesentiséis, participé en el 
Festival de Sopot. Creo que es fantástico 
que . aquí no sé den premios. Pienso que 
así los intérpretes se sienten más libres, más 
contentos. Cuando hay que juzgar es inevi
table que aparezcan los celos. 

los aplausos 
. . como ·.· premio 

Esta era una opinión casi unánime enfre .los 
músicos, intérpretes y compositores invitados 
al Festival de Varadero : 

· --Me ha impresionado que sea un Festival 
. sin premios, no competitivo. Aquí se canta 
por cantar y yo creo que eso es bueno

. señala José Bartel, represeniante de Francia 
y nieto del libertador cubano Quintín Ban: 
deras. 

-Cuando se canta para ganar no es lo mis
mo que cuando se canta por puro gusto 
de cantar- apunfa el yugoslavo 7.afir Had
.1imanov. 

-Estoy .muy interesada en este Festival don
de no hay prewos ni competencias- dice 

~2/CUBA . 

Eva Pilarova, checoslovaca. -En los otros 
festivales lo que uno busca es ganar y eso 
puede afectar los nervios: 

-El Festival que no es competitivo es me
jor. para el artista..:._ añade Emilhenco, repre
sentante dé Mónaco y quizá la figura mas
culina más popular dél evento. 

-Los premios son muy relativos, no siempre 
los ganan los mejores. Me gusta que el pre
mio aquí sea el aplauso ·y pienso que eso 
es suficiente- concluye el mexicano Hilario. 

El Festival de Varadero tuvo dos sitios cla
ves. El primer'o de ellos, por supuesto, fue 
el anfiteatro de Fíawama. Allí se celebraron 
los 11 conciertos del Festival, reuniendo un · 
total de 112 217 espectadores en los 16 día~ . 
que duró el espectáculo; El anfiteatro, · dise
ñado por el arquitecto Gottardi, ,era antigua
mente un auto-cine. Es un lugar situado en 
lo alto a la entrada de la playa. El otr<1 
sitio f~e el Internacional, hotel don.de se 
hospedó a los invitados. Y más que el hotel 
en su totalidad, la pequeña barrita que está 
en el ala izquierda de la terraza.. Noche por 
noche, después de terminado el concierto, 
los cantantes se reunían a "descargar" en el 

Siboney del Internacional. ., 

el suceso: 
la soviética 

-¿La mejor de todas'?- Juan Alberto Lez
cano, matancero, mecánico, repite la pregun-
ta ~¿La mejor'? ... Es la soviética, de eso. 
sí no cabe duda ... ¡tremendo fiHnl. .. Esa 
soviética es dura, dura de verdad. ¿ Cómo 

se llama ella'? 

Ella se llama July Shogely1 es georgiana, 

.· tiene unos enormes -ojos verdes y ganó el 
último Festival de Sopot con su versión de 
S.0.S . . Casi todo el mundo está de acuerdo 
en que la Shogely fue la figura más desta
cada .del Festival. 

-Para mi lo mejor de todo fue July Shoge
lv-' dice Carlos Fariñas, · compositor. -Es · 
u-n:a cantante de primer orden, tanto musical
mente hablando. como desde . el punto de 
vista interpretativo. Cua.ndo cantó Duele, pu
de apreciar . todo lo que e U a vale como in
térprete. Pjenso que quería acercarse más .al 
público y por eso cantó un número cubano. 
Por supuesto, lo que ' hizo fue una versión 
de la versión de Elena .Burke. No importa. 
Lo que me interesa .es que ella pudo captar 
nuestra sensibilidad. Fíjate, eso, es algo que 
no se logra solamente con la técnica. 

July Shogely termina de almorzar y cuentí,; 
· 10 que más le impresionó e.n la primera no
che del Festival : 

-Les Carlton mé .gustó. Fue .lo mejor de la 
nClche, con esa manera tan dinámica que· él 
tiene de interpretar la música de jazz. Ha 
sido tan buenó aquí como ér¡. Sopot. Tam
bién me gustó mucho el cuartet9 polaco Los 
Novi, que hace · poco tuvieron gran éxito 
en el Festival de la Canción de Praga. Hoy 
oí el ensayo de Ewa Dernári::zik y me inte

resó grandemente. 

El Festival también se puede resumir en nú
meros . Duran'te las dos semanas que duró el 
espectáculo, 131 público oyó a 101 intérpre
tes de 18 pafses. De ellos', 33 eran solistas y 
4 cuartetos. Hubo también un conjunto mu
sical, la orquesta búlgara Balkantón. Un to
tal de 105 técnicos tra~ajaron en la organi
zación del .evento. La Orquesta del Festival, 
integrada por .67 músicos de la Orquesta 
Sinfónica Nacional y de la Orquesta de 
Música Moderna, fue dirigida por · 1os maes
tros Rafael · Soma villa y Tony Taño. El día 
de mayor afluencia de público fue precisa
mente la última noche, cuando más de 12 000 

personas asistieron al cierre del Festival. 

un mulato 
alegre y robusto 

Una sorpresa, José Bartel, intérprete del tema 
de "Los paraguas q.e Cherburgo' ', un film 
muy popular en Cuba, resultó · ser hijo de 
cubano; Su padre, hijo del general Quintín 
Banderas, se fue muy joven a Francia. Es 
músico también, !oca el saxofón y la flauta . 
AHí se casó con una francesa y tuvo un 
hijo. Bartel vio aquí por primera vez a sus 
tíos. 

-Me estaban: esperando en el aeropuerto.,
Cuenta. -Habían hecho una posta y lleva
ban tres días esperándome. Cuando a uno 
le tocaba trabajar, el otro venía a reempla
zarlo. Tres días seguidos esperándome. Y 
cuando me bajé del avi6n, allí estaban ellos . . 
Fue muy emociónante. 

José Bartel es un mulato alegre · y robusto, 
con largos pies 'de patilla y · que se metió 
en el bolsillo -enseguida al público cubano. 

-Por algo Michel Legrand lo escogió para 
que cantara· el tema de "Los paraguas"
Comenta Pedraza. Ginori, director de tele
visión . 

Esa mañana estaban José Bartel y el yugos
lavo Hadzimanov tostándose al sol de Vara
dero. Hablaban del público que asistí" al 
Festival. 

Hadzimanov : "Me ,interesa mucho este públi
co, porque es \ln público muy heterogéneo. 
Hay viejosi ' jovenes, obreros, campesinos. De 
todo. Eso ~s posible porque · aquí · todó el · 
mundo puede entrar, no hace fa.Ita pagar 
dinero. Por eso e J. éxito que tenga aquí un . 

· cantante es ·mucho más importante. Yo no 

conocía al públlco cubano, pero ahora . me 
. doy cuenJa .que ustedes son muy buenos 
' .. oyentes, No me in_teresa esa. clase de público 
·que aplaude mucho, pero que de verdad no 

. lo está oyendo a uno'\ · 

Bartel : "He rte>tado que en Europa los núme
ros .que más gustan son · los números lentos. 
Aquí sucede lo contrario, creo -yo . . Al públi
co cubano le interesan más los números rá-

. pidos. Yo no sé exactamente por qué, pero 
tal vez sea . porque este público es más - ale-
gre. Me gusta· éso", · · 

Emilhenco : "Yo no puedo quejarme del PV-· 
blico; En . general, el público cubano e, muy 
gentil. Tiene qutif apreciar a más de treinta 



artistas en un idioma que no es el · de él 
y sin embargó mantiene .una act1tud muy 
gentil". · 

Carlton : "Dos muchachas le dijeron a m1 m
tétprete que h,abían .entendido todo lo que 
decía mi canción, a pesar de que .ellas no 
hablaban inglés". 

hablan 
los que saben 

Más allá de esta o aquella .preferencia ya 
es hora de hacer un balance crítico del Fes
tival. Para eso, naturalmente, hay que ha~ 
blar con los que · más saben. ¿ Y quiénes son 
los que más saben'? 

-Creo que ha habido un elevado nivel ar
tístico en casi iodos los artistas 1nvitados 
al Festival- expresa Juan Blanco, compositor 
y director del Departamento de Música del 
Consejo Nacional de Cultllra. -Me impre~ 
sionó mucho el cuárieio Los Novi, que es 
de una calidad sorprendente. Entre otras co
s.as, porque se .nota enseguida que son ·mú
sicos que hán estudiado en conservatorios 
y que . han sido muy bien formados. Recuer· 
do particularmente las actuaciones de los 
cantantes Les Carlion, Emilhenco, la de la 
búlgara Margarita Dimitrova y sobre todo la 
de July Shogely, la soviética ganadora en 
Sopo t . 

-Los cantantes extranjeros, en general, man
tienen una calidad- afirma Sergio Vitier, 
guitarrista de la Orquesta del Festival. -Me 
interesó mucho Roy Harper y tal vez habría 
que conocer mejor la tradición trovadoresca 
inglesa para comprender lo bueno que es . 
En c.uanio a los intérpretes cubanos, pienso 
que debieron escoger números más repre
sentativos de nuestra música . 

-fue un Festival de grandes altibajos- Se
. ñala Carlos Fariñas, compositor. -Junto a 
la Shogely, al cuarteto Los Novi, a Bariel, 
a la polaca Ewa .Demarczik, a Isabe!le Au
bret y a otros muchos intérpretes de indu
dable calidad, vino gente como Los Halcones 

Norteños,· que no era para un evento co~o 
este. Creo también que· fue un error incluir 
a Bola de Nieve en el Festival. · El no es 
artista · para estas cosas, para grandes es
cenarios . Yo lo hubiera reservado para la 
recepción final en Las Américas. 

-Este Festival constituye una realización 
marcada en el desarrollo a escal.a universal 
de la canción-'- . apunta Odílio Urfé, compo· 
sitor y musicólogo. -Me gustaron Les Carl
ton, Isabelle Aubret, · José Bartel y la :sovié~ 
tica }uly Shogely1 además del cuar.teto Los 
Novi, que tiene . una vida musical intensÍ· 
sima. Me paréció más que buena la inc;.lu-

.. siÓ!} de Bola de . NievE! y de . Elena Burke 
.entre ·las figuras cubanas. Pero la . que más 
!lam·ó mi atenciórt fue la espai)ola Massiel. 
A pesar de no ser técnicamente una cantan, 
íe de 'primer orden, es sin duda una verda-

. dera creadora, · una intérprete de gran sensi
bilidad. 

'-Yo creo que el Festival fiene una calídad 
muy alta -die~ Chucho Valdés, pianista de 
la Orquesta del Festival-:. Los que más me 

.gustaron fueron July Shogely, Les Carlion 
y la canadiense Paulina Julien. Roy Harper, 
el iriglés; es un verdadero caso. El hombre 
está .. viviendo en el siglo diecisiete y con 

· iodos los recursos ·musicales de ahora. 

una orquesta 
guerrillera 

U11a de las cosas que más llamó la atención 
de los · artistas invitados : la alta calidad y 
el intenso trabajo que desarrolló la Orquesta 
del Festival . desde el primer día del evento. 

. Las . tandas de ensayos comenzaban a partir 
de las 10 de l.a mañana y a veces se exten
dían hasta casi las 7 de la tarde, haciendo 
apenas un breve . receso de dos horas para 
almorzar. Por la noche, la función se alar
gaba desde las 9 y media hasta las 12 de 
la noche. En más de una ocasión, los mú
sicos de la ürquesla del Festival se vieron 
en . !a necesidad de tocar . a primera vista, 
debido casi siempre a que muchos intérpre
tes. trajeron nada más que las partituras y 

fue necesario realizar aquí los arreglos . 

-Una de .las cosas que más sorprendió a 
los cantantes invitados fue encontrarse en 
Cuba con una orquesta tan versátil -dice 
Rafael Somavilla, uno de los directores de 
la Orquesta del Festival. 

-Me siento muy contento de cantar. con 
una orquesta tan buena -dice Zafir Had· 
zimanov. 

-Yo me acoplo muy bien con esta orquesta 
-dice Les Carlton. 

De los artistas que representaron a Cuba en 
el Festival de Varadero, junto con Jorge 
Pais, Los Modernistas y Maggie Carlés, es 
necesario mencionar a Elena Burke, a quien 
casi iodos los invitados consideran una can· 
ianie de primera categoría en el plano inter
nacional. 

-A mí me gusta mucho Elena Burke y Orna· 
ra Portuondo. Pienso que Miriam Ramos es 
la más moderna de todas las que he oído 
aquí -dice Hadzimanov. 

~Esos Bucaneros vuestros me parecieron 
muy artistas, muy profesionales -dice Mas

. siel. 

Finalmente, es necesario hablar de la explo
siva apanc1on del cuarteto Los Meme, pro· 
bablemenie nuestro cuarteto más popular en 
estos momentos y que con su Ú:nica actua-

. ción e.n el Festíval provocó la mayor ova· 
.. ci6ri de todo el espectáculo, una verdadera 

eclosión de simpatía y entu'siasmo. 

dos margaritas búlgaras 
y una desilusión 

Ya, se habló de July Shogely, de Les Carl
ton, de Hadzimanov, de José Bartel y de 
Emilhenco. Pero para decir la verdad, .hay que 
decir que uno de los grupos más populares 
del Festival lo integraba · la representación 
búlgara y . en: especial su cantante Yordanska 

Cristova. En el último concierto, las ovacio
nes · más prolongadas fueron para las dos 
Margaritas búlgaras, la Radinska cuando can
tó el Sólo tú y yo de Piloto y Vera y la · 
Dimitrova por su interpretación de la can
ción ganadora en el último Festival de San 
Remo. Naturalmente, no se . puede dejar de 
mencionar a la italiana Jenny Luna. Ella 
cantó Un clavo saca otro clavo, un número 
que ya todo el mundo conocía en Cuba a 
través de la radi9 . .Sin embargo, la presencia 
de · esta cantante no produjo el impacto po
pular que se · esperaba, · puede decirse que 
desilusionó. Por el contrario, figuras como 
Pauline Julien, Isabelle Aubret y la húngara 
Susana Koncz, que eran totalmente descono· 
ciclas a nuestro ·. público, se impusieron des
de el primer momento. 

Con la checa Eva Pilarova sucedió algo sin
gular. Se le esperaba con gran entusiasmo, 
pero de ella sólo quedó el recuerdo de una 
correcta interpretación de Requiem, número 
que le valió el premio en .el Festival de Pri
mavera de Bratislava. Sólo queda ahora el 
compositor e intérprete italiano Sergio Endri· 
go, quien logró sin mucho alboroto que su 
Rosa Blanca, canción inspirada en el poema 
homónimo de José Martí, fuera aplaudida 
largamente. Porque el alboroto lo formó otra, 
una atractiva muchacha llamada Angeles Ma
ría Félix Espinosa, pero a quien todo el rnun- · 
do le dice Massiel. 

-A mí me dicen · Massiel desde que era 
chiquitica así, mucho antes de que empe· 

zara a cantar. 

A Massiel es mejor verla en fotos que des
cribirla. Por supuesto, sería mucho mejor ver· 
la personalmente. Así la vio todo el que. es
tuvo en el Festival de Varadero, ahí pega· 
dita a uno, porque a Massiel le gusta reu
nirse con la gente y hablar con todo el 
mundo. Sin embargo, durante los últimos dos 
o tres días del Festival no habló con nadie. 
Padecía un fuerte ataque de faringitis. Así 
y todo, cantó . en los dos conciertos finales. 
-A mí Cuba me parece maravillosa y aquí 
todos se han mostrado muy cariñosos con
migo -:dice bajito Massiel en el ensayo del 
penúltimo concierto, vestida con una mini
falda verde y llevando bajo el brazo un 
ejemplar de Los doce de Carlos Franqui-. 
Yo estaba invitada ya para venir al Festi
val de la Canción Protesta, pero me fue im· 
posible por unas grabaciones que t'uve que 
hacer en Londres. Me hubiera gustado venir. 
Aunque mis canciones, las que ye. compon
go, tienen un sentido más realista que SO· 

cial. De todos modos, pienso que una cosa 
es parte de la · otra. También la Cancillería 
cubana en Madrid me invitó al acto del 
Dos .de Enero, pero resulta que tampoco voy 
a poder asistir.. Yo estaba muy interesada 
en ir a ese acto y oir hablar a Fidel. 

El sábado 16 de diciembre, alrededor de la 
una de la madrugada, dio fin el último con
cierto del Festival: todos los artistas invitados 
salieron a escena y cantaron junio a Rosita 
Fornés la conocida i Cuba, qué linda es Cuba! 
Pero eso, en realidad, no fue todo. Esa no· 
che se anunció que el Festival de Varadero 
se celebrará anualmente durante las dos úl
timas semanas de noviembre. 1 Ha muerto el 
Festival! ¡ Viva el Festivall. 
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Por CARLOS FUNTANELLAS 
Ilustración POSADA 

LA CLASICA CHISPA PROVOCADORA DE LA GRAN CONFLAGRACION -REVOLUCIONARIA DENOMINADA "GUERRA· DE LOS DIEZ ANOS"; 
FRAGUA POLITICA DE LAS MASAS POPULARES, CANTERA 

DE HABILES ·Y AGUERRIDOS JEFES REVOLUCIONARIOS 

. Consigna de reto 
Nuestra historiografía revolucion9.· 
ria paula±inam.ente va extrayendo 
de la penumbra histórica, y seña
lando, el papel desempeñado y 
los intereses --comunes y antagó
nicos- de las clases y sectores 
que solidariamente propiciaron, in
tegraron y desencadenaron la in
trépida acción revolucionaria del 
"Grito .de La Demajagua", el his
tórico 10 de Octubre de 1868. 

1Independencia o Muertel foe la 
consigna de reto al colonialismo 
español, desafío revolucionario só
lo posible mediante la p9.rticipa
ción activa, decisoria, de las masas 
populares campesinas que integra
ron la base social de la acción 
rebelde, y viabilizaron sus triun· 
fos y dilatada actividad. Si justa
mente hay que subrayar el papel 
inicial de vanguardia revolucio
naria desempeñado por un mino· 
ritario sector de terratenientes pro
gresistas, acaudillados por· Carlos 
Manuel de Céspedes, la mayorita
ria masa popular está representada 
por los peones agrícolas y ca_mpe
sinos pobres, jornaleros y escla
vos liberados, artesanos y peque
ños propietarios rurales -de todos 
-los matices étnicos- que integran 
y combaten y constituyen la ma
sa del ejército revolucionario. 
El Grito de La Demajagua no cons
tituyó tarea histórica de un hom
bre excepcional -gestada en sus 
ideas y producida sólo mediante 
su voluntad- sino hazaña y obra 
colectiva, precedida y condicio
nada por circunstancias sociales y 
económicas -que explican tanto 
la iniciativa revolucionaria como 
la trayectoria del liderazgo de 
Carlos Manuel de Céspedes. 

Años de crisis 
Consideración explicativa prece
dente, es la de que los años qué 

34/ CUBA 

anteceden inmediatamente al es· 
tallido revolucionario, .constituyen 
años de crisis económica en Cuba. 

Si los hacendados productores ven 
decrecer sus utilídades, se abisma 
la miseria y la penuria popular 
tanto en las · ciudades como en los 
campos. Las crisis cíclicas del ca
pitalismo mundial ya repercuten 
en la endeblez de la economía 
colonial, sojuzgada bajo la doble 
coyunda de la monoproducción 
azucarera y el monorriercado nor
teamericano. El descenso en los 
precios mundiales del azúcar pro· 
duce la contracción del crédito · Y 
de las zafras, la escasez monetaria 
y la parálisis mercantil, la desva
loración de los productos pecua
rios y agrícolas, la disminución 
de jornales y el aumento de la 
desocupación. 

La caída de los precios del azúcar 
había ya planteado a los hacen
dados el problema de abarataI 
los costos de producción. Meca
nizaron con buen éxito el sector 
industrial del proceso de elabora· 
ción del azúcar, utilizando en él 
mano de obra asalariada, más ca
paz, más reducida y por ende más 
barata, pero la agricultura cañera 
-de difícil . tecnificación- reque
ría periódicamente mano de obra 
masiva no calificada y las dota· 
ciones de esclavos resultaban cada 
vez más caras, eran utilizadas in
tensivamente sólo durante las za
fras, pero debían ser mantenidas 
durante todo el año. El régimen 
de trabajo esclavo resultaba an
tieconómico, y la crisis azucarera 
agudizaba la cuestión. Los produc
tores clamaron ya en la Junta de 
Información de 1867 por su gra
dual reemplazo por un régimen 
de trabajo asalariado compulsivo 
de jornales ínfimos. Abolido me
diante indemnización suministraría 
capitales -calculados en 117 y 
medio millones de pesos- inver-

tibies en la mecanizac1on del sec· 
tor industrial de la producción 
azucarera. 

El sistema fiscal colonial, comple
jo, exigente y desmedido, grava
ba a todas las capas sociales, pe· 
ro siendo los impuestos mayor
mente indirectos, pesaban en de
finitiva sobre el pueblo consumi
dor. Sus caóticas disposiciones im
ponían su reforma racional, pero 
la metrópoli -pugnando también 
en el marasmo de su propia cri, 
sis- sólo ideó medios más segu
ros y directos para las exacciones 
y lejos de reducirlas dispuso un 
nuevo impuesto: el lQ'Yo sobre las 
rentas líquidas de todo capital in
vertido en propiedades rurales y 
urbanas. 

Línea 
lucha 

política: 
armada 

Originada en el ciclo del capita
lismo mundial, la depresión eco
nómica se agravaba por la merma 
de la zafra y las nuevas exaccio
nes fiscales. Pero dado el escaso · 
nivel de conocimiento económico 
científico -los fenómenos cíclicos 
del capitalismo internacional no 
eran comprendidos en esa época
tanto las masas populares como 
los sectores sociales más ricos e 
ilustrados atribuyeron exclusiva
mente toda la dificultosa situación 
a causas locales originadas en el 
sistema colonial español. La de
presión económica repercutió así 
fragorosamente como crisis políti
ca. Y con mayor fuerza en aque
llas zonas de Oriente, Camagüey 
y Las Villas donde la propiedad 
rural ....:por su escaso financia
miento y gran atraso técnico-
producía más bajos rendimientos; 
el descontento y la resistencia al 
pago del impuesto fue mayor en 
las jurisdicciones donde la crisis 
se padecía más agudamente . 

Los productores, propietarios y 
.clases medias ilustradas percibie- . 
ron en la hondura · de lá. crisis 
que los grandes problemas econÓ· 
micos, sociales y políticos perma
necían indefinidamente sin que la 
metrópoli intentara soluciomirlos y 
que hasta su bienestar material es· 
taba expuesto al arbitrio de los 
gobernantes coloniales · que ni si
quiera les consultaban las medi
das y disposiciones que afectarían 
sus intereses. Por la vía del me
noscabo de sus intereses materia
les y de clase anhelaron la liber
tad económlei1, y el dominio ad
ministrativo y político. Se hizo 
conciencia entre los más radicales 
la necesidad de una solución ba
sada en la independencia nacio
nal -siguiendo el ejemplo de los 
demás países americanos- y de 
adoptar la lucha armada revolu
ciona.ria como línea política. 

· Independencia 
nacional y abolición · 

de la esclavitud 
Era evidente que para afrontar y 
derrotar al colonialismo español 
se requería la conjunción de muy 
disímiles y contradictorios elemen· 
tos sociales, con diversos y pug· 
naces intereses de clases, distan
ciados por añosos prejuicios étni
cos -producto y sustento ideoló
gico del régimen esclavista colo
nial- y apartados por considera
ciones de jerarquía ·social. Pero 
el resultado de la experiencia an
terior, durante todo el siglo de 
la práctica social y política, mos
traba la lucha sangrienta pero 
sin victoria del esclavo negro por 
su libertad y un largo e incruento 
pero imÜil debate político con el 
colonialismo español. El fracaso 
rotundo de todos estos movimien
tos sociales y políticos, que aisla
d¡,¡ y unilateralmente plantearon 





la obtención de reivindicaciones · 
atendiendo exclusivamente los in
tereses inmediatos. de clases y . sec
tores sociales, entrechocando entre 
sí siempre en beneficio del colo
nialismo, muestra ahora el camino 
necesario de la unidad sobre la 
base del interés nacional. Los di
versos sectores y clases de la 
sociedad cubana eran víctimas -
aunque en diverso grado- de la. 
explotación y del despotismo de 
la metrópoli y van haciendo con
ciencia de que la contradicción 
fundamental de la sociedad colo
nial no radicaba entre los escla
vos y esclavistas ni entre blancos 
y negros, sino entre explotados 
y colonizados contra expk,tadores 
y colonialistas. Se v.a haciendo 
patente que las aspiraciones a la 
libertad económica, política, civil 
y cultural y a la igualdad social, 
sólo resultarían asequibles para la 
sociedad cubana independizándose 
del colonialismo español, utilizan
do para ello el medio necesario. 
Y en la medida que la explota
ción colonial ahondó más aún las 
contradicciones colonia - metrópoli 
y afectó los intereses de los sec' 
tores sociales cubanos ricos y me
dios, se _sintieron éstos más pro
clives a polarizarse juntamenfe 
con otras fuerzas sociales, amal
gamándose con solidez creciente 
mediante el adhesivo del interés 
nacional -foco de convergencia 
común de las aspiraciones y ven
tajas de clases y sectores cuba
nos- aunque en interna contra· 
dicción y en perenne lucha, pero 
tajantemente opuestos a la explo
tación y al despotismo del colo- . 
nialisino español. 

La independencia naciol\al se va 
vislumbrando como el paso previo 
e instrumento para la posterior ob
tención de reivindicaciones. El in
terés nacional cubano plantea la 
lucha revolucionaria contra la me
trópoli, pero esta solución sólo 
era posible mediant_e el esfuerzo 
solidario de todas las clases y sec
tores nacionales y para obtener 
básicamente .dos reivindicaciones: 
la independencia y la abolición 
de la esclavitud. 

1868: 
una década de lucha 

Con dilaciones y vacilaciones los 
sectores sociales cubanos, ricos y 
medios, más radicales -y de las 
jurisdicciones más afectadas por 
la crisis en Oriente, Camagüey y 
Las Villas- comienzan la conspi
ración y actúan como vanguardia 
ideológica alimentadora de la efer
vescencia revolucionaria popular. 
Su experiencia política, mEft:!.ios 
econom1cos y cultura, sus vincu
laciones e influencia social, les 
conducen a constituirse en el vér
tice -minoritario- de la pirámide 
social revolucionaria cuya amplia 
base numérica reside en las masas 
populares rurales, con quienes 
mantienen estrechas relaciones so
ciales y económicas. Sus ideólogo!! 
plantean a las masas la necesidad 
y la posibilidad dé la lucha revo
lucionaria independentista, lide
rean inicialmente el movimiento, 
conspiran y promueven los alza
mientos, organizan el gobierno 

36/ CUBA 

revolucionario, disponen las me· 
didas políticas, administrativas y 
militares, deciden la estrategia y 
reparten los cargos y grados y le 
imprimen inicialmente al movi
miento características de clase muy 
específicas. · 

En este marco histórico es que se 
produce el estallido revolucionario 
de La Demajagua, y comienzan 
diez cruentos y prolongados años 
de lucha por la liberación nacio
nal. Hasta ese instante, el régimen 
colonial avasalló a Cuba sin expe
rimentar amenazas serias ni en
frentar verdaderos riesgos 1 el Grito 
de La Demajagua, convulsionó por 
vez primera todo, su aparato polí
tico, burocrático y militar. 

La conspiración -iniciada en Ba
yamo en 1867- extendió paulati
namente sus hilos a otras juris
dicciones aledañas -Manzanillo, 
Jiguaní, Tunas y Holguín- cons
tituyéndose finalmente una Junta 

.Revolucionaria encargada de rea
lizar contactos con otros comités 
conspirad.ores de Camagüey y pos
teriormente de Las Villas y de La 
Habana. Las reuniones de los de
legados de los diversos comités 
revolucionarios, efectuadas a partir 
de agosto de 1868, ponen de re
lieve la existencia de dos tesis 
contrapuestas: la del alzamiento 
inmediato -que propugna Carlos 
Manuel de Céspedes, delegado por 
Manzanillo- vs. la de su apla
zamiento hasta la terminación de 
la zafra y el acopio de pertrechos 
bélicos. La Junta Revolucionaria 
de Oriente, en reunión de setiem
bre 1 de 1868 y presidida. por 
Francisco Vicente Aguilera, con
juntamente con los delegados ca
magüeyanos -descollando Salva
dor Cisnerns Betancourt- forna 
partido po, el aplazamiento 1 pei:o 
a esta reunió·.· no concurrieron 
Tos partidarios · de la acción in
mediata lidereados por Céspedes, 
prevaleciendo sin oposición el cri
terio mayoritario y más conser
vador. 

Carlos Manuel 
de Céspede& 

acción inmediata 
Es evidente que la dirección re0 

volucionaria se mostraba vacilante 
~ y quería diferir el comienzo de 
· la lucha. Luego de propagar la 

rebeldía entre las masas campesi
nas y enardecerlas, quiso pruden

. temente aplazar el estallido revo-
lucionario. · Era ya imposible, pues 
en los campos de algunas juris
dicciones orientales el ánimo re
belde ya se manifestaba sin em
bozo, en las reuniones campesi-

. nas se oían constantemente esten
tóreos gritos de I libertadl y se 
proferían provocativas frases-"he
mos a!{otado el oro, ahora pagare
mos con hierro" etc. Cientos de 
hombres en diversas zonas de 
Oriente permanecían escondidos 
en los montes, sólo en espera de 
la señal de alzamiento. Aplazarlo, 
más que un error político, cons
tituía -según diversos testimonios 
históricos- una imposibilidad. 

Frisaba ya la cincuentena y po
seía Céspedes una enérgica per
sonalidad, fogosa, decidida. Hijo 

del Bayamo y .considerado c0mo 
elemento desafecto, le habían des
terrado de su ciudad natal, con· 
finándolo en Manzanillo. . Dedica
do a ejercer su profesión de abo
.gado y a la administración de 
sus bienes -algunas casas en el 
poblado, una estancia de cultivo 
y un ingenio movido a vapor, 
"La Demajagua", comprado me
diante plazos· hipotecarios- sus 
antecedentes políticos, su rango 
social y sus facultades . de mando, 
le convirtieron en el jefe natural 
del núcleo revolucionario manza
nillero. Conspirador de experien
cia -y conocedor . del riesgo de 
alguna · inesperada delación- su 
audacia natural le condujo vehe
mentemente a defender la tesis 
de la acción rápida. Vibrando al 
ritmo de las fuerzas populares que 
había enardecido y llamado a la 
acció11, comprendió que el ánimo 
que advertía en las masas campe
sinas era el mejor detonador de 
la explosión revolucionaria1 y que 
esperar pacientemente unas hipo
téticas armas que se comprarían 
en ei extranjero, era mantener en 
un compás de espera indefinida el 
inicio de la Revolución. Afianzado 

. en ese respaldo, sin esperar el 
asentimiento de los superiores je
fes de la Junta Revolucionaria de 
Oriente, pero confiado en que el 
ánimo revolucionario popular les 
presionaría a secundarle, decidió 
la acción inmediata. Fue esta de
cisión la que le convirtió en el 
indiscutible líder de la Revolu
ción en sus inicíos; liderazgo que 
tuvo que ser acatado por los de~ 
más jefes orientales y le condujo 
a la máxima jefatura del gobierno 
revolucionario. Motivaciones mez
quinas -ambición de mando per
sonal- se han argumentado para 
explicar este acto de Céspedes,¡ 
pero constituyen razones pequeñas 
que no explican el triunfo ni la 
consecución de un resultado de 
tanta trascendencia histórica. Es 
evidente que el hombre · de "La 
Demajagua" aquilató en su valor 
y confió el éxito al ímpetu popu· 
lar a duras penas contenido, sin 
compartir las ideas de otros jefes 
"prudentes" y "reflexivos" que só
lo fiaban el éxito seguro a un 
previo apresto financiero y bélico. 

Grito de 
"La Demajagua": 

explosión 
revolucionaria 

Reunióse .. con sus . seguidores de la 
jurisdicción de Manzanillo y acor-· 
dó con ellos. el alzamiento para 
Eil 14 de octubre. · Los aconteci
mientos se precipitaron movidos 
por el ardor revolucionario, y la 
acción rebelde se produjo en la 
madrugada del 10 de octubre en. 
el propio ingenio de "La Demaja
gua". El núcleo de alzados -ar
mados en su mayoría de escope
tas; pistolones y machetes- se in· 
crementa inmediata y constante
mente por la masa que se suma 
a la insurrección. El grito de in
dependencia 3e extendió con vio
lencia inusitada y fue secundado 
en los días subsiguientes en otras 
jurisdicciones; y diversas pobla
ciones cayeron en manos revolu-

cionarias·. El primer gran éxito 
militar de importancia, diez días 
después del alzamiento, consistió 
en la toma de Bayamo, donde se 
asentó el primer gobierno provi
sional revolucionario. Los hechos 
habían demostrado la razón histó
rica del Grito de "La Demajagua", 
detonador de una poderosa explo
sión revolucionaria. 

Con vista al 10 de octubre Cés
pedes escribió una proclama, ex
plicativa de los motivos de la in
surrección y apeló al pueblo pa
ra la lucha por la independencia 
nácional. Este documento es cono· 
cido, con menor o mayor funda
mento, como el · "Manifiesto de 
La Demajagua" 1 y sus párrafos, 
denunciadores de los desafueros 
políticos y económicos ~e la me
trópoli, explicativos de las causas 
inmediatas de la Revolución, sir
ven para calzar los objetivos de 
ésta. Finalidad .básica es la obten- . 
ción de la independencia nacio
nal 1 y conseguida ya, crear una 
república representativa y demo
crática, abolir la esclavitud -gra
dualmente y con indemnización
e instituir el librecambio. Dichas 
últimas innovaciones políticas y 
sociales quedan relegadas para 
producirse después de obtenida la 
independencia, cuando la nación 
esté convenientemente representa: 
da. No impone el documento crite
rios políticos de ninguna clase, se 
limita a exponer ideas sin compro· 
meterse con ellas, empleando las 
palabras "admiramos", "deseamos", 
"respetamos", "consagramos", al re
ferirse a los objetivos políticos, 
económicos y sociales de la Re
volución. Sólo se muestra tajante 
e intransigente respecto al objeti
vo fundamental, el logro de la in
dependencia nacional. 

Innegablemente, fue redactado con 
gran cuidado, tratando ·de com
placer a los elementos liberales 
pero sin atemorizar a los sectores 
conservadores, buscando la con
fianza y el apoyo de ambos. De 
ahí su tímido abolicionismo pro
gramático, que deja incólume la 
propiedad esclavista hasta el triun
fo revolucionario, aunque Céspe
des libertara a sus esclavos y les 
facilitara, en pie de igualdad, su 
incorporación al Ejército Liberta· 
dor. Así el llamado "Manifiesto 
de La Demajagua" resulta un do
cumento político de matiz conser
vador, sólo radical en su -indepen
dentismo intransigente y sin · com
ponendas. 

Producido en la coyuntura históri
ca que hemos esbozado, el "Grito 
de La Demajagua" constituyó la 
clásica chispa provocadora de 1a 
gran conflagración revolucionaria 
denominada "Guerra de los Diez 
Años", que no logró su objetivo 
fundamental - nuestra indepen
dencia nacional- pero constituyó 
la fragua política de las masas po
pulares, formó hábiles y aguerri
dos jefes revolucionarios, creó una 
tradición nacional patriótica y he
róica. Al iniciador de esta gesta 
-pese a sus ineludibles limita
ciones clasistas iniciales- por su 
audacia revolucionaria e intransi
gente independentismo, le cumple 
el denominativo que le consagra 
como "Padre de la Patria" . • 
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<~_n ~-.'ÍnOm~nto d~ . Ja . 
·•, -·-.c~_ltura . cúbq.na' donde :" 

se expresa -en l(l . historia· .. 
y en la cont~mporan,eidaa-; 

la herencia afriFana;· 
_que seguirá nutriendo . 

·nuestro .· estilo de' . vidái 
'rñientr~~ fluya lq gran· 

corriente del Golf o de 
la · que hábló Hemingway 

-~ 



eojunto 
de danza 
moderna· 

re& 
rnedeao 

del 

Una d~nza de neto 
perfil cubar10 y 

perspectiva universal: 
ha sido la 

esencial del 
Conjunto de Danza 

Moderna de Cuba. A partir 

esa . , 
preocupac1on 

de movimientos y . 
elementos musicales del 

folklore nacional, ir 
nivel artístico elevando el 

con la baile 
. ' . , 
1ncorporac1on 

progresiva y orgánica de las 
técnicas modernas. 

"Medea i los negreros" es 
un nuevo paso en 

esa dirección 

··y· . .. ·e···... . ., ·o· ... · ·o·· 1 En . está coreografia .. de . Ramiro . Jo s~duce . Aparece' Medea-aman- La música de Carlos Chávez y .la 

.. ··· .. ·.· · ·.• .·.·. · .. ··. · .. _ · .. ··. ·. · .. · .. · .• -... .. ·._ ·. •· · .· · .. . · .. · _ Gu~rz:
1
_a, .edl co1 ro 1~e mujedres 1negras, tde . . A .. su h·espaslda,b.M.ede

1 
a-ven

1
.
1
~a: · percusión folk,lórica de ta_mbo' 

rev:iy en o as 1guras e os va- · : ora .acec a . . _e . a re e con 1c. Ies .: congos, unidás a la música 

· S,OS 9'!iegos, utiliza la voz de las . ±; ; Jasón n{altratf y ' expulsa a . sü concreta de Shaefet y ·ª la álea-

Medea y los negreros, próximo baU~tinas a la m1mera . del teatro amante Medea. Medea Juch.a• con~ ·toria dei italiano Berio, con voz, 

· estreno del Conjunto Nacional de ~ntigúó. · . . . . . . . ·. sigo ... misma. Medea-atnante lucha . ?¡útio y pianQ ¡:,reparado·, la fo. 

Danza :Moderna, expresa una te- Elcoro presenta a l~s personajés. 1pon '-Medea,vengadorá (en unaes· f erpreiación de, Jorge Berrea. que 

.· . mátioa nuestra. Ahí están el uso Jiuón¡ : el emigrante . h,lanco: Me- •cena . de · elevado nivel ·· danzarió ' improvisa sobre fa. danza; la es~é-

'del í~rso, de la zona p·élvica -bá· dea, sú . amante, la esclava negra · . ;y d~ · actuaci6ní. Da~za de la he- ·.· nografia dé Eduardo Arrocha a ba-

sica en nuestras danzas""'7 elabora- ' q'U~ yiene dé la leyenda. El coro chiceriií ; Medea-,.r'enga'dora prepa:c se ·. de bastidores giratorios que 

dos y sometidos a uri tratamiento presénlá a . Medea en · sus tres as- • ~a el tnanto embrujado con él que ·. dan paso a las · distintas acciones 

de laboratorio . Ahí también los rit- pec¡ós: Medea-amante, . Medéa-ma, dará ,muerte a su rivál Creusa. : y á la ptesenc{a plás.Hca del sol¡ 

rrios, el factor erótico m,1estro (en · . dre, Médea-vengadora. Este perso~ Creusa muere. Jasésn · se lleva: a · el 'grán . esfuerzó · técnico dé éon-

.el cuerpo y en la temática} limpios . nai~ desdoblado en tres, . evoca 'Ctetisa, .J:nuerta. Los celos y él dó- funfo, especialmente el de las . inU· 

.. de ·.baratija: sensualidad p,rofunda: de ,manéra extraña y dramática .. . lot fe apoderan de Médea. Hay í~res; el buen gusto, Ia<ausforidad, . 

y primitiva que nos viene por lo los Cpérsonajes de la: miiología . que hacer algo más, ·Habrá . que que Ramiro Guerra ha puesto en 

negro y por lo español. El tema griElg~ .,en simbiosis con I)uestro · castigar a Jas6n. Medea tiene uha iopos los elementos; las actuacio-

es el conflicto racial. Se ha toma~ Shangó, Oshún, Yémayá. El coro . bfüt,' de Jasón (alteración de la . nesi danzarias e • interpretatívas de · 

do y desarrollado el rrtito de Me- preséµta a Creonte_, SeñÓr Blanció obra original donde.los hijos de Ía:s tres Medéás > (S.ilvia Bernabeu 

dea y se ha trasplantado al ám- def .I.átjgo Hiriente y a . Creusa, ' ' ,Med'ea Son dos). . Medea-madi:e y Como Medea-amapte; Ernestina 

bito de. ·Las Antillas. de finales del l:íija de Creonte, bella j.oven blan- Medea-vengadora luchan ·en fer- Quintana com·o -Medea-madre y 

siglo 18. Es el momento en que ca; ,l'lvál de Medea eh el . ainor fria )ei:rible. Medéa da .muerte a Cira Lináres como Medea-veng~~ · 

los .. franceses que . hµyen . de la dej~só~. El corn hacé la profecía. su . hija para hacer sufrir · a Jasón. dora}/ Clara .· Luz .Rodríguez en el 

guetra de Haití, arriban a . Cuba Algo . va a · ocurrir . Ouedan en . ·papel de Creusa 1 Gerardo Lástrá 

con .. sus esclavas~quei:idas.. Así, e~cena Medea y Jasón. Se .aman. Persé<;:[JCÍÓn y caceríade la bru¡á · en el de Jasón /- Edµardo Rivero 

Medea sale de la leyenda, se ubi- El, -blaiiéo y señor. Ella,, negra .Y · Medea · para linchada·, Jasón (ni . éri · el · Creonte; y · la excelente 

ca en el Nuevo Mundo .Y .vuelve esclava. Pero hay algo . más fuerte más ni menos que úri .negrero} y ·¡;úiicipación de los personajes del 

a la leyenda. El superobjetivo .de por el momento: . se aman. Él coro . ' Cieonte, matan a latigazos . a .Me- ·· coro fem·enino <y los · esclavos ne, . 

la: óbra está dado en , tina sola presen~a a Creorite con lo~ · escla- déa: Epílogo: mientras el coro grós, .. todos esto_s . elemenfos diver0 

. idea / "mientras exista discrimina- . V?Si El látigo cobra jerarquía de plañidero se lleva a Medea en su sos se .. han aunado en. una síntesis 

ción . existirá el odio y la ven- ·. peí:sonaje. Creusa es presentada carro fúnebre,· Mede111 ya destrui- que hace dé Medea y lqs negreros 

ganza". en · su encuentro con Jasón; Ella da, · vuelve . al sol, ' á Ja leyenda: un espectáculo .de . primer orden, 

. ' ' 

DANZA Y RIGOR 

El Conjunto Nacional de Danza Moderna 11110 

cia sus actividades desde los primeros tiem

pos del triunfo de la Revolución, ciéado 

por el Gobierno Revolucionario en 1959, ho
nio Departamento de Danza Moderna del 

Teatro Nacional de Cuba. En aquellos días 

el objetivo fundamental era poner en vigen

cia este aspecto de la cultura incipiente en 

nuestro medio . Comenzaron las actividades 

en forma relámpago, . indagando dentro de 

una búsqueda nacional escarbando en la tra

dición más auténtica, al mismo tiempo que 

trabajando con una técnica contemporánea. 

Una · de las primeras medidas tomadas fue 

la incorporación de bailarines cubanos de 
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procedencia heterogénea :' la: '. televisión, él 

cabaret, los grupos folklóricos no profesio

nales, alQuno que 'otro.· con" iina' técnica ru

dimentaria de danza c)Íisica o moderna. La 

difícuhad consistía en que .· la mayor parte 

eran completamente inexpertos al mismo . 

tiempo que su . edad adulta y sus cµerpos 

formados dificultaban la ádquisición de una 

técnica adecuada. También presentaban los 

desniveles culturales típicos de un país sub

desarrollado. 

La labor creativa tuvo -que adaptarse a esos 

medios rudimentarios, sacando el mayor par

tido posible a los valores espóntaneos e 

innatos de ese material de honda extracción 

popular. 

El criterio de la . danza moderna como algo 

fácil pri_maba. El éxito de esa primera etapa 

·ante el público y la crítica,. entusiasmados 

por la novedad del espectác;:tilo; creó la· pri• 

mera contradicción que diHcultó la forma
ción· ·. austera de , los . cuadros de bailarines:• 

Se hacía indispensable someter al conjunto 

a un intenso trabajo formativo a la vez que 

selectivo. , Se inicia así otra etapa de serie

dad y rigor, con una profundización técnica 

Y un desarrollado sistema de enseñanza. C:la, 

ses de Danza · Folklórica nacional , y latino

americana; Historia de la Cultura, del Arte 

y . de la Danza; Sicología Teatral; Actuación; 

Apreciación Artística; Música y actividád 

coral; Gimnasia, Formáció.n Ideológica. 

A un grupo de los componentes fue· nece

sario comenzar por darles una preparación 
básica dé escolaridad . 

En este proceso el Conjunto de Danza Mo-





derna. ha llegado a lograr un equipo téc
nicamente desarrollado de solistas ·· que inter
pretan los primeros papeles del repertorio 

y entre los cuales también se ha creado el 
cuerpo de profesores (Eduardo Rivero, Ernes
tina Quintana, Gerardo Lastra, Silvia Bema

beu, Isidro Rolando, Clara Luz Rodríguez, 
Luz María Collazo, Perla Rodríguez y Cira 
Linares). · En lo coreográfico se · ha desarro

llado la labor . creativa de Ramiro Guerra, 
Lorna Burdsall y Manuel Hiram. Al mismo 

tiempo ha sido taller de trabajo para coreó
grafos de experiencia internacional como 

Elena Noriega, que desde 1962 colabora en 
las labores creativas y didácticas y en la 

dirección artística. 

El diseñador Eduardo Arrocha es el escenó

grafo especializado del conjunto. 

·Ramiro Guerra: 
ir a buscar un público 

Ramiro Guerra, director y coreógra
fo del conjunto responde: 

¿Por qué el conjunto es llamado de 
"danza moderna"? 

Porque nuestra técnica de expresión 
artístka parte de los · lineamientos de 
la danza· contemporánea, cultivada en 
el campo internacional, conocida co
munmente como danza moderna. 

¿Hay. además. algún elemento de ~a
rácter experimental en este traba10? · 

Precisamente una de las caracterís~ 
ticas de esta técnica actual es el alto 
porcentaje experimental que posee, 
producto de que todas las artes mo
dernas no han llegado a la cristaliza
ción académica que cierra su estilo. · 

Constante investigación en las fotmas 
del movimiento, en su ritmo y diná
mica, en sus cualidades y en los míe
vos usos del instrumento que es el 
cuerpo · humano para el. bail~rín. Así- · 
milación de técnicas provenientes de 

otros campos como el caso de la mú
sica; utilización de la música concre
ta y electrónica; incorporación de la 
técñica aleatoria en la coreografía; 
manipuhtción de cinta magnetofónica 
en aceleraciones, lentitudes e inver
siones; utilización del cine como ele~ 
mento vivo dentro del espectáculo 
teatral y los aportes dinámicos cine
matográficos de imágenes rápidas, 
lenta.s, congeladas, aplicados al movi
miento; nuevos modos teatrales como 
el teatro pánico o de la crueldad; 
utilización integral de todos los me
dios expresivos del bailarín, como el 
uso de la voz, etc. He aquí elementos 
de vanguardia, experimentales algu
nos y otros ya de total asimilación 
con los cuales el trabajo se enriquece 
y amplía sus medios de comunicación 
expresiva. 

. Hacer un aporte creativo acorde a . 
las necesidades de la superestructu
ra de la Revolución, ofreciendo un 
arte enraizado en . la tradición nacio
nal sin perder las perpectivas univer
sales contemporáneas. 

¿ Y qué papel ha jugado dentro del 
movimiento danzario de nuestro país? 

· Aportar también, · en cuanto a abrir 
un camino a nuevos aspectos en nues
tro ambiente de danza, al plantear 
la necesidad de apreciación .de los 
valores creativos coreográficos, al im
poner la incorporación del elemento 
racial en la danza, 1/ al desarrollo de 
las f armas contemporáneas dentro de 
la danza, igual que en las otras artes. 

¿Hoy por hoy cuáles son los objeti
vos del conjunto? 

La creación de un público. Para ello. 

hemos llegado a la conclusión de que: 
aunque el público de la ciudad de
termina una fuerza más que nada pu
blicitaria, es, sin · embargo, en la pro
vincia, en el campo, en el área de 
becados y campamentos militares, en 
el espectador de televisión y de cine, 
donde está la masa de un público 
amplio. 

¿Esas conclusiones son resultado de 
alguna experiencia? 

Nuestro trabf;ljo en jiras durante las 
zaf ras de 1966 y 1967 nos pusieron 
a la vista de un público de 24 000 
y 19 000 personas respectivamente, 
quienes reaccionaron ante el espec
táculo . en f arma realmente imprevista 
y con el más alto sentido de· la f un
ción del teatro, que es la de estreme
cer y provocar. 

¿Han tenido algún otro tipo de expe-
riencia masiva? . . · 

Actualmente llevamos una labor de 
divulgación didáctica de la Danza 
M adema por el canal 6 de televisión 
todos los martes. 

Estamos seguros de que eso es un 
· paso firme en la creación y formación . 
de un .· público que luego acudirá aJ 
teatro en busca de una nueva expe
riencia estética ya vislumbrada a fra .. 
vés de la televisión. 

l Tienen temporadas programadas en 
teatro? 

Ese es otro de los · objetivos inmedia
tos. Estabilizar las temporadas en la 
capital. Que puedan ser presentadas 
nuestras obras con todos los requisi
tos · de calidad material, tales como: 
escet1.ografía, orquesta en vivo, lumi
notecnia adecuada, etc. 

• IGNACIO SIMON 





uel 
rnendve= 
lo& pincele& 
deele.ggua 
Llegar al estudio de Mendive es penetrar 
en un mundo sorprendente, inusual. tJn. mun
do en el . que lo. cotidiano adquiere cátego
ria mítica · y donde señorea "lo . real mara· 
villoso" .de nuestra vida antillana, corno 
· diría Carpentier; 

Su estudio r&tjlpé. con todo lo convencional. 
No es ni sofisticado atelier, ni garage o só
tano donde se mezclen cuadros, pinceles, 
tubos de óleos y obras a medio hacer. Es 
algo distinto, y para llegar a él debernos 
alejarnos de los barrios elegantes ·y de los 
rincones pintorescos, y adentrarnos en el 
mundo proletario. · Atravesar dep6sitos de 
ohatarras, cruzar junto a enormes rastras de 
transporte- nacional, hundirnos en el · tráfago 
de mecánicos¡ porteadores y carpinteros, en 
la barriada habanera de Luyanó. Luego de 
caminar precariamente sobre líneas férreas 
y senderos llenos de maleza, arribamos al 
rincón que Mendive ha escogido. para tra
bajar. Extrañamente apacible, aunque a ve
ces, · los ruidos de los trenes · cerc1;mos, los 
silbatos de alguna fábrica, los golpes per
sistentes de martillos y de voces aceitosas, 
nos recuerda . que · rnuit cerca una.·. humanidad 
labora . incansable; · · " ·· 

Aquí, donde nadie pudiera imaginar la pre
sencia del 11rte, donde se impone el trabajo 
lriás rudo; Mendive crea sus cut1,dro$ ·y es-

. culturas. · 

-· "Nací en Luyanó en . 1944, ahora 
tengo · 23 años. Estudié . en la Es~ue
la. · de Artes · Plásticas de . San _ Ale¡an-
dro" .- · "' 

En uria de esas casetas · de madera · de los 
paraderos ferroviarios está . su · ' estudio, Es 
una construcción pintada de yercle o.scuro 
qué parece arrancada de alguna película del 
·oeste norteamericano. Con su techo a . dos 
aguas, erguido · sobre pilotes. •. Mitad estudio, 
mitad casa familiar. Pero para llegar a ella, · 
debemos aún ct-uzar por una cerca de cin
ques oxidados, afravesar una nave donde sé 
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iepax:an refrigeradores comerciales, y · luego, 
la ?evelación, un amplio patio donde cre
cen limoneros, natanjos y arbustos de rese

. dá. Vegetación tupida y jugosa, en medio 
de la · cual descubrirnos algunas esculturas 
de M~ndive. · Un impresionante ensamblaje 
de chatarra, maderas, clavos y cadenas, le 
·sirve para expresar la ferocidad de Oggún, 
nuestro . dios del rnonte y de los metales. 
Más allá, irguiéndose corno un totern anti· 

guó su "Oba Ibo", . tallado en el tronco de 
una palma, impone la fuerza creadora del 
otisha · Shangó. 

~"He participado . en varias exposi .. 
ciones. En el año 1962 obtuve men
ción en el Salón Anual del Círculo 
de. Bellas Artes; además he expuesto 
en la Galería de la Plaza de la Cate
dral, en el Lyceum, en el Centro de 
Arte de La Habana , en la Galería de 
la UNEAC, en · el Pabellón de la Ju
ventud de la Expo 67, en Montreal, 

· etc." · 

Mendive nos recibe .sonriente. Es muy joven, 
pero· su espesa barba negra, recuerda a .un 
rn·onje · etíope . . Voi grave. -Piensa detenicl.a
lt\:Emte las pregurita.ii : antes de respondernos. 

·, . 

. En el ,patio, un pavo reál, el ave sagrada de 
Oshún y Yemayá, exhibe ostentoso · su e~or
,me cola, mientras.- algunos patos recién na, 

· ciidcis c:ijapolean en una zanja verdosa. A .lo 
·• lef9s ; resuenan otra: vez los sílbatos .de las 
;lábrí~as. 

·· '~ftde'. preguntas porqué escogí· el te~ 
f¡-0rubapara mif .. obras, pues te diré ... 
!a.i > tradiciones \ifricanas que _ tanto· 
han influido en nuestra cultura ha si
do el medio por e! que . de.séo expre

. sat -mis vivenciai. Siempre he utiliza
do e;ta temática, .siemÓre ha sido ·mi 

·medio -de expresión.; aiznque mt estilo 
ba variado . mucho desde mis primeros 
cuadros, hasta mis cosas actuáles. En 
u11;<ptincipio mi obra llegaba. por .su 
·c1gfesividad, l9 ·cual · producía en . e~ .· 
espéétádor una sensación efímera, dé--

_ En Luyan,6, 
· junto éf paralelas 

de fe rroca·rrU, fábricas 
y bullicio 

de barrio obrero, 
dentro de una 

vieja cas.eta 
~e madera, 

el artista Mendive 
(23 años, graduado 

en la : Escuela 
de Artes 
Plásticas . . 

San Alejandro) 
-escarba y 

rec.-rea 
el arte yoruba 

bido a la violencia del cuadro. Aho
ra no es ese sentido el que prevalece, 
sino la sutileza de las imágenes, que 
no tienen otro fin · que envolver los 
mismos elementos antes agresivos en 
tina atmósfera .más sugerente". 

Muchos artistas del . Salón · de Mayo al des
cubrir la pintura y la . escultura de Mendive 
quedaron impresionados por su temática y 
por · la originalidad de su estilo . . La vocación 
univilrsal de· nuestra herencia yoruba y su 
riqueza formal -tal vez el elemento trágico 
por excelencia de nuestra cultura- integrada 
a las técnicas más modernas le han servido 
a este joven artista para expresar11e; esta 
vez partiendo del punto de mira de "los 
sin historia". · 

-Uttlizo las técnicas y los materia~ 
les más diversos en mis obras. En 
pintura empleo mucho la madera, so-
bre -la que Pinto, e;ecuto relieves en 
hueco, madera chamuscada, madera 
con · pintura, madera con .. fuego y 
"colla ge". Todo fo cual me lleva días 
y días de trabajo~ Y si bien utilizo 
la temática y las formas yorub~s en 
mis cuadros, quiero por· este medíó 
expresar [os 'sentimientos que viven 
en efhornbte, los' misterios de la vida 
y de la muette. · · 

Abandonam.os el esfudio: :de Mendive Y nos 
dirigirnos a su casat en la inisma barriada . 
de · Luyanó; Casa de amplio portal, de pare~ 
de's de . tnaderfl, encaladas, .y ventanas ; siexn• 
pre. 1U>ierta11 'ar frescor _· del_di!. 

La farrtília . de Mendive 'es una de . esas ,!Í
picás famili~s cubanas, tan . corrientes ~ én Ías 

. pi;ovincias qc:cidentales, . celosas . guardado.ras 
de' nuestras tradiciones <yotuba. El padt.e es 
ferrocarrilero desdé · hace iriás •.· de . 25 años. 
Sus .tíos y p¡imos son Úünborerds y s;arttárites, 

perteriecierites a esa ¡esHrpe d~ ol6batá /y ak~ 
pwón, qUe han conserv.aclo a través de fos 
siglos ló~ rUrnós; los canfos y Ja leilgUa yo
rub_a. La madre reiria: en<esta; C!lsa, rnovléit
dose pór . sus dominios ·. eón esa . dignidad c¡ue 
sólo pc:>seen las. iyaloslaa : de • Yernayá . .. Brin-





dándonos la eterna ta:la de café o elaborando 
en su amplia cocina de losas rojas, impreg'- · 
nadas con los aromas de las especias, los 
platos llegados de tierras africanas: el ilá, el 
ochinchín, el a¡malá. Comidas de los dioses 
y los hombres. 

El medio en que Mendive se ha formado es 
tradicional y moderno a la vez, lo que le 
permite, gracias a los estudios académicos 
y a su contacto con los otros pintores jó
venes cubanos, estar al día de las últimas · 
tendencias de la pintura universal, tener 
conocimiento · de las técnicas antiguas y mo
dernas. Y a · 1a vez, gracias a sus vivencias 
familiares, conocer profundamen!e toda · la 
comp¡eja simbología de nuestros mitos. Por 
lo tanto, en su obra no existe nada gratuito, 
cada color, cada forma, posee un significado, 
una función precisa. 

-"También hago esculturas, y la te
mática y materiales que utilizo son 
los mencionados con anterioridad. 
Madera pintada, tallada o quemada. 
Hierro y planchas de zinc. Con todo 
lo cual hago ensamblajes". 

Es difícil clasificar dentro de una escuela o 
tendencia determinada la obra de Mendive. 
No es simbolista ni primitivo, en el sentido 
europeo. Si bien su · inspiración se hunde 
en antiguas raíces nacionales, y su figura
ción se deriva de ciertas pinturas y escul
turas que a veces descubrimos eh casas de 
santos cubanas, especialmente en provincias, 
decorando paredes, vasijas o atributos rilua~ 
1es y hasta en los manuscritos sagrados o 
Libretas. Y que por su ca'rácler ingenuo 
constituyen como el úl timo destello en Cuba 
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del gran arle de los pueblos yoruba y daho
meyano del Africa Occidental, en toda su 
obra se advierte una sensibilidad contem
poránea, una utilización de las técnicas más 
actuales. En la composición , en las texturas 
que logra crear, siempre está presente la 
inteligencia de un artista moderno, que de
sea expresar su visión del mundo y . hallar 
un lenguaje propio partiendo de una de las 
más ricas tradiciones de su pueblo. 

-¿Tus obras se encuentran sólo 
en Cuba o algunas ya han logrado 
viajar al extranjero? 

-He vendido alrededor de 25 cua
dros 1/ esculturas a artis_tas extran
jeros: europeos y suramericanos. 

·_. -¿ Y has recibido invitaciones para 
participar en exposiciones fuera de 
Cuba? 
-Sí, he recibido invitaciones . para 
exposiciones en Europa, las que espe
ro se realicen. Una de ellas, partici
par en el próximo Salón de Mayo 
en París. 

Mendive vive rodeado de cuadros y ·escul
turas. En su habitación conserva algunas de 
sus primeras pinturas y trabajos en yeso, 
trabajos de estudiante, pero por los que sien
te un cariño especial. Ha decorado las pa
redes con fotografías de obras clásicas del 
arte africano, griego y precolombino. Las • 
mamparas de vidrio de su cuarto están cu
biertas de diseños geométricos de colores 
eslallantes . y · dominándolo lodo, frente a su 
lecho, siendo lo primero que conlempl~ al 

despertar y lo último antes del sueño: 
Eleggua. Un.a talla . antigua, de más de un 
siglo, heredada · de sus antepasados. Sobre
cogedora cabeza · de unos 45 eros. de alto, 
tallada en piedra coralina, con los ojos de 
cauris, y la boca desmesuradamente abierta, 
como clamando desde el inicio de los tiem
pos. -Este Eleggua es la representación más 
impresionante que he visto del dios de los 
caminos y encrucijadas, del dueño del des
tino. 

-¿Cuáles son tus planes futuros? 

-Seguir pintando para mi pueblo, y 
hacerme cada vez más· exigrnte con
migo mismo, Así, tal vez algún día, 
llegue a aportar algo al desarrollo de 
nuestra cultura. 

· Mendive nos acompaña hasta el portal . de 
su casa. No.s . despide sonriente. Al aproxi
marme a la esquina, descub.ro un· gran mural 
de contenido revolucionario pintado sobré 
un muro blanco. Me sorprende lá imagina
ción y el r.itmo en el ordenamiento de las 
figuras . Pensando que algún artista popular 
de talento se esconde por esos barrios, re
greso a . la casa de Mendive y le pregunto. 

El me resoonde con una mirada cóm
plice: . Algunas veces me pongo con 
los muchachos y las gentes del Co
mité a decorar la cuadra . .. Y vuelve 
a sonreírme, con su rostro de antiguo 
monje ·etíope. 

• ROGELJO · MART_INEZ FURE 
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maria 
antmia 
la muerte 
demmito 
No es sino a finales de la tercera década 

de este siglo que nuestra literatura empieza 

a revalorizar nuestra tradición popular de 
origen africano, con autenticidad. Se trata 

del llamado movimiento negrista. Si bien 
este movimiento produjo obras capitales en 

prosa y .poesía, no contó en sus filas con 

una eficaz obra dramática. Y eso quizás tam

bién, por nuestro escaso quehacer escénico 

durante todo el período republicano. 

Sin embargo, y a pesar de todo el esclare
cimiento que este movimiento ·negrista apor
tó á ese · substrato de nuestra cultura, - en 

- nuestras tablas el personaje negro · había 

.aparecido -de forma estereoiipada. Y bien 

sabemos que todos los personajes negros del 
siglo XIX hasta los más recientes, han sido 

. planteados desde una visión romániica, idí
lica pcir excelencia. Se creaba el negro "ti

po", en donde el ser humanó no aparecía 

por ninguna parte. 

Pero llega . Maria Antonia con su sentido 
.goloso de la vida, y - permanece como el 

primer reconocimiento, en nuestro- teatro, de 

verdaderos personajes negros, sin los, éste

reotipos yá conocidos; con toda la risa, 
ton todo el llanto, . con todo el ·erotismo, 

con el amor, y con su impotencia para 

vencer al medio que la agobia. 

Puede ·creerse que Maria Antonia es una 

leyenda negra de los suburbios habaneros. 

Ella se presenta envuelta. en esa imaginería 
popular de la calle cubana, "fisgona· y par

lera", barmca hasta la locura. Por algo cla-
. roa . Carpentier sus escenarios como uno de 

· los "·contextos'' mejores del barroco nacional. 

Pero sobre todo María Antonia -es la trage
dia. La tragedia · del machismo, del hembris
mo, de los prejuicios que despedazan· al 

hombre alienado. De ahí que proclamemos 

ahora, la muerte del mito María Antonia. 
.La muerte de todas las limitaciones del cu

bano ya trascendidas en el teatro. 

En el mundo en que se ·mueven los perso-
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11 María Antonia" de 
Hernández 

subió a ·escena 

Eugenio 
Espinosa, 
18 veces 

en setiembre. 
Las 20 mil personas 

(cifra 
que fueron 

record) 
a verla, 

enfrentaron se 
el por vez primera en 

teatro cubano a verdaderos 
personajes negros: 

a su risa y su llanto, a 
su -erotismo, 

a su amor y 
sobre todo a su impotencia 

para vencer 
el medio que los agobiaba 

najes de María Antonia, la miseria es el 

monarcl!,; y esos hombres cuando se ven 
obligados a enfrentarse a una sociedad om

nipotente no pueden blandir otra arma que 

la brutalidad, la crueldad, la violencia. Por

que en definitiva es esa violencia la cate

goría absoluta de esos hombres y mujeres 
pero, en primer lugar, su más legítima arma 

de defensa. 

En todo el esiilo de la pieza, el espectador . 

puede palpar un realismo -que la puesta 

en escena soluciona con una audaz moder
nidad~ en muchas situaciones descarnado, 

junto a una poesía de la realidad. El uso 

del ritual religioso de la santería cubana 
mantiene una doble faceta: una, que pro

porciona a la escena esa dosis poética; otra, 

:¡ue demuestra concienzudamente la impoten

cia de faclo de ésos personajes para resolver 

su problemática. 

Se lee en el programa: 

"el mito se crea como narración de hechos 
cuyas causas no conocidas · incitan la imagi

nación de estos hombres, convirtiéndose en 

acto de fe". 

La poesía que encontramos en los diálogos 
y situaciones de Maria Antonia no procede 

de _ una influencia de la poesía dramática 

lorqujana. Hay mucho de _ la poesía africana 
oral anónima: . simbiosis del hombre y la 

nat~nileza. Ahí · residen la poesía y la sa
biduría del taita, que descubriera el poeta 

Lezama Lima. 

Maria Antonia (historia trágica con tantos y 

bailes de una negra republicana) de Eugenio 

Hernández Espinosa, reaparece en su segun
da temporada en el teatro Mella del Vedado. 

El éxito de taquilla ha registrado un record: 

~ las 18 representaciones dsl mes de octu· 
bre de · 1967 asistieron más de 20 000 espec

t~dores. Ha sido al mismo tiempo un triunfo 

artístico y popular. 

Hemos presenciado el milagro de ver una 
alta calidad artística junto a un acercamiento 

voluntario por parte del autor y los realiza

dores de la pieza al verdadero gran público. 

Maria Antonia fue un espectáculo realizado 

conjuntamente por Taller Dramático y el 

Conjunto Folklórico Nacional. Hay que pen

sar que si el director logró una unidad de 

estilo y de expresión, esto se debió, en gran 
medida, a la cooperación,· al entusiasmo, al 

amor al teatro que mostraron los actores, 
bailarines, músicos, utileros, en fin, todo ese 

enjambre humano que se integró al trabajo 
con verdadera pasión. 

EL PUBLICO A LA 
SALIDA DEL TEATRO 

-Y o lo sabía ese era su destino, mo
rir por tentúa 

-Una tragedia por excelencia 

- ... a la verdad aue ese hombre en 
calzoncillos . . . · 

---¿Que tú no entendiste? ¿ Y cómo 
entiende la gente? 

-En su estructura haq cosas que se 
le van de las manos al autor 

-·-Eso de la santería es atraso 

-María Antonia y La noche de -los 
asesinos, 

-Aquí no se complacen beatas, esto 
es para los revolucionarios 

-Antes y después de María Antonia 

-A mí me gustó mucho la obra. Por 
mi barrio hay una María Antonia; yo 
le di}e que fuera a ver la obra, para 
que viera lo que iba a ser su destino, 
si seguía por ese camino. Y en la 

· semana en que iba a ver Za obra le 
entraron a navajazos. 





ROBERTO BLANCO 
( director) 

Los verdaderos mitos de nuestro pue
blo nunca habían aparecido, nunca 
habían sido tratado; artísticamente. 
No existían obras que en esencia de
sarrollaran esos mitos. El pueblo ha
.bía subido a escena, incidentalmente. 
En la puesta en escena, hay una in
tención de trascender una imagen de 
nuestro pueblo que se inclinó un tiem
po a lo costumbrista o anecdótico. 

Para mí María Antonia narra la 
muerte de un mito que por primera 
vez utiliza una serie de f armas y ex
presiones propias de un teatro popu
lar. Nuestro pueblo así lo entiende. 
María Antonia es un personaje popu
lar, fácilmente reconocible. Hay una 
originalidad en cuanto a formas es
tructurales que algún crítico ha seña
lado como deficiencia, sin querer per
catarse de que allí hay una fórmula 
estructural autóctona, proveniente del 
experimento con nuestras tradiciones 
culturales. La cubanía es difícil. Si 
existen esas f armas, por qué no va
mos a aceptar que esas f armas sean, 
teatralmente, distintas. Dentro de esas 
estructuras, María Antonia tiene an
tecedentes: Fermín Borges y fosé R. 
Brene. Sin em.bargo, Eugenio plantea 
una realidad que no había entrado a 
nuestras tablas. Hemos trabajado con 
un fervor teatral, hemos investigado 
hasta la saciedad, pero . sobre todo 
hemos experimentado. Por . ejemplo, 
no sé decir hasta qué punto la perso
nalidad de la actriz Hilda Oates Pa
rió mi concepto de la puesta en esce-, 
na. Si discu.timos calidad de puesta, 
obra, público, habría que ir a otros 
problemas culturales. ¿Dónde están las 
f armas populares del ü;atro cubano? 
¿Dónde está la obra del burgués cu
bano? Las formas vernáculas han 
desaparecido. Esa es la importancia 
ftmdamental de la obra. Creo que 
hubiera sido un clásico cubano de ha
berse escrito en la época de La Re
bambaramba de Roldán. 

El chuchero hay que destruirlo. El 
supermacho, la superhembra tienen que 
destruirse en el pueblo, para trascen
derlos en el teatro. Si no son detec
tados, ahora, si no son mostrados de 
la manera más descarnada, no podre
mos librarnos de ellos; y lo que es 
peor, no dejaremos de ver el arte y 
la cultp.ra a través de nuestros mejo~ 
res ojos provincianos; 

ROBERTO BLANCO naci6 eil 1937. Ha pertenecido a 101 

mejore1 grupo~ de .teatro profeslonale1 del pai1. Ha 
viajado por Africa y Europa. Ha dirigido: La hora de 

estar ciegos de Dora Alonso, La botija y · la felicidad 
de E. Capablanca, Yasado a la criolla y Farsantes de 

Jo16 R. Drene y LI! Santa de Eduardo Mane!. Es direc· 

tor artimco del grupo Taller Dramático. 

EUGENIO HERNANDEZ 
ESPINOSA: EL AUTOR 

-¿ Cómo te enfrentas.te al teatro? 
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-Cuando me enfrenté con las repre
sentaciones que se hacían en nuestro 
teatro y estudié su historia me enc~n
tré con un gran vacío, con que tenía 
muy poco que aportal'Tne a mí como 
escritor, joven, revolucionario y ne
gro. 

Siempre se nos había dicho que el 
teatro bu[ o era la forma nacional más 
lograda de nuestro teatro, por su ca
rácter popular t¡ por la utilización de 
"tipos" nacionales; sin embargo al es
tudiar nuestra supuesta tradición bu
fa, comprendí que formalmente no te
nía nada que aportarnos y en cuanto 
al llamado carácter nacional de sus 
personajes no eran más que. estereo
tipos que correspondían a la menta/i.• 
dad colonialista, imperante durante el 
siglo XIX, a la sociedad esclavista 
donde se habían originado. 

Los personajes del negrito lumpen, la 
mulata coqueta, el gallego bruto, en 
la mayoría de las obras servían para 
exponer la mentalidad prejuiciosa de 
la época. No debemos olvidar que ese 
teatro bufo tiene muchos puntos de 
contacto con el teatro de los Mins
trels del Sur de los Estados Unidos: 
los actores pintados de negritos, con 
sus chistes inspirados en la burla de 
las maneras, de la f arma de hablar 
de la población negra caricaturizaban 
nuestra realidad; y en aquellos auto
res más liberales, cuando más se lle
gaba a un paternalismo trasnochado. 
Me dí cuenta que a través de este 
teatro no hallaría nada que ayudara 
a expresar mi realidad. 

¿Porqué razón específicamente? 

Porque formalmente no se prestaba 
para un teatro de gran envergadura. 
Y en cuanto a la utilización de esos 
"tipos" explotados por el bufo y des
pués por el vernáculo, resultaban tan 
falsos que no hubieran funcionado 
para expresar la realidad actual de 
Cuba. En cuanto a la tradición de 
nuestro teatro, que podríamos llamar 
culta, constaté la carencia de grandes 
autores durante el siglo XIX lJ su 
ineficacia para expresar la problemá
tica nacional, crisis que se extiende 
hasta la década del 40 en que · co
mienzan a aparecer autores de talen
to interesados en expresar lo nacio
nal. sin caer en el costumbrismo y 
deseando hallar una forma c(mtem-

.· poránea de ·nuestro teatro y sin ha
cer pálidas calcomanías de los mode
los europeos como se acostumbraba 
a hacer en el siglo pasado. 
EUGENIO HERNAÑDEZ ESPINOSA nació én 1938. File 

becario dél Seminario de Dramatúrgia. Fue responsable 

del mismo en 1963. Trabajó como asialente de dirección 
Y jefe de •se.ene para el gmpo "Guernica" y el · Con• 

junto Dramático Nacional. Es asesor literario de Taller 
Dramático. ·· Ha escrito: Peripatos, El · sacrificio (premio 

concurso de obras : para. inslruclorea de arle) Desayuno 
a · 1a.s siete .en punto y .Maria Antonia, en 1964. · 

HILDA .OATES 
· ( actriz principal) 

Empecé en la Escuela Municipal de 
Arte Dramático. ,llamada Florencia 

·· de la Colina. Y a como profesional, 
hice un pequeño papel en "Un tran
vía llamado deseo" dP. T ennesse W il
liams dirigida por Modesto Centeno: 
después una de las muieres de Y ari
ni en Taller Dramático y un papel 
más importante que los anteriores lo 
tuve en "El robo del cochino" de 
Abe/ardo Estorino, haciendo el papel 
de Laura. 

Por la tragedia que encierra el per
sonaje de María Antonia fue muy 
difícil para mí enfrentarlo, pero a pe
sar de ello me sentía identificada con 
él. Quien me dio la sequridád de todo 
fue Roberto Blanco. Es un verdade
ro director de actores. Cada día yo 
iba encontrando cosas. Pero . . . me 
hubiera gustado hacer la Cumachela. 

MARTINEZ FURE: 
ETNOLOGO 
Para Rogelio Martínez Puré ( asesor 
etnológico) la importancia de María 
Antonia reside en que por primera 
vez se expresa la realidad cubana de 
influencia santera, los valores de ese 
mundo, desde adentro, sin pintores
quismos: "Nada es gratuito en la 
obra, ni en la puesta en escena; todo 
se f undament; en tradiciones cuba
nas. Utilizamos colores en el vestua
rio, movimientos característicos de las 
prácticas de santería. Por ejemplo to
do el maquillaje, de f ulio Díaz, está 
fundamentado en las pinturas que se 
utilizan en los ritos de iniciación de 
nuestra santería y en las que se em
pleaban el Día de Reyes durante la 
Colonia". Y es cierto que el empleo 
de las tradiciones cubanas de proce
dencia africana, como los cantos y 
danzas, están mur¡ en función del de
sarrollo dra_mático de la obra, porque 
los cantos q los bailes en el medio de 
María Antonia son actos supremos 
de la vida. Es decir María Antonia 
refleja otro mundo contrapuesto a 
todos los valores de la clase media 
cubana, de la pequeña burguesía y de · 
los · medio-pelo. Por eso sorprende en 
muchos casos. . 

MARIA ELENA MOLINE1' 
( diseñadora de vestuario) . · 
-Atendí a la plasticidad que podría 
obtener con determinados juegos es
cénicos. Por ejemplo, en la escena de 
la manigua donde predomina el color 
verde, entra el amarillo en poca can
tidad. En el mercado he utilizado 
ocres~ terracotas, evitando colores bri
llantes para que sólo pudiera desta
carse María Antonia, con un color 
brillante. Por otro lado, utilicé nues
tra tradición folklórica, de donde sur
gió una simbología interesantísima. 
María Antonia que tiene tantos pun
tos de contacto con la diosa Oshún 
-· -cuyo color es el amélrillo- fu~ ves
tida de ese mismo. color. Así ocurríó 
con Julián , que al devenir un shangó 
.-.-· cuyo atributo es el tojo- usa una 
camisa del mismo color. Sin embargo, 



deformamos los tra;es puramente mí~ 
ticos. Por ejemplo, los trajes del coro 
al . entrar en el templo del babalao 
Batabio ( y no hay aquí el sentido 

· trágico griego). El traje de María 
Antonia roto, destrozado simboliza su 
propio destino. Lo mismo sucede con 
el traje azul de la madrina . que encar~ 
ria la naturaleza de Za· diosa Y emayá, 
reina del mar azul. 

Seguía mui¡ de cerca nuestras tradi~ 
ciones africanas, investigaba el modo 
de vestir folklórico y popular de los 
cubanos, pero los cinco o seis años de 
trabajo cotidiano con el Conjunto 
F olklórica Nacional, asesorada por 
R. M. Puré, me ayudaron a reali
zar este trabajo; y finalmente la iden
tificación cristalizó por el trabajo 

de equipo, cerrado, que mantuvimos. 

LEO BROUWER 
( autor de la música) 

La música de María Antonia fue es
pecialmente escrita para ser ej<;cuta
da por músicos populares, para la 
orquesta del Con/unto Folklórico Na
cional. Sin saber que tocaban ,:núsica 
aleatoria, resultaron unos virttlbsos. 
Incorporé instrumentos de la música 
popular cubana, por ejemplo, el bon
gó. 

MANOLO BARREIRO 
(escenógrafo) 

Dadas las características de la obra, 
digamos su estructura basada funda-. 
mentalmente en escenas, la esceno
grafía debia ser estrictamente foncio-

nal. Había necesidad de crear una 
máquina escenográfica viva, capaz de 
enlazar escena con escena, rápida
mente, sin lastimar la atención del 
espectador. Como la obra era cubana, 
muy cubana, y barroca, quise dar fos 
elementos de esa cubanía barroca sin 
u-tilizar lo "tradicional"; casi dese
chándolo. Esos elementos "cubanos", 
como tales, resultarían clichés, luego 
entonces no podían ser reconocidos, 
incluso por el-sentido trágico de la 
obra. Utilicé en gran medida los prin;; 
cipales elementos de la santería cu
bana, . que fue lo que me ayudó a 
completar la concepción escénica del 
director Roberto Blanco, y as'f. lograr 
una unidad de expresión. 

• NANCY MOREJON 



Gablldo&. 
BOio Pad 
·esclavo& 
El Cabildo, organización socio-re
ligiosa, en la cual se agrupaban 
los negros pertenecientes a una 
misma nación o tribu, fue traído a 
Cuba, procedente de España, con 
los primeros esclavos, en los ini
cios del tráfico negrero: Como las 
Cofradías y Hermandades de ne• 
gros que existían en Sevilla, tenía, 
además de su base religiosa, la 
ayuda mutua, y la concesión que 
los esclavistas hacían a sus some
tidos integrantes en determinadas 
festividddes como el 6 de enero 
"día de los Santos Reye.s" para 
cantar y bailar a la usanza de su 

nación. 

i · 

Desde la lejana fecha de 1690 (1) 
en la que · don Fernando Ortiz 
menciona la existencia · en La Ha• 
bana · de un cabildo integrado por 
negros de la nación arará magino 
y hasta el 1878, el cabildo conser
vó gran parte de sus característi
cas originales, que se diluyeron, 
al transformarse, por disposición 
gubernamental, en sociedades de 
socorros mutuos, instrucción y re
creo. 

Organización 

El Cabildo estaba pres'idido por 
un rey (en lo; congos: salí) elegi
do por votación entre sus miem
bros, y una reina, además de otros 
funcionarios como . capataces, )11la
yordomo, mayor de plaza y aban
derado, encargado de portar el es
tandarte de la institución.· Muchos 
estaban regidos por tres capataces 
y tres matronas o madrinas, ele-

. ~idos en escala jerárquica (2). 
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Membresía 
A los negros criollós les estaba 
prohibido el ingreso en los cabil
dos de africanos, por la Cjrcular 
de 16 de julio de 1868, corregida 
por la del 2 de enero de 1877 que 
"consideraba inconveniente la ad.0 

misión de criollos en · los cabildos 
de negros africanos, cuando por 
el contrario debe propenderse con 
prudencia y tacto a la completa 
extinción de los mismos, . según 
vayan desapareciendo los negros 
naturales de Africa ... " (3) 

La derogación de tal prohibición 
fue solicitada en mayo de 1876, 
por el moreno libre Liborio Moli
ne, primer capataz del Cabildo 
Arriero "Nuestra Señora de la Pu
rísima· Concepción", porque con 
ello, " ... alejarían los . criollos des
cendientes de africanos que por 
lo general son la mayor parte de 
esas reuniones clandestinas y que 
llevan por nombre el de "Ñáñi
gos" ... (4) 

Banderas 
Cada Cabildo tenía su estandarte 
o bandera. Algunos con la ima
gen del santo escogido por patrón, 
otros, combinando los colores pre
feridos para distinguirse, y los hu
bo que influenciados por los ba
tallones de pardos y morenos o 
la Revolución haitiana, llevaron 
a sus banderas, insignias ajenas a 
la naturaleza del cabildo. Así su
cedió en 1836,· en la disputa que 
sostuvieron e11 Bayamo, Oriente, 
los cabildos Congo y Carabalí. (5) 

Organizados bajo la advocación de 
San Blas y San Benedicto, sus ban
deras ostentaban: la de los con
gos, una corona · real, proclamán

do.se adictos a lá Reina. de España 1 

los carabalís, sustituyeron . la coro
na real por un · sombrero del 
modelo •usado por los principal~s 

Durante · el período del 
negrero y sistema esclavista, 

cabildo, organización 
socio-religiosa, fue la 

institución · representativa del 
africano en Cuba_ 

tráfico 
el 

Como las cofradías y 
· hermandades que existían en 

Sevilla, el cabildo tenía, además 
su base religiosa, un carácter de 

de sociedad de recreo 
y ayuda mutua. 

Los cabildos afrocubanos 
jugaron un 

papel importante en 
las luchas . del 

.. ' . , 
negro por su emanc1pac1on 

jefes del gobierno haitiano, y se 
decían partidarios del Capitán Ge
neral. La bandera fue ocupada por 
las autoridades que veían en esa 
disputa algo más que la simple 
celebración del santo patrón del 

cabild'o. 

Funciones 
El Cabildo, sociedad de asistencia 
mutua, tenía . entre sus funciones 
el dar sepultura a sus · componen
tes', . celebrando el velorio del ca
dáver a la usanza de su país de 
origen. En el caso de un rey o 
capataz, se le rendían los honores 
correspondientes a su jerarquía, 
haciendo guardia junto al féretro, 
cuatro de sus integrantes portando 
sables, que se turnaban en el c.um
plimiento de su deber. En los ca
bildos lucumís, se efectuaba, pasa
do un término de nueve días, · el 

levantamiento de platos o ítuto {6); 

~er~monia que ha llegado hasta 
nuestros días, practicada por los 
creyentes de la religión lucumí, 
santería o regla de Ocha. 

Fondos 
Sus fondos se nutrían de las cuo: 
tas de sus asociados, de aportacio
nes voluntárias, limosnas y · lega· 
dos y estaban bajo la custodia dé 
los capataces, depositados en una 
caja de tres cerraduras, de las cua-_ -

·· les cada uno de ellos poseía una 
llave. (7) 

·Propiedades 
Muchos cabildos radicaban en ca
sas propias, adquiridas, unas por 
herencia y otras con sus fondos. 
Conocidas fueron hasta los prime
ros años de la República, las de 
los Arará, situada en Compostela 
número· 171, llamada "solar de los 
Arará", Apapá, en la calle de. Ber
naza, Mandingas, en la calle de 
Habana esquiria a la de Merced, 

· Congos Reales, en Florida numero 
46 y otros (8). Célebre iue el plei
to entre los Carabalñs lsuajmá, fun
dadores en 1793 del Cabildo Cara-

. bali de Oro, Isuama Isieque de la 
Pura y Limpia Con.cepción, Nues
tra Señora del Rosario, San Bene
dicto y San Cristóbal, cuya reina · 
usaba una corona de oro . y el 
Cabildo Carabali Isuama Ahaya 
Ocuite Nuestra Señora de Regla, 
por la posesion de la casa Mon-. 
serrate número 57 en la ciudad de 
La Habana, propiedad de los Isua
ma Isieques. (9) 

Santo Patrón 
Los arará tenían como santo pa
trón de sus cabildos, preferente
mente al Espíritu Santo, los con
gos, al Santo Rey Melchor, los 
carabalis, a San Cristóbal . y la 
Santísima Trinidad, los lucumis; 
Santa Bárbara, los mandingas, Nues
tra Señora de Regla y la Purísima 
Concepción. Existían otros bajo la 
advocación de Nuestra Señora de 
las Mercedes, San Pedro Nolasco, 
San Juan de Dios, San Cayetano 
y Santo Domingo de Guzmán. 

Localización 
Los cabildos estaban situados en 
la ciudad de La Habana, princi
pl!.lmente en -los barrios de Peñal
vét y Pueblo Nuevo, atendiendo 
'a las quejas de los vecinos "por . 
el ruido que forman los. días de 
cabildo" (11). Estas zonas estaban 
habitadas casi totalmente por ne- . 
~ros, donde el prejuicio racial, 
imperante en la colonia, daba po
co. valor a las propiedades, preci
samente por la. ·pigmentación de 

sus vecinos. Tal hecho se hizo 
·notar en la valoración de una '· ca

sa situada en el barrio de Gua· 
dalupe, extramuros, preg~nada en 
$2 737, 4rs. · el 28 de agosto .de 
1828, p9stutá que difícilmente fue . 
lograda '.'por fa situación local de 
dicha casa en un vecindario que 



es la mayor parte de gente de 
color". (12) 

Desfiles 
Con gran regocijo celebraban los 
cabildos el tradicional "día de Re
yes", el 6 de enero de cada año, 
principalmente en La Habana, con 
los pintorescos y ruidosos desfiles 
que cesaron por disposición de las 
autoridades, el 6 de enero de 1884. 
En ese día se permitía que los 
morenos de nación, recorrieran las 
calles, cantando y bailando al es
tilo de su tierra. Los negros crio
llos, no podían participar de esta 
diversión concedida a los africa
nos e igualmente estaba "prohibi
do todo traje o signo de ñáñigo, 
toda vez que · esta agrupación no 
está consentida por la autori
dad . . . " (13) 

Inquietudes 
No siempre fue el cabildo institu
ción para tocar, cantar y bailar. 
Así se evidenció en la conspira
ción del negro libre José Antonio 
Aponte, en 1812. En la subleva
ción de los lucumís en La Haba
na, en 1835, con la participación 
del cabildo lucumí Eyo (14) y en 
1843 llamó poderosamente la aten
ción de las autoridades del De
partamento Oriental, la reunión en 
cabildo de 1 000 a 1 200 negros, 
congregados en el camino del Ca
ney, que eligieron como rey a 
Miguel Linares, negro procesado 
en 1823, por intentar proclamar la 
independencia y la libertad de los 
suyos . {15) 

Influencia del Cabildo 
El e.sclavista al crear el cabildo, 
al permitir la agrupación tribal del 
africano, para su mejor dominio, 
no previó la influencia que tal 
organismo habría de ejercer sobre 
aquélla sociedad en la cual a me
dida que el siervo iba incorporan
do· a su · patrón de vida normas 
impuestas por la clase dirigente, 
ésta a su vez incorporaba a su 
propio medio, palabras, costum
bres, y hasta elementos religiosos 
de la clase sometida, que como 
~n los casos de los carabalis, con
gos y lucumís, aún mantienen 5_. 

vigencia en una gran parte de la 
población cubana. 

Declinación 
Durante el período del tráfico ne
grero y mantenimiento del sistema 
esclavista, el cabildo fue la insti
tución representativa del africano 
en Cuba. Su declinación se inició 
con la prohibición de la Trata y 
el cese total de la esclavitud en 
1886, al vencimiento del Patrona
to. Desaparecida la esclavitud, de
bían desaparecer también las ins
tituciones que recordaban al ne
gro su anterior y servil condición. 
Ya en abril 4 de 1884, el Gobierno 
Civil había prohibido la constitu
ción de nuevos cabildos. El cabil
do tocaba a su fin. 

Era propósito del gobierno colo
nial "borrar en los negros el re
cuerdo de la patria africana para 

¡----
1 

1 

1 

1 

i 

Estandarte de la sociedad lucumí Sama Bárbara 
fu-,,dada e<t · 1820 . 

Bandera ocupada en IÍayamo, Oriente, en 1836, 'lnarbo iada 

por un cabildo. 

que miren como propia la Patria 
Española ... " y " .. . con el trans
curso del tiempo los cabildos de 
nación se conviertan en socieda.
des de gente de color, es decir 
morenos y pardos, y acaso algún 
día en sociedades de españoles 
sin distinción de razas ... " (16) 

Transformación 
Al finalizar el status colonial de 
la Isla, eran muy pocos los cabil
dos integrados por negros de na
ción; los más habían desaparecido 
absorbidos por las sociedades de 
instrucción, recreo y socorros mu
tuos. Su conversión fue considera
da por el gobierno colonial como 
"un adelanto beneficioso a los in
d ividuos que lo forman y a la 
sociedad en medio de la cual se 
establece . .. " (17) 

• 
PEDRO DESCHAMPS 
CHAPEAUX 
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CABILDOS 

(l) Los Cabildos Afrocubanos. F. Ortiz 
(1) F. Orliz. Ob. cil. 
(3) Leg. 58 No. 6105 . Consejo de Admón. 

Arch. Nal. 
(4) Leg. 58 No. 6105. Consejo de Admon. 

Arch. Nal. 
(5) Leg. 18 No. 1. Com. Militar. Arch. 

Nal. 
(6) Leg. l1 No. l . Com. Mil. Arch. Nal. 
(7) Leg. 455 No. 6473. Eser. Varios. Arch. 

Nal. 
(8) F. Orliz. Ob. cíl. 
(9) La Discusión. Habana. Agoslo 13-1903. 

(10) Leg. 1677. Gob. Sup. · Civil. Arch. Nal. 
(11) Leg. 1677. Gob. Sup. Civil. Arch. Nal. 
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CABILDOS 
Y "NACIONES" 
CARABALIS 

Abalo, Acocuá, Agro, Apapá, Bibí, Bogre, Brícamo, Ecunaso, Elugo, 

Ibi, Ibo, Induri, Isicuato, Isieque, lsuama, Isuama Apapá, Isuama Bo

gre, Isuama Bogre Abate Singlaba, Isuama Aballa Ocuite, Isuama lbi, 

Isuama !siegue, lsueche, lsuama Oquella, Isuama Osulerisna (?), 

Isuama Umofina (?), Oquella, Orato (?), Orú, Osos.o, Ososo Omun!l, 

Ugri, Uniginl. 

CONGOS 

Buisa Bungana, Bungana, Cabo Verde, Loango, Olacamba, 

Mallaca, Masinga, Mobamqué, Mombamba, Mondongo, 

Mumbala, Mucamba, Murumbamba, Musulongo, Musoro, 

Musundi, Nisanga, Real, Yangúnga. 

ARARA 

Abopá, Cuatro Ojos, Cuévano, Dajome, Magino, Sabaluno. 

MANDINGAS 

Lumba Alogasapí, Sereré, Soso. 

GANGA 

Arriero, Bay, Longobá, Maní, Ouirí, Ouisí. 

LUCUMI 

Ayones, Bragurá, Epons, Eyó, Iyesá Moddu, Yanés . 

Nación Curazao, Nación, Maconga, Nación Camarones. 

MINAS 

Ashan!i, Fanti, Guagui, Musona, Popó Costa de Oro. 

YOLOFE 

Mambona, 
Moteque, 

Musomba, 
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Manael 0 Diu: Mutinell ·-en~· poesía, 
Jósé Manuel Oilr61alo y Luis 
Agüero en éuento; René Ariza en 
teatro y José Loremo Futntes en 
nov.ela, fueron l~-.ganadores.: en 
el . Tercer Concurso Na.cional de 
.J.jteraiµra qU.~ . c!J~-~ra,,: ~~~ente 

· la ·u ñt6n de ·Eserítorés·:· y ·Artistas 
de Cuba. Los pr'enµos de - biogra
fía y-eil$ayo fueron d~Jarádos de• 
iíiertos; · , . ; .~ 
Esta vez el número·· de ' obras , pre· 
sentadas fue mayor que los dos 
años anteriores, haciendo un to· 
tal de 121 libros concursantes, dil'
tribuidos de la siguiente forma: 
40 en poesía, 17 en novela, 27 en 
cuento, 24 en teatro, 3 en biogra
fia y 10 en ensayo. 

Los jurados extranjeros que com· 
pusieron el jurado fueron Gabriel 
Celaya y José Antonio Valente 
(poesía) Alfonso Sastre · (teatro) y 
José Manuel Caballero Bonald 
(novela) de España, Laszlo Andras 
(teatro) de Hungría, Enrique Lihn 
(poesía) de Chile, Darie Novacea• 
nu (novela) de Rumanía, Federico 
Alvarez (novela) de México, Ma
rio Benedetti (cuento) de Uruguay, 
y Edelberto Torres (ensayo) de Ni
caragua. 
Además, de Cuba participaron -Ni
colás Guillén y Eliseo Diego en 
poesía, Mario Parajón, Abelardo 
Estorino y Roberto Blanco en tea• 
tro1 José Lezama Lima y Samuel 
l'eijóo en novela, Virgilio Piñera, 
Gustavo Eguren y Félix Pita Ro
dríguez en cuento, José Ma!luel . _ 
Moreno Ffaginals, Salvador Bueno. :,¡, 

y Yolanda ''Ag¡rirre ·ert éiisayo1 ·y"'"'"'\ 
Enrique de ia Osaf' José -'":Antón.fo .... 
Portuondo, 13.aúl Aparicio, Federi• 
co de Córdova y Ji(ariano . Rpdrí~ 

· guez S,,lveira en rifoiµafía.;_./,· · 
El dla · 21 de ~ici.embre, en :euóeal 
de la UNEAC,' sé ·dieron a.-tboh6., 
cer los fallos de los jurados ···:,dee 
cada género . . 

Premio de Poesía: Vivir es eso, de 
Manuel Díaz Martínez. · 

'Mandones: Como , Jllla piedra que 
rueda, de Pedro Pérez. Sarduy I El 
heredero; de Rafael Hernández, 
Juego de damas, de Belkis Cuza 
Malé I Poesia inmediata, de Rober· 
to Branly, 
Premio de Cuento (compartido} Se 
dice fá9.P, .p.e -José Miguel Garó· 
falo, La - paeitica_ · gente . de aquí 
ahajo, .de Luis Agüero. • · 
-Menciones: El d.ia de iagraa men· 
tira, de David Buzzi1 Tueu de 
.'81vamento, -de ,JQ.sé '.:.Lorenzo ~Fuen· ~ 
tes, Hasta la vista, Oúique, 'de ~ 

Rafael Varela. ·, 

Pr~mio de Biografía: desierto. 

Premio de Ensayo, _desierto. 

Premio de Novela: Viento de ene
ro, de José Lorenzo Fuentes. 

Menciones , Treinta minutos, de 
David ~uzzi1 Plano inclinado, de 
Noel Navarro, La otra vida, dé 
Carlos Casasayas. · 

Premio de Teatro: La vuelta a la 
manaana, de · René Ariza. 

Menciones: El . corsario y la aba
dttsa, de José R. Brene. 
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Por JOSE MIGUEL 
GAROFALO 

GAROFALO, José Miguel, 31 años, que 
compartió con Luis Agüero al primar pre
mio UNEAC da cuentéJa no se propone 
''ser o no ser un . escritor revolucionario'', 
simplemente . lo as, " no podría escribir de 
otra manera". 
En al 56 estaba matriculado en Arquilac· 
tura pero cerraron la , Universidad. Partici• 
pó en las luchas estudiantiles. En el 60 
as un responsable da la . Admini,tración 
Municipal de Marianao y dos años después, 
hasta fines de l 96t, dirige al Consejo Pro· 
vinéial de Cultura. Colabora después en 
Prensa Latina y Verde Olivo. Lee furiosa• 
mente, quemando etapas : literatura latino· 
americana : descubrimiento de Rulfo, Var
gas Llosa, Cortázar, Cario, Fuentes, "so• 
bra lodo Fuentes" y la cuentistica norte
americana. Fanático de Heziiingway, es 
sacudido por Babel : "Caballería Roja" la 
ayuda a "limpiar mi forma de expreaarme, 
a ser directo ·sin sacrificar la belleza, sin 
dejar de ir en profundidad". 

Fue al Concurso UNEAC buscando saber 
." si servía o no para · esto (su lama de 
concurso fue "permiso para incorporarme" ) 
si debía hacer literaiura u otra cosa:• En 
tal sentido, al premio " no es un punto 

·, de llegada, as un punto de partida : no 
creo estar formado ni níucho menos ." 

"Se dice fácil" , el cuento que publicamos 
en aste número, es el .primero del libro 
premiado - su vez el primar libro que 
ascrib- y le da título a toda la obra. 

Una obra que no ea que la niegue pero 
hoy est, más definido aún por lo que ha· 
ce un Roai o un Pineda Barnet en . cine, 
-un Truman Capole en literatura, una for• 
ma da testimonio, da documento vivo· (ele· 
·m1mto1 'que no faltan en el libro premiado). 
Su praecupación : mostrar al hombre, en 
relaciól\ con 101 demás y consigo mismo, 
"reflejar con sinceridad mi tiempo y mía 

. contemporáneos, sus anaiu, sus angusliaa, 
sus sueños". · 
Trabaja en radio "Cordón de La Habana", . 
se ca,a de'nlro de tres meses, cuna la 
Eacuela da Letra, y CUBA lo lendr, en.· 
lre sus colaboradores desda 101 próximo• 
número,. 

• 
... este a:ño no paso la N ochebue
n"á l .. ·. y yo repíteJo que repíielo 
y ni ca.so me hacen. "Son choche
rías del viejo· . . . el viejo que sa
be" 1C.ómo si · ·no lo supiera( 
Cómo si esta calor de afuera y 
esta frialdá en la huesamenta no 
me lo dijeran· .. . _No llego, no lle~ 
go. f Y no me lo creen I Faltari ·. 
dos meses con su pico. Este año : 

· no paso la Nochebuena. Me voy 
a morir . . . morirme .. _.Con la pelo
na no hay aguántate un poquito 
que valga. Ya lo dice el dicho, 
"na,cer es una casualidá y morir- · 
se una necesidá" .... Morirse uno, 
morir. Lástima, lástima ¡ Porque pa· 
ra ochenta con un par de meses 
más y llegaba. Ochenta eneros .. . 
bueno 1, f pa la cuenta de la vieja 
... pero, no digo yo, porque pa 
que un negro se ponga pasiblan
cuo 1, fY yo, juuupl, que rato que 
hace. Y ya ochenta años son un 
burujón de años. Hay que haber· 
los vivido l ... Y con todo soy tan 
mal agradecido que todavía me 
quejo, negro pidigüeño ... un ca
ballo que es un cabal.lo dura 



veinte años .a to tirar I Y ·un perro que ni el bigote le salía · derecho· 
quince. Y · una mosca, una mosca de tan rnuchachón. Más nunca, 
nace y se ·muere en un día y gra- ·más nunca me lo olvidé. Porque 
cias · ... y yo todavía me quejo, luego la guerra . siguió andando, 
tch 1 1 Ochenta años I Pásate por en- · pero corno era mi primer combate 
tre guerras, hambres, ciclones, tra- no me olvidé · más. Al principio 

· gedias de hombres, 33, calamidá. era una jodienda porque hasta 
Cría un familión. 1 Ochenta años l. soñaba con el gaito y todo. Si 
Se dice fácil .. ;pero, ¡hay que él .hubiera sabido que yo tenía 
·haberlos vivido I · Tener duro el más miedo que él mismo me tira 
carapacho . .. ¡Y es vérdál, por- un mosquetazo. Porque cuando di-
que poquito a poco, ¿quién que- jeron "¡ a la · carga el machete(", 
da'? Hasta Peña, que decía, "que y yo miré palante la pila de espa-
si corn~tencia, que . si él era duro ñele metiendo bulla con los rnáu-
de pelar, que si lo iban a tener sere me dieron ganas de quedar-
que sacar · al sol de viejito .. . " me plantado, de hacerme el di-
¡ Y qué ... 1 No pasó la Nochebue- ·sirnulao aver si me quedaba re-
na pasada. Ahora me toca a mí. sagado, y cuando viniera a . ver 
Se la gané .a él la competencia, había pasado lo peoi:. Pero me 
pero con la pelona no hay . jue- apretujó el remolino de caballos 
guito éle competencia, no hay cu- y me fui palante. Si los juntan 
lipa.ndeo que valga ... Son echen- a todos, seguro segurito que se 
ta... Morirse, rnó~irrne . .. ¿ Y si qui1ue . buscar el desquite allarri-
volviera a empezar la cosa'? ¿ Y ha. . . Bueno, gracia, que es blan-

.si sale verdá lo de princ1p1ar co. Seguro que los negro y los 
9tra vez, lo de , juntarse todo el blanco van separado. Porque los 
mundo'? ¿ Encontrarne con toda la blanco pa que puñeta quieren 
gente porallarriba .. . '? Angel Vega negros alrededor, si dicen que no 
y José María deben andar desa• hay que trabajar y que lo que 
parlado. Porque, si se amarraron uno quiera namás que tiene que 
a machete por la Peluza, · allá se- estirar la mano ... Si por algo me 
g.uirán en el mismo julepe en alegrara, sería por ver a la Torna-
cuanto la Peluza se les apareció. sa otra vez. 1 Pero no asíl Así ni 
Con tanta mujer suelta, carajo! me conoce mi negra. Qué me vea 
Y la Peluza no valía un güirito como cuando nos arrejuntarnos. 
de sangre de ninguno de los dos. ·Cori una energía, carajo 1, qué par· 
Porque valían cien veces más tia un ladrillo de un puñetazo I Así 
que ella . . . ¡ la Peluzal Y corno se no, con la friolera en los huesos 
daba brete luego porque dos. y to los pellejos flojos . . Cómo era 
· hombres se . habían matado por yo. Así sí. Corno era ella cuando 
ella ... bueno, ¿y a Boliche'? ¿De me la llevé aquella noche palva~ 
qué lo habrán puesto'? Porque raentierra de mi compadre Eva· 
allarriba no han de aver caminos. risto. 1 Qué negra carajo, qué ne· 
Ha de ser corno un placer lirn- gral No había bemba más chula 
pío . . . además, los · caballos no . ni más caliente, ni corazón más 
han de ir pal el mismo lugar que grande: . .. ni cabeza COI} más ge· 
los cristiano. Así que... bueno, nio tampoco! Si le contaron que 
únicamente; que si jala él mismo me eché otra mujer me zumba 
la volanta'? Da igual; no hay ca- el cuero en cuanto me agarre. Es 
minos. Y seguro que no habrá capaz de echarme agua · caliente · 
a lo mejor ni que caminar. Por- en las harijas, porque bien que 
que ha de ser corno estar suelto me lo dejó prometido, que me 
dentro de un globo de aire... salía ... Bueno, no debe haberse 
Con · gusto creería todas · esas - por· enterado porque me hubiera salí· 
querías si me aclararan como los do ·ya, me hubiera jalado las pa· 
van a poder juntar a todos. No hay tas de noche. ¡Qué negra carajo( 
lugar tan grande para que que· "Te consigue ·tu busca pa ,bajar 
pan todos . . Son mucha gente muer- la calentur11, pero mujer con casa 
ta: los viejo, las rnujere, los niño puesta no porque te salgo. Ma-
... ¿y los niños'? ¿Cómo los re- drastra . pa los muchachos no, por-
viven a los niño, iguales o ter- , que te saI-go": Verdá. que merecía 
minados ... de crecer'?.. . Toda la la pena que pudiera caber todo 
familia del taita . Julián. Un ra, el mundo junto con tal de encon· 
cimo .con más de cincuenta ne· trarme a la Tomase.. Pero no así. 
gro, y eso sin · contar con los ·. -. Así que ~i · me vea . . . además, ni 
abuelo y bisabuelo y los talara~ me conoce. "Echate pallá viejo 
huelo que se quedaron del lado ,cochino, viejo cañengo". Yo, Fe-

. de allá de 11\ mar grande cuando lipe Encarnación Herrera, recono-
·al · taita Julián . lo trajeron en el cido ·y mentado en todo el vecin- . 
barco. Y los que se murieron y dario. Que agarraba los cueros y 
que los ·echaron a la mar. . . esos había que quitarse el sombrero, 
tienen su .derecho también, ¿no'? porque con el sol .ya afuera y yo 
Y todos los demás negro y · 1os seguia suenaql:ietesuenal Yo ... 
. indio y los blanco y los españo- "Viejo jorobao, v1e10 cochino". 
le ... los españole ·también! Y en- Mejor que ni me la encuentre 
tre ellós, el · gaito que le . arran- • así. . . Tchlll, cuento; cuento dé en-
. qué la cabeza.. ¿ 1o revivirán con gaña bobo. Ni como cuento me 
cabeza y todo'? Par.a ese día que entretiene,i .. Si hubiera algo hu-
me lo, pongan lejos, porque toda- .hiera· salido el día .. que mi vieja : 
vía · me . recuerdo como si ::fuera :- llamó . y llamó. .Si hubiera algo, 

. · ahora, que se quedó ·plantadó en el. .. aquel 0 día la gritería lo_ hubiera 
suelo como si lo hubiera aganado despertado aunque durmiera en el 
un trueno. · Cuando me · vió llegar fondo. de una cueva. Y no apa-

. con el machete, parecía como si reció naide1 na_ide. , . -Y eso que 
.quisiera mirar .de un solo viaj.e to·· la v-ieja no estaba .de .acuerdo con 
do lo que se le iba a quedar ·sin el viejo; pero· era mujer de -verdá, 
mirar, y · ni atinó a levantar el de cariño hondo·. Ella quería ir 
fusil. Si lo reviven lo .conozco para el Puesto a presentarnos pe· . 
entre mil · más por . losojos. :Era · ro el viejo no. A lo mejor ni se 
tan. pichón corno yo. Me .parece muere él, ni · se muere casi toda 
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la cría. Porque por . lo menos en 
el pueblo había aunque sea vian
da, · ~ro en el monte raíces de 
palo y. gracia. Entonces cuando lo 
agarró la viruela tuvieron que 
dejarlo en unas yaguas. _ Porque 
si hµbiéramos estado Andrés y 
yo, pero corno nos mandó por 

. delante, "ajúntense, ·ajúntense pri
mero con los insurreltos, luego 
nos vienen a alcanzar con comi
da". Cuando viramos por el rastro, 
nipaquemeacuerdo. La vieja ha
bía virado con uno solo de los 
hermanitos, porque las viruelas y 
el hambre se quedaron con · to los 
demás en el monte. Jacintiéo se 
murió de pasmo porque salió al 
sereno después de comerse un bo• 
niato sancochado. Al viejo tpdos 
los días le daban vueltas para ver 
si tenía mejoría o se había muerto. 
Y luego el día que lo encontrare¡; 
medio tieso, abrieron un hoyo jun· 
to . a una cerca de piedras y lo 
echaron sin caja ni nada, y lo 

· taparon con seborucos para que 
lasauras n·o escarbaran. Si aquel 
día hay algo porallarriba, ese día 
se hubiera presentado, porque la 
gritería tenía que llegarle y los 
suplicatorio. ¡No hay na, qué ca- . 
rajo! De ese día que me enteré 
pacá, ya yo sabía que había que 
fajatse solo. Oue como hubiera 
sido para el caso me daba igual. 
Estábamos aquí y había que arre
glárselas cada uno · por su lado. 
Cada uno para cada uno y ojo 
por ojo y diente por diente. 1 Y 
vengan negra santa y ron de caña 
y cuero de tambor, y cuero de 
tambor y ron de caña y negra 
santa! ¡Qué son los gallegos! ¡Pa· 
rriba de los. gallegos 1 1 Veinte 
años( Con veinte años había que 
aguantarme el . puño y · la mecha 
encaramado con una negral ¡Ha· 
bia que pedirme perdón! Ya lue· 
go, es distinto. . . Pero, con veinte 
años al · negro · Felipe había que 
respetar lo. 1 Si señor I Le perdí el 
miedo al miedo. 1 Si señor I el mis· 
mo Felipito . . . que lo había cria
do la rnirnita metido debajo del 

. batilongo porque nació sietemesi
nos . .. ¡Sietemesinos .. _.1 · No, y 
muerto de miedo también. Con 

· tanto cÜenterío en el barracón 
losojos se me querían salir cuan· 
do decían. que állá muy lejos, des
pués de la mar grande don
de se- habían quedado losabue-

. lo_s, los brujos hacían un bre
baje que el que lo · tomaba pe
.día montar en una escoba y dar 
vueltas por el cielo y hablar con 
los .muertos. Y me decían 'miedo• . 
so porque no me atrevía .de no'
che a pasar por el camino del 
chivo. Y fue que de tanta conta-

. dera me enif6 la ' ·ideá ,que si pa
. saba de . noche por el .camino del 
chivo se . me aparecía el espíritu 
de Ramón gangá, que decían que 
se había ahorcado · junto · con Emi
lita la cocinera pardita . amiga de 
rn'i vieja en el ingenio. Y decían 
también que . había sido por culpa 
del bocabajo último a Ramón gan· 
gá y .la pers~cución. Y p.orque 
mejor que . huir · hicieron un parto 

·para morirse · juntos, y .. que así Ro· 
. dríguez, el ,cuno mayoral no pU· 
diera separarlos a ellos. Y como 

, se me quedó grabado .. en la . me
moria . aquella historia; me entró la 

.idea que en el "Camino del ·chivo 
se me aparecían,' .guindados de la 

' mata de guásima. y ya, ' hasta ·de 

día me entraban temores de cru· 
zar por allí I Yo, que sin- s~ber el 
cu'3nto, cuando me agarraba la 
noche tenia que andar chiflando 
bien alto, chifla que te chifla pa· 
ra darme coraje y sentir compa
ñía. Y que cuando me faliaba ya 
poco para · el· barracón, me manda
ba a correr comC> si tuviera una
velapegáenelculo. Y todo por cul
pa .del cuenterío de los apareci
dos, "qué si en el camino del 
chivo se veían luces de noche, 
qué si los ahorcados se reían qué 
no, que era llanto ... " Miedo, mie
do. Luego _ le perdí el miedo has
tamiestampa, y mi hermano An
drés me decía que era más de la 
cuenta, que yo era más _arriscao 
de la cuenta. 1 Pero quién tenía 
miedo con Maceo I La tropa de 
Maceo no tenía miedo, porque 
porque para arriscao el General. 
Y cómo yo iba a · tener miedo 
si me había juntado con su tropa 
que traía de vueltarriba. Con aque
llosombre no había titubeo, y me· 
nos con el General Antonio al 
frente. Por gusto no fue que los 
Americanos lo mandaron a matar. 
Porque a Maceo lo mandaron a 
ri\atar los Americanos. Porque si· 
no había que discutir con él mu
chas cos~s, y explicarle muchas 
cosas, y no se le podía an· 
dar dando vueltas y jugándole 
sucio, y lo mejor era· que no hu
biera que discutir con él porque 
estuviera muerto. Desde ese . . otro 
día me acabé de volver descreído 
de· todo. Porque con Maceo . muer
to no quedaba a los pobres y 
negro de contra na, · na 1 1 No que
daba na I Ese día' se me secó la 
poca de fe que me quedaba co
rno se· seca una palma que la 
parte un rayo. Yo lo dije enton-. 
ces, "ahora si que no hay que 
esperar na de na ... " Tch ... uno 
no cría experiencia de bobo. 1 Y 
yo voy para ochenta 1 1 Qué me lo 
pregunten a mí si 80 años ·son 
muchos años_! ¡Jumpl Se dice fá
cil. . . pero, 1 hay que haberlos 
vivido! Se le va gastando a uno 
el carapacho entre ramalazo va y 
ramalazo viene, no digo yo 1 ... 
no en balde me .voy sintiendo 
ya la frialdá. La misma que le 
cogió todo el cuerpo a mi viejo 
en el monte, a la Tomasa,... a 
tos a tosl Porque los más jóvenes . 
no saben. Ellos dicen, "cómo du
ra el viejo, . la gente de anfE!S si 
que dura:'.. Y lo que no saben 
es que · uno ya ha enterrado me-

· dia humanidad pór detrás. Yo lo 
sá; porque cuando me pongo _ re
cuerda que té" :recuerda rné 'cae 
·tristeza porque no hagó más que 
mentar difun~os ... . p9rque ahí es• 
tá . el mismo . Peñ.a. Peñá .que ·era 
Peña, con fodo. y ·lo de la jarana 
de la competencia, le llegó la pe_. 
lona con el aviso· y . se puso m:ás 
frío que una laja de piedra en 
la · madrugada. . . por ·eso sin s'er 
doctor yo sé que se ~e está yen
do la: vida, que nada más me va: · 
quedando ,una poquita cada _vez 
más poquita .. -: Cuando el frío de 
la huesamenta siga caminando y 
sea más fuerte que la calentura de 
la sangre entonces el frío me · ne
.gará a· todo el cuerpo y hasta 

· la: punta de' la última pasa de la · 
cabeza. Yo· lo se, yo .lo sé ... son 
ochenta¡· ochenta eneros! · Me voy 

· a ·morir.. . morirme! Este año no 
paso la ·Nochebuena ... 1 



EL HOMBRE 
QUE RIE 
Por MANUEL DIAZ 

MARTINEZ 

. MANUEL DIAZ MARTINEZ nació en Santa 
Clara, en 1936. Desde muy joven comenzó 
a hacer periodismo. Publicó cuentos en 
revistas literarias y a menudo hace crítica_ 

de libros. Pero su verdadera labor, según 
él mismo afirma, es la poesía. Al príncipi.o 
de la Revolución obtuvo una beca en el 
lnstilulo de Estudios Hispánicos de la Sor· 
bona. Viajó por España, Italia, Inglaterra, 
Holanda, Bélgica, Checoslovaquia, Hungría, 
Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria, · donde fue 

. consejero cultural de Cuba. 

En dos ocasiones su obra obtuvo mención 
en el concut•o Casa de las Américas. Sus . 
poemas han sido traducidos al francés, 
inglés, italiano, ruso y búlgaro. El libro • 
ViTir et eto, ganador del premio de poe
sía convocado por la U:nión de Escritores 
'y Artistas de Cuba, es el libro Palabra 
Abierta que fuera mencionado. en el Con· 
curso de la Casa de las América.!i, con 
treinta poemas más. 

Si alguien le . pregunta a Díaz Martínez 
qu, 1ign.lfica para él hacer poe1la, res
ponde·, 

-Para mí escribir significa existir. La poe
sía, que es función y voluntad de vida, 
llena de sentido la existencia del hombre. 
Para mí, además, es un acto de supervi· 
vencía . 

-¿Siente que hit logrado lo que 1e .proo 
.PUIO al comenau a ucribir Nte libro? 

-No me propuse nada , en realidad, jamás 
comencé a escribirlo. Un día me di cuen~ 
la · de que lení·a una buena cantidad de 
poemas que podían constituir un libro. Y o 
fui el primer sorprendido con el resultado 
de esa operación .de suma. 

A·.PEDAL: 
2400 
KILDIETROS 
Cuando en 1964 se realizó la primera edición 
de· la' Vuelta Ciclística a Cuba, los entu
siastas de este deporte vieron realizarse 
un viejo sueño. Los temores de que la prue
ba podría resultar demasiado dura. para 
nuestros aún inexpertos pedalistas se volvie
ron lágrimas y sonrisas cuando 69 de los 72 
rutero·s que arrancaron aquella mañana de 

El hombre que ríe rodeado de alemanas en un bar del W enceslao 
vivió parte de la guerra en un sótano con ratas 
oyendo nombres de presos fusilados 
'-los nombres sonaban de noche en las bocinas~ 
ladrados --dice- con acento berlinés-
. y tres años se alió precariamente con el mundo desde su barraca 

en Buchenwald 

Vio entrar a su hijo al crematorio; 
más tarde comprobó que su mujer también había. entrado. 
En tiempos de posguerra sintió morir a seis mineros en un bárbaro 

derrumbe. 
Asegura que. un paso de danza quedó trunco en su cabeza. 
Esto es lo que llamo un hombre cbn ganas de reir, 
y qué alemanas preciosas, gozando ante sus tumbas, espumosas, 
metidas en la cama sin esfuerzo por este hombre con buen hígado 

para la cerveza. 
Creo en lo que cuenta y en 'su risa: 
el cadáver . del horror ha sido muy bien asimilado. 

febrero- en Santiag.o de Cuba cruzaban di~
ciséis días después la meta cen el Paseo del 
Prado.· 

La popularidad que alcanz6 el matancero 
Sergio "Pipián" Martínez a través de su re
corrido triunfal por la I Vuelta a Cuba, mos
tró que el ciclismo prendía rápidamente. 
Las subsiguientes presentaciones del evento 
arrojaron victorias para .Rodolfo Noriega, en 
1965, y otra vez "Pipián", en 1966. Ya el 
pueblo conocía a sus atletas del pedal y 

comenzab.a a identificarse con las técnicas 
y formas de puntear en este deporte. 

El ·año pasado, la IV Vuelta tuvo una nueva 
tónica, al competir por primera vez ciclistas 
extranjeros. Polonia y México trajeron equi• 
pos completos, mientras dos ruleros ecuato
rianos corrían en representación de su país. 

Polonia se impuso en lo colectivo, y en lo 
individual ganó su representante Kawalski-. 
Este año, la V Vuelta tendrá un más am
.plio carácter internacional, asi como un más 
largo 'recorrido, al · .adicionársele . una etapa 
más, para un total de 15, entre las que s' 
repartirán 2 400 kilómetros. .{ . 

Para los países europeos, nuestra Vuelta r~
presenta una magnífica oportunidad de com• 
petir en una fecha del año en que I sus he
ladas carreteras no permiten la celebración 
de eventos• de ruta. · · · 

Rápidamente ha crecido la Vuelta a Cuba, 
La Vuelta a México, por ejemplo, tardó ocho 
años en co.ntar con participación internacio• 
nal. La nuestra pronto "habló" varios idio
mas. Necesitó intérpretes al cumplir cuatro 
años. 

e BOBBY SALAMANCA 
CUBA/55 



sobre 
abierto 

El autor del artículo "Un Movi

miento Documental sin Pasado" que 

aparece en la página 60 de esta 

edición es Enrique Pineda Bamet. 

Salvamos la omisión. 

Las 106 paginas de su revista se hicieron 
pocas para poder reflejar la rica perso
nalidad del Che Guevara 1 y, sin embargo, 
en un notable esfuerzo, pudieron · producir 
en un tiempo muy limitado una revista 
que conservaremos como documento his
tórico .. 

Pedro Angel Augier 
H No. 155, Apio . 7 

La Habana, Cuba 

Durante los últimos meses he estado con
servando recortes de nuestra prensa sobre 
Cuba para · enviárselos como curiosidad, 
y así lo he hecho. Ustedes publicaron 
mi dirección en enero de 1967 y en res
puesta he recibido una gran cantidad de 
cartas de amigos cubanos, por ello qui
siera agradecerles su gentileza. 

Espero que la amistad. entre Cuba y la 
República Democrática · Alemana sea cada 
vez más profunda y estrecha. 

Lothiav Keil 
Magdeburg-Stadlfeld 
Marienborner 
Str. 4 
República Democrática Alemana 

*"Gracias por el envio. 

Quisiera que ustedes hicieran llegar a la 
Srta. Merey Li de la Academia de Ciencias 
la carta que les adjunto. 

La compañera Li fue entrevistada en la 
sección "La Ninfa Constante" que a tantos 
cubanos nos complace, Felicitarnos a los 

compañeros qúe colaboran en ese colec
tivo por la forma tan amena y directa 
con que ofrecen todas las noticias y re· 
portajes. 

Orlando Adán Pérez 
Plan Especial Siboney 
Marchena No. 3 
Camagüey, Cuba 

''*Su carta a la compañera Li ha sido 
enviada ya. 

Les estoy muy agradecido a ustedes y a 
los compañeros que me contestaron, des· 
pués que la revista CUBA publicó mi 
dirección. 

Hasta ahora han llegado a París más de 
cincuenta cartas y, aunque personalmente 
no pueda contestarlas !odas, una parle las 
he pasado a amigos franceses que con 
gusto las responderán. 

Alain Vignes 
5 Rue de Vovillé 
París XV 
Francia 

Les envío la dirección de un joven no· 
ruego que tiene interés en cartearse con 
jóvenes cubanos: 

Tore-Jarl Jonsberg 
Ivar Wellesvei lOb 
Oslo 6, Noruega. 

Estarnos seguros que el amigo noruego 
encontrará algún compañero que desee 
escribirle. 

Cayetano Deano 
Dpto . de Solidaridad y Divulgación 
Instituto de Amistad con los Pueblos 

Cuba 

Soy un joven de 24 años y he estudiado 
durante cinco años danza teatral Ahora 
trabajo corno bailarín en el teatro. Estoy. 
muy interesado en el arle y lÓs deportes. 
Me gustaría mucho po<;fer establecer co
rrespondencia con jóvenes cubanos que 
me puedan informar sobre estas activida
des en su país. 

Norbert Goldmann 
65 Gera 
Buhnen der Stad! 
República Democrática Alemana 

René Hernández 
(intercambio, filatélico) 
Prado No. 109 
Cruces, Las Villas 
Cuba 

UNA MUERTE NUESTRA 

La muerte del Che me· afectó muchísimo. 
La noticia vino cayendo poco a poco 
durante semanas. Al principio era dudosa. 
Una más de las muertes que le habían 
atribuido. Los datos contradictorios, las fo. 
tos dudosas. Ocupó la primera plana de 

los · periódicos por quince días y forzó 
muchos editoriales. De la duda fui pasan
do a la certidumbre, aunque me resistía 
a creerlo. 

El Che era algo más que Ernesto Gueva
ra. Su muerte no era la derrota persorial 
de un individuo, que por muy querido 
que fuera, tenía el derecho y la necesidad 
de morir. El Che .representaba algo im
perecedero; una idea vigorosa y nueva 
que le daba a América una considerable 
originalidad revolucionaria y ponía en sus 
manos otra vez el destino unitario. Con 
él América volvía a sus años mozos, los 
de la Independencia, cuando desde Bue
nos Aires a Caracas corría el mismo aire 
y los soldados convergían del Sur y el 
Norte en los lomos andinos de Perú. 
Otra vez un camino propio, meditado y 
profundamente americano. Cuba sostenía 
la unidad continental y sacudía con su 
experiencia el 9antonalismo que 150 años 
de enajenación habían radicalizado. Daba 
la impresión de que en los viejos caminos 
y !rochas aparecían huellas frescas. 

El Che y su idea era, sobre todo, algo 
que estaba naciendo y por ello no po
díamos aceptar que se muriera. Necesitaba 
10 años afirmando el pie sobre los Andes 
y creciendo dialéclicamente por las pam
pas. Uno se queda un poco desamparado, 
porque desde este rincón margi¡ial em
pujaba la esperanza de los héroes y con
fusamente reconocía que la miseria y los 
fracasos individuales perdían sentido an· 
te esa esperanza. Uno se queda un poco 
más solo y por eso se siente comprometido 
con esa muerte como pariente próximo. 
Se nos ha muerto algo vivo que teníamos 
en nosotros y que nos costará recuperar. 
Cuba ha perdido un gran amigo, el más 
grande de los cubanos que : le llegaron . 
de América. Pero nuestra América ha per• 
dido un progenitor capaz d'e · generarle 
nueva vida, nuevas caras , y una historia 
más simple y grandiosa que la crónica 
vergonzante de nuestros días. 

La muerte · de Ernesto Guevara no fue un 
episodio personal, no. Yo presiento la 
enorme tristeza que habrá velado el duelo 
de las ma..sas revolucionarias desde Argen
tina a México y de todos los que, como 
yo, no sabiendo hacer nada por la revolu
ción la esperaban un poco como los cam
pesinos esperan la lluvia. Las fuentes no 
se habrán secado. Aún lloverá sobre la 
historia de América, pero nos han quitado 
un gran cauce. Desde Cuba fluía la fuerza 
nutr icia del Che, de sus . amigos y qe lo
dos los que mirábamos desde la barrera .. 
De Panamá venían quienes lo mataron. El 
viejo -Rubén Darío le dijo a Roosvelt, ya 
en aquellos tiempos, "el fuerte Cazador". 
Crees . .. "que en donde pones la bala/ 
el porvenir pones. No." Las balas venían 
ya sabemos de donde. El porvenir lestá 
en Cuba o el Cana:! de Panamá'? 

Lec.ter madrileño 
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Tribunal Russell: Presidd'nte de Honor: Lord Berlrand 

Ruuell, Vicepresidente eíecuth,o: Jean-Paul Sartre. Acu

sado,: Lyndon B, JOhnso~ y sli1 colaboradores más cer

canos: Dean Rusk y Ro~ert McNamara. El Tribunal se 

reunió por segunda vez len Roskilde, población cercana 

a Copenhague a finH de, noviembre d& 1967 y su fallo 

unánime declaró a Estacio, Unidos culpable de geno• 
cidio. ; · 

Trabajaron cinco comi1ioi &1 i 1) Agresión, violación de 

los tratados y las convetlcione1 entre Estadost 2) Expe

rimentación · d& arma, nueva11 3) B0mbard&0 de hospi-

. tales, escuelas, represu ,,y . cilros cibjelivos de carácter 

purament& civil¡ 4) Tortura y _mutilación de prisioneros1 

IJ Genocidio, campo, de trabajo fonado, ejecuciones 

1auiva1 y ·01ra1 técnicas ; de exterminio de las pobla-

ciones. • o 

Melba Hemánde1, Marta ~oju y Alvares Tablo, compo• 

nentes de · la delegación · tlubana al · Tribunal, · celebraron 

en La Habana un conv&rl(atorio parll informar acerca de 

101 _trabajos del Tribun~ A conlinua_ci6n v,µios frag

mentos de dicho conver~orio. 

DRA. MELBA HERNANDEZ : Nosotros conside

rá.blimos muy i~poi:tailte darle a nues!!"'] p:1;;. 

blo, a través . de nuestra prensa, · una · infor

mación sobre el trabajo que hubo de desa
rrollarse recientemente en la ciudad de Ros
kilde, Dinamarca, donde se llevó a cabo la 

celebración de la Segunda Sesión del Tribu• 
na! Internacional, de Crímenes de Guerra en 

Viet Nam, , conocido por Tribunal Russell. 

No encontrábamos la forma mejor, y surgió 

la idea de !3Ste convei:satorio que nos parece 
que nos va a permitir darle a nuestro pue
blo, . sin formalismos, una idea exacta de lo 

que . allí sucedió. 

Es bueno antes. decir, que la delegación cu
bana en esta oportunidad estuvo integrada: 
por el compañero Fernando Alvarez Tabío, 

que es representante permanente · de la Co· 
misión Jurídica del Tripunal, la compañera 
Marta Rojas, testigo:.,presencíal de los . hechos 

tanto · en el Sur como en el Norte de Viet 
Nam, · el compañero Guillermo Frank, de nues-

tra embajada en la República Democrática 

de Viet Nam, que trabajó dentro de la Co-
. misión encargada de la inv·estigación y el 

estudio de las armas que usan los nortea
mericanos contra la población vietnamita, 

el Dr. Rubén Rodríguez Gabaldá miembro 
· de la Comisión Científica del Comité y ade
. más, compañeros del . servicio técnico para 

los · que tenemos también un especial y pro· 
fundo reconocimiento: el compañero lván 

Nápoles, _del ICAIC, y el compañero Orlan· 
do . O'Reilly, tlel I~R, así como la compañera 

Oiga, Chamero. 
. . 

En está: ocasión, el Tribunal Internacional de 
Crímenes de Guerra · en ·. Viet Nam declaró 
culpable · del crimen de genocidio en Viet 

Nam al imperialismo norteamericano. Anali
zó a su . vez las pruebas dirigidas a deter, 
minar la · ·complicidad· de . otros gobiernos, 

como los · de Tailandia y Japón. Ye:. en la 
sesión .. anterior había declarado cul-oal:íles 

de co~p!icid:.tl · ii. Corea d~l Sur~ Aq;tr;;.lia, 

t:l,ueva Zelandia. , 

Esto se ratificó nuevamente en la segunda 

· sesión y se íncorporó también, o se trató 

también, se . condenó como cómplice al go· 

bierno de Filipinas. 

Ú primera: ses1on del Tribunal Russell se ce
lebró en la primavera del año actual en la 

ciudad de EstoColmo, Suecia. En aquella 
oportunidad el Tribunal se reunió para · con· 
siderar el crimen de agresión contra Viet 
Nam, considerar los bombardeos . sistemáticos 

y deliberados contra la República Democrá· 
tica de Viet Nam, los cómplices; así coll!O 
la extensión de la guerra imperialista a la 

población , de Camboya. 

En aquella primera ses1on, para lograr una 

unidad en este trabajo, no quedó la menor 
duda de que el imperialismo· norteamericano 

realiza el crimen de agresión c.ontra · Viet 
· Nam del Norte, · que fue lo que analizamos 

en aquella oportunidad. 

Y decíamos que también en esta sesión íba

mos a analizar, sobre todas las cosas, los 
elementos que nos permitieran arribar a la 
conclusión de si existía o. no existía an el 

territorio de Viet Nam el crimen de geno

cidio . 

Sobre esto también hay algo muy . interesante 
que decir desde el punto de · vista del Tri

bunal. Nosotros vamos a pedirle al Dr. Al
varez 'I'.abio que analice un poco el tema 
de gerioc_idio, · y, sobre todas las cosas! la 

forma en que fue evolucionando -ptidiéra• 

· mos decir_:_ el propio Tribunal Rus~~ll. 

·y decirnos esto p~rque no podemos ocultar 

qu9 ,ja c.:,mposición del Tribunal Russell es 

i:í1uy heterogénea -hijos de ui\ país socia
lista · éramos nada más · que nosotros los cu

banos-e-1 está int,egrado por intelectuales pro· 
gresistas, intelectuales honestos de distintas 
opiniones, naturalmente siempre dentro de lo 
justo, siempre dentro de lo correcto, unos 

con un criterio legalista puro, otros con una 
visión distinta de la situación, muy pocos 
convencidos del . crimen de genocidio, y, 

sin embargo a lo largo de los días, a través 
de todas las pruebas, aquel Tribunal fue 

evolucionando . en una forma muy. bella. 

Al principio empezamos nuestro Írábajo con 
profunda preocupación, después ·nos fuimos 

aligerando porque vimos el evolucionar de 
aquella cosa, hasta el momento en que tu

vimos que reunirnos para dis_cutir la exis
tencia del crímen de genocidio, y realmente 
no hubo necesitlád de discutir nada. El Tri· 

bunal en pleno, .~n forma unánime, estaba 
convencido de que el imperialismo nortea
mericano practica contra la población de 

Viet Nam no sólo el crimen de . agresió~ 

sino también el crimen de genocidio. , 
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Después nosotros vamos a pasarle la palabra 

al compañero Alvarez Tabío para que él 

explique con más detalles, ya que era el 

representante nuestro dentro de la Comisión 

Jurídica, por qué el Tribunal consideró qué . 

había un crimen de agresión contra la Re

pública Democrática de Viet Narn. 

Pero antes perrnítanrne decir que el Tribunal 

contó en esta ocasión, me refiero a la se

gunda Gesión del juicio, celebrada en Ros

kilde, Dinamarca con la representación del 

Ministro de Salud Pública de la República 

Democrática de Viet Narn, compañero Thack 

y, a su vez, presidente de la Comisión de 

Crímenes de Guerra, así corno la represen

tación del Frente Nacional de Liberación de 

Viet Narn del Sur, a través de un miembro 

de su Comité Central, compañero Nguyen 

Van Tien. 

DR. ALVAREZ TABIO: Bien, yo voy a tratar 

de hacer una especie de panorama del as

pecto que me concierne a mí, como jurista 

presente ante el Tribunal. 

Esta organización quiso crearse una garantía 

sólida ante la humanidad y, al propio tiem

po, esa garantía resultó su gran dificultad, 

es decir, no se trataba de una organización 

cualquiera sino de un Tribunal Internacional. 

Corno Tribunal Internacional tenía que resol

ver en justicia, y para resolver en justicia 

tenía que apoyarse en normas jurídicas. Es

to que era su gran garantía ante todos los 

pueblos suponía también una gran dificultad 

para el Tribunal, porque allí estaban pre

sente juristas de gran prestigio, hombres 

quizás en algunos aspectos excesivamente 

formalistas, muy apegados al texto frío de 

la ley y que no estaban dispbestos a sa

lirse de sus marcos para llegar a sus con

clusiones. 

El Tribunal, por consiguiente, corno tal, co

mo organización que quería tener un apoyo 

jurídico, pues naturalmente buscó las leyes 

internacionales vigentes en ese momento, es 

decir, el Estatuto de Nurernberg que esta

blecía los tres grandes crímenes inlernacio

nales, crímenes contra la paz, crímenes de 

guerra, crímenes de lesa hurnanidad 1 y entre 

los crímenes de lesa humanidad, el más gra

ve de todos que es el genocidio. 

En la primera etapa se examinó el aspecto 

d~l crimen contra la . oaz. au,i es fundarnen

talrn~nÍ~ la gú;r~a--d; ~g;~~íón 1 guerra de 

agresión con violación de tratados y seguri

dades internacion~le.s. 

Ustedes saben que la tesis node;mericana 

fundamentalmente e·s que ellos han ido · aiif · 

a proteger al pueblo de Viet Narn del Sur, 

que ha sido atacado por el pueblo de Viet . 

Nam del Norte. 

Esta es la tesis de ellos para justificar que 

no son agresores. 

La tesis fundamental que prosperó, que triun

fó en el Tribunal y que se demostró plena

mente allí, fue que los Estados Unidos de

sarrollaron una guerra de agresión en Viet 

Nam. No habítt duda alguna de que los 

Estados Unidos, que en su proceso de escalo

namiento de la guerra habían llegado a 

desembarcar 500 mii hombres en Viet Narn, 

. habían sido los que habían roto el estado 

de paz que había provocado los acuerdos 

de , Ginebra. 

En lo que respecta a los bombardeos deli

berados a la población civil, que forma par

te de la segunda categoría de crímenes, es 

decir, de crímenes de guerra, Melba se re-

. fería al caso de las bombas de fragmenta

ción. 
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Efectivamente, los Estados Unidos están utili

zando en Viet Nam armas de un poder de 

destrucción tal y de tales características que 

en sí mismas son armas genocidas, es decir, 

son armas destinadas a destruir grandes sec

tores de la población indiscriminadamente. 

El caso de la bomba de fragmentación es 

uno de los ejemplos más elocuentes y al 

mismo tiempo más impresionantes. 

Los efectos de esa arma son verdaderamente 

genocidas porque son armas contra la po

blación, es decir, el objetivo es el cuerpo 

humano; no es corno decía Johnson y ha di

cho en muchos discursos, "nosotros nada 

más atacarnos acero y concreto". Completa

mente falso. Esa arma está destinada exclu

sivamente al cuerpo humano. 

MARTA ROJAS : Pero ahora ya el sadismo 

ha llegado a un punto más allá y esas bom

bas son de acción retardada, ahora las 

bombas de acción retardada permanecen don

~e. caen si las toca un objeio en la super· 

hc1e estallan y siempre lógicamente tienen 

el contacto con algo, incluso eón la ropa 

de una persona. 

Vigiar y el compañero Frank dijeron que 

en el curso de estos años se había compro

bado, la experimentación de 67 nuevos ti

pos de armas en Viet Nam. 

El Dr. Behar, médico francés, miembro de 

una Comisión Científica del Tribunal, infor

mó sobre los efectos del fósforo blanco. 

El Dr. Dreyfus, otro médico miembro de una 

Comisión Científica, explicó, abundó en la ex

plicación del efecto del napalm y del efecto 

del supernapalm que ya, como su nombre 

lo señala, tiene una acción superior al na

palm comúnmente usado en Viet Nam por 

el imperialismo norteamericano. Y señaló que 

el calor que emana en los incendios con 

napalm en el cuerpo o en cualquier área 

se eleva a mil y dos mil grados de tempe

ratura. 

El Dr. Forts, médico finlandés, también rin

dió un informe sobre los gases y los pro

ductos químicos tóxicos que se lanzan en 

Viet Nam. 

Hubo también una prueba interesantísima 

que fue la exposición de cinco piezas ana

tómicas de cinco víctimas · nordvietnarnitas 

de los bombardeos de CBU. 

El Dr. Alexander Mikowsky y un médico 

vifl!!!!lmita expiicaron - cuicl- ta!:!.:! . . -~iclo la 

trayectoria da los balines en el cerebro ··ae . 
una de esas víctimas, otro en las vísceras, 

sobre todo en el hígado. 

Después de ello habló el Dr. Rubén Rodrí

guez Gavaldá que presidió una comisión cien

tífica del Comité Cubano de Sqlidaridad 

que viajó a la República Democrática de 

Viet Nam. 

Después de la exposición del compañero 

Gavaldá, al día siguiente, se abrió la sesión 

con uno de los informes más importantes, 

fue el informe de una Comisión de Encuesta 

presidida por la Dra. Gisele Halimi, abogada 

francesa muy conocida porque estuvo muy 

en relación con todo el proceso de los pre

sos políticos de Argelia durante la guerra 

de liberación de aquel país. 

La Dra. Halimi y el grupo que ella dirigía, 

llevó a cabo la encuesta con exsoldados 

norteamericanos que pelearon en Viet Nam 

del Sur que prestaron servicio durante el 

tiempo reglamentario en Viet Nam del Sur. 

Estos soldados fueron contactados por un 

equipo del Secretariado del Tribunal en los 

propios Estados Unidos . Ella entrevistó a un 

gran número de esos soldados. Muchos di

jeron que estaban dispuestos a darle toda 

la información que pudiera ayudar al Tri

bunal, pero que tenían miedo de participar 

en aquellas sesiones, tenían sus reservas, pen

~aban que seguramente el imperialismo nor

teamericano, el gobierno de Johnson los per

seguiría en su territorio y no quisieron to

dos formar parle ya del grupo de los testi

gos oculares que habrían de ir a declarar. 

Sin embargo, tres de éstos aceptaron. Estos 

fueron el Sr. Petar Martinson, de 23 años, 

estudiante de Psicología de la Universidad 

de Berkeley, en California, el señor Donald 

Duncan, de 35 años, ex sargento jefe de un 

cuerpo de fuerzas especiales en Viet Nam 

del Sur, actualmente periodista de la revista 

"Ramparts", experto en asuntos militares de 

ese magazine, y el otro era David Truck, 

un soldado de infantería, negro que estuvo 

hasta principios de 1967 de Servicio en Viet 

Nam del Sur. 

Es interesante señalar que fue el propio Dun

can quien habló más ampliamente de esas 

armas antipersonales. Duncan dijo que las 

fuerzas especiales cuentan invariablemente 

para su trabajo con el M-16, con el arma 

llamada R-15 y con el fósforo blanco, ade

más de eso, con otra arma que ellos le 

llaman las "colmenas", que son unas agujas 

con aletas que al penetrar en el cuerpo 

pues hacen una rotación continua y va1n 

moliendo la carne o el hueso, o el lug'ar 

donde hacen contacto al introducirse en el 

organismo. 

El dijo que esos proyectiles del R-15 son 

unos proyectiles muy pequeñitos pero te

rribles, que tienen un efecto magnificado 

de la bala "dum-dum", prohibida por las le

yes de la guerra. 

El dijo que había ayudado a organizar los 

llamados "Equipos de Asesinatos" 1 que esos 

cuerpos o equipos de asesinatos tenian el 

propósito en Viet Nam del Sur de romper 

la infraestructura en las aldeas, que la pri

mera tarea de ellos era detectar dónde es

taban los jefes del Frente, asesinar a los 

jefes del Frente para que entonces esa 

aldea se encontrara sin jefe, sin cabe

za y pudieran actuar los llamados "Cuer

pos de Paz" del imperialismo yanqui. Dijo 

que esos equipos de asesinato que él ayudó 

a organizar en el delta del Mekong no 

solamente ·tenían validez para Viet Nam del 

Sur sino también para América · Latina, 

y que en la Escuela de las Américas en 

- · Páffamá-"'i~--i~~!''!!ye!!. ~ !l~!!!~!!!'?!i ª-! !'!!"\-. 
de Guatemala, de Venezuela y de otros paí

ses latinoamericanos en todos estos métodos 1 

que además ese cuerpo introduce sus agen

tes en muchos puntos. Señaló la República 

Dominicana antes de la invasión y señaló 

Cuba, a donde han sido enviados y han 

regresado. 

DRA. MELBA HERNANDEZ: República Do

minicana antes de la invasión, y Guatemala. 

MARTA ROJAS: Sí. Entonces eso corrobora, 

por ejemplo, los elementos que durante la 

Conferencia de OLAS fueron entrevistados 

aquí, que quién sabe si pudieron haber 

sido de esos mismos individuos a los que él 

hace referencia, porque dice que casi siem

pre se buscan nativos aunque están ins

truidos por oficiales norteamericanos, y dijo: 

"Yo fui uno de esos oficiales". 

Entonces · el informe de Duncan es un infor• 

me -como les señalaba- de 5 horas. ·. 



Truck, señaló que a ellos se les ordena ma

tar, pero que se les ordena de una forma 

un poco hipócrita si se quiere, se les dice 

que ellos deben regresar "limpios" a la base, 

cuando van en un helicóptero que deben 

regresar "limpios" a la base a menos que 

se trate el prisionero de un oficial "viet

cong", como les llaman ellos peyorativa

mente a los patriotas vietnamitas. Entonces 

quiere eso decir que ellos tienen que desha

cerse de . los otros prisioneros, que matar, 

incluso dijo que él mismo había sido el . 

autor de un asesinato en ese sentido por

que él lanzó desde · un helicóptero ordena

do por su jefe a dos prisioneros sudvietna

mitas, dos patriotas, después de una opera

c1on de limpieza . . Oue el helicóptero viajaba 

a 2 mil pies de altura y que los lanzó. 

· Oue cuando piden orden a la base la base 

solamente les dice: "regresen vacíos, regre

sen vacíos", y que se les ordena matar a 

todo lo que se mueva, es decir disparar 

hacia todo lo que se mueve I que se les s&

ñala que todo amarillo es vietnamita, que 

todo vietnamita es vietcong y que a todos 

los vieÍcong hay que exterminarlos. Es decir, 

que ésa es la consigna de los oficiales 

yanquis en Viet Nam del Sur. 

BICH SON: Para nosotros los vietnamitas el 

Tribunal Internacional Russell tiene una gran 

importancia para la comprobación y ayuda 

a la lucha de nuestro pueblo contra los 

agresores norteamericanos. 

Las conclusiones del Tribunal condenan ca

tegóricamente el crimen de agresión de. los 

Estados Unidos en Viet Nam. 
El Tribunal tiene también importancia en 

términos internacionales por conden¡u- los 

crímenes de guerra de los agresores nor

teamericanos. 
El Tribunal ha estimulado fa lucha de nues

tro pueblo, de nuestros combatientes por la 

liberación nacional, por la salvación del país. 

DRA. MELBA HERNANDEZ: También yo creo 

que es bueno que nosotros digamos que si 

bien la prensa europea no calorizó corno 

debía los trabajos del Tribunal, no se re

gistró lo mismo _en la población de los paí

·ses que nosotros visitamos. Por ejemplo, 

allí en aquellos días hubo un gran movi

miento de la juventud francesa de apoyo 

a Viet Nam y de condenación a la política 

norteamericana, sobre todo de respaldo a 

la línea política de Viet N am. Y este gran 

movimiento · que también lo vivimos todos 

los que asistimos a la primera. Sesión del 

Tribunal celebrada en Suecia en la prima

vera, se mantiene en Suecia actualmente y 

en Dinamarca, y el hecho de que se hayan 

celebra'do las sesiones en estos dos lugares 

pues es expresivo de esto que nosotros es

tamos planteando. O sea que si la prensa 

ha sido conservadora, no así el pueblo pro

gresista de estos países de Europa Occiden

tal que nosotros visitamos. 

Ahora vamos a dar nuestra opinión sobre 

el documento del filósofo Jean Paul Sartre 

sobre genocidio. Se trata de un brillante do

cumento, un brillante estudio de carácter 

histórico, un análisis histórico del problema 

del genocidio, donde demuestra el escritor 

francés que en Viet Nam los norteamericanos 

practican el crimen de genocidio. El docu

mento es muy bueno. 

Precisamente cuando el doctor Alvarez Ta

bío hablaba del genocidio y decía : "allí se 

mata sencillamente porque son vietnamitas". 

Sartre, en su d<:>curnento así también lo ex

presa: "se mata sencillamente porque son 

vietnamitas". 

Nosotros consideramos que éste es un do

cumento que lo debe leer todo el mundo, 

y no leer, que lo debe estudiar, y en su 

día pues cuando lo tengamos ya editado 

lo distribuiremos para que nuestro pueblo 

lo conozca. e 

Para saludar la Navidad 1967-1968, ~l Mi

nisterio de Comunicaciones de Cuba he 

emitido una serie de sellos con un grupo 

de aves exóticas del Zoológico de La Ha

bana, impresa en multicolor. Consta de 

15 sellos diferentes distribuidos en tres 
valores de 1 centavo, 3 y 13 centavos. 

Cada valor está formado por un grupo de 

cuatro sellos distintos entre sí y el quinto 

. sello junto a la clásica campana alegó

rica a las Navidades. 

Sinopsis 

Primer día de circulación: diciembre 20/67. 

Perforación: 121/2 . Impresión: offset. , Fili

grama : R de C. Dimensiones, 31 x 43 mm. 

Hojas de sellos. Series completas: 135 000. 

Dibujante: Josefina, Delgado. 

NAVIDAD 1967, 68 
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primer tiempo 

Dividir artificialmente en etapas o 
tendencias el movimiento documental 
cubano resultaría algo mecánico e im
productivo, ya que documentales de 
etapas distintas corresponderían a 
una tendencia similar o viceversa. Por 
otra parte, el detenerse ante la obra 
por autores. implicaría un estudio mi-. 
nucioso, deiando a un lado el panora
ma que en.marca a cada realización. 

1959 ACABO CON LA 
SUBESTIMACION, 

LA INDIFERENCIA Y LOS 
LASTRES COMERCIALISTAS QUE PESABAN 

SOBRE ESE GENERO: NACIO 
EL CINE DOCUMENTAL 

el desarrollo paralelo autor-industria 
cinematográfica - historia revoluciona
ria. De este modo, cualquier camino 
a seguir para un recuento sintético 
resulta un· riesgo de inexactitudes y 
esquematizaciones . Teniendo en cuen
ta todo esto y aun en la peligrosidad 
del error. partimos de criterios perso
nales muy particulares, limitándonos 
a seguir la sucesión de los hechos por 
orden de aparición escénica, confron
tándoles muy suscintamente con la 
realidad histórico - industrial- que le 
acompaña. 

pasado 
sin pasado 

En Cuba, como en muchas otras par--:
tes del mundo, el género documental 
cinematográfico había sido siempre 
calificado como género menor, des
atendiendo todas sus posibilidades y 
valores, a veces por ignorancia, las 
más por lastres comercialistas de las 
empresas distribuidoras, exhibidoras, 
publicistas, y aún por el propio pú
blic.o mal informado y no formado. 
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16 ·MILIMETROS 
CASI 
CLANDESTINOS: 
·EL .. D.OCUMENTAL 
DENUNCIA 

Al mismo tiempo. razones de orden 
·políti'co, estilístico, de cultura, etc., no 
. permitían el desarrollo del género en 

· · todas sus potencialidades. En suma: 
la indiferencia, la subestimación y la 
represión interesada, cerraban el pa
norama. 

El 23 de marzo de 1959, la Gaceta 
Oficial . de Cuba publicaba la Ley 
que creaba el . Instituto Cubario del 
Arte e Industria Cinematográficos, en 
los inicios de la Revolución triunfan
te, con la convicción leninista de que 
"el cine es, entr:e las artes; la más· 
importante" para el desarrollo de los 
principios culturales y formativos que 
la Revolución se proponía. 

¿antecedentes? 
·¿tradición? 

Nada. Esta negación puede resultar 
contradictoria o tendenciosa si: al mis
mo tiempo contamos con que, antes 

. del triunfo .de . fa Revolución, se uti

. lizaron la cámara, el sonido y las 
proyecciones en nuestro país. Pero 
¿qué fue aque}Jo? Si no lo negáramos, 

· si no rechazáramos el hecho cmmo an
teceden te o tradición, · negaríamos en: 
tonces fas posibilidades de tealiza-
·ción ,del nuevo cine.. · 

Detrás, esfuerzos esporádicos y aisla
dos, que· ·ni siquiera se encaminaron 
conscientemente en 1d búsqueda de 
una creación artística: "El Parque de 
Palatino", realizada en 1906 por En-
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S.exto aniversario . 
Director: .Julio 

· García Espinosa 

La vivienda. 
Director: Julio 

García Espinosa 

Esta .tierra · 
nuestra. 

Director : Tomás 
Gutiétrez Alea 

rique Díaz de Quesada; "La· Virgen 
de .la Caridad", dirigida por Ramón 
Peón en 1930. 

Después, el comercialismo más vul
gar, lo grotesco, lo cursi, el reino del 
mal gusto y la improf esionalidad. El 
dramón, "soap opera", más venenoso 
aún que 'el ofrecido al ·mismo tiempo 
por la televisión, pue~to que en el 
cine se vestía con una · pretensión de 
"cultura" tipo Reáder's Digest - Da
nubio Azul - José Angel ,Buesa. El 
"camp" sin . ~onciencia crítica de sí 
mismo. 

El pasado con pasado del movimien
to ·documental fUbaho s~ desarrolla 

en piscinas de hoteles turísticos ,don
de se contonean ·· criollas de formas 
aguitarradas y mulatas "zandungue
ras'' al ritmo de .. maracas o de casta
ñuelas españolas, ante · los ojos nar
cotizados de "negros exóticos", en 
"sets" de cactus mejicanos, y palmas 
de cartón embadurnadas de brillanti
na y cocoteros mecidos ·por Ja brisa 
tropical. Variante de todo esto: rum- · 
beras, machaz:os-matones ·criollos de 
dril :cien y .jipi;.japa - .-prohombres con 

· alma de . concejales, .garroteros o sar~ 
gentos políticos , de barrio-- america

. nos ... simpáticos· y ocurrentes" ·que vi
. sitan el país de· los prostíbulos, bares, 
casinos, "héautifuls beaches", guajiros 
trogloditas morones· y garrasposos de 
ron, tabaco ,y café. Y la caña (amar-



ga) para paisajes de musicales de 
,Xavier Cugat, Carmen Miranda o 
María Antonieta- Pons. 

De la industria y su patrocinamiento 
no será necesario decir que durante 
todo este tiempo primaba el capital 
norteamericano directa o indirecta
mente a través del capital nacional. 
con ánimo puramente lucrativo, de ex
plotación, propaganda, demagogia y 
todo lo que pueda llevar tras de sí. 

Hasta aquí, la prehistoria y la trai
ción ( no tradición) . 

pasado 
con pasado 

Naturalmente, no vamos a negar . 
nuestro cine como resultado de la he
rencia cultural de la nación. Sin em
bargo, no es en un cine anterior don
de podremos encoritrar raíces preci
samente. 

Nuestra mus1ca auténtica, nuestra 
danza, una arquitectura, una plástica, 
una poesía y alguna otra escasa pero 
valiosa · literatura, serán los más ge
nuinos predecesores heredados. He
rencia también una cultura mestiza y 
un sincretismo que deviene de ella, 
_debatiéndose en el subdesarrollo, y 
un pueblo preocupado en lucha fren
te a presiones económicas, políticas y 
sociales. 

En tanto, como · 1a herencia cultural 
rio se ciñe únicamente al ámbito de 
una nación, en el cine universal po
díamos encontrar fuentes y experien
cias: en el neorrealismo italiano, en 
la nueva ola francesa, o en otras cine-
matografías y manifestaciones cultu
ral.es diversas con auténticos logros. 

pasado 
en el presente 

Un antecedente sí, directamente ci
nematográfico, está -y ha dejado de 
ser antecedente por cuanto es hoy 
continuidad- en los pequeños gru
pos de cineastas aficionados que en 
los últimos años , antes del triunfo de 
la Revolución, realizaron con medios 
precarios algunos filmes experimenta
les en 16 milímetros. Jóvenes rebel
des, conscientes de la historia y. la 

cultura, agrupados casi clandestina
mente en principio, obligados a esa 
ya total clandestinidad y condenados 
por la represión después, tanto en la 
sociedad cultural "Nuestro Tiempo" 
como en pequeños cine-clubs. 

"EL MEGANO", realizado por Ju
lio García Espinosa, con la colabora
ción de Alfredo Guevara, Tomás Gu
tiérrez Alea, José Massip y Jorge 
Haydú, es el ejemplo más cabal de 
este tiempo. Documental denuncia y 
"aldabonazo" de las condiciones de 
miseria y subdesarrollo de los carbo-
neros de la Ciénaga de Zapata. " El 
Mégano" fue secuestrado por la po
fü:ía de la tiranía y sus realizadores 
obtuvieron un punto más · en la . ficha 
de los peligrosos. 

Otros esfuerzos menos logrados, me
nos independientes y t:sporádicos en 
algunos números de " Cine Revista". 

surgimiento, responsabilidad, 
tarea, objetivo 

Así nace con el triunfo de la Revo
lución, el cine cubano propiamente 
dicho y con él, el movimiento docu
mental cubano, dentro de circunstan,
cias históricas y económicas -y en 
un dima político, social, sicológico-,
de un carácter muy particular que 
marca sus primeros pasos. Su respon
sabilidad mayor en su propia libertad 
-y sobre todo-,- en el ejercicio de 
esta libertad. 

Afrontar la realidad, profundizar en 
ella, detectar y desarrollar los ards
tas. y técnicos capaces de realizar su 
tarea : romper el carácter ocasional 
del cine auténticamente · artístico de 
los países subdesarrollados de Améri-

ca Latina, para convertirse en van
guardia y representación legítima del 
cine como arte e "instrumento de opi
nión y formación de la conciencia in
dividual y colectiva" . 

Los ob jetivos no eran fácilmente con--: 
quistables, requerían, según expresa 
el propio texto de la Ley de creación 
del nuevo organismo cinematográfico: 
"formar un complejo industrial alta
mente tecnificado y moderno y un 
aparato de distribución de iguales ca
racterísticas" para contribuir "al desa-

rrollo y enriquecimiento del nuevo hu
manismo que inspira nuestra Revolu
ción". 

· SER VARIADO. NOVEDOSO. 
APORTADOR, INQUIETANTE, 
ARTISTICO, AUTENTICAMEN,., 
TE NACIONAL, ANTICONFOR
MIST A , TECNICAMENTE PU
LIDO, BASICAMENTE ECO~O
MICO. 

Con todas estas premisas surge el 
movimiento documental cubano, en un 
trabajo constante, intensivo, superan
do la escasez de recursos y las dif i:
cultades, la inexperiencia y los obs
táculos del enemigo. 

Los documentales "Esta Tierra Nues
tra" y "La Vivienda" rompen el fue-

, go en la sección fílmica de la Direc
ción de Cultura del Ejército Rebel
de, poco tiempo antes de la creación 
del I CA I C , con el mismo personal 
técnico y artístico que. pasó a formar 
parte del nuevo organismo cinemato
gráfico inmediatamente. 

"ESTA TIERRA NUESTRA".. Dirección y edi
ción, Tomás Gutiérrez Alea; guión Julio Gar
cía Espinosa y Gutiérrez Alea; fotografía 
Jorge Herrera; música Juan Blanco. El filme 
presenta el estado miserable en que vivía 
el guajiro c1.1bano, la brutalidad de la Guar
dia Rural del régimen · al servicio de los 
grandes intereses extranjeros, el latifundio, 
el desalojo. y la rápida reivindicación de 
ese campesinado gracias a la transformación 
conseguida mediante la Reforma Agraria. 

"LA VIVIENDA". Dirección, guión y edición 
de ' Julio García Espinosa, fotografía Jorge 
Herrera y Arturo Agramonte 1 música Juan 
Blanco. Denuncia la diferencia existente en
tre . las más lujosas propiedades horizontales 
y los insalubres y degradantes barrios de 
indigentes, mostrando cómo, desde los pri
meros tiempos del Gobierno Revolucionario, 
se trata de poner remedio a esta situación 
mediante los planes del INAV. 

los primeros 
importantes 

"SEXTO ANIVERSARIO". Direc
ción Julio García Espinosa y una f i
cha técnica idéntica a la de "La Vi
vienda' '. Recoge la visita a La Haba
ria de 500 000 campesinos invitados 
por la Revolución a conmemorar el 
asalto al cuartel Moneada, simboli
zando así la integración obrero-cam~ 
pesina. 
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.1963: LO~, 
CREADOR~ CAEN 
SOBRE TIERRA 
FIRME 

Este documental y los que inmediata
mente le sucedieron. se realizan en 
condiciones técnicas muy difíciles, ya 
que el organismo de reciente crea
ción no contaba aún con los medios 
y condiciones prácticas · imprescindi
bles para la realización de una labor 
semejante. no obstante lo cual logran 
vencer los obstáculos. obteniendo al
gunos resultados destacables. 

"TIERRA OLVIDADA". Dirección, argumento, 

guión y texto de Osear Torres; fotografía 

Hauy Tanner 1 música Nilo Rodríguez; edi

ción Torres y Cados Menéndez. Su tema, la 

"ida miserable de los carboneros . en la Cié

haga de Zapata en épocas del capitalismo 

y las transformaciones que la Revolución 

comenzó a realizar de inmediato en esos 

apartados lugares. 

"POR QUE NACIO EL EJERCITO REBELDE". 

Dirección, argumento, guión . y texto de José 

Massip1 fotografía Jorge Herrera, música Car

los Fariñas; edición Carlos Menéndez y Mas

sip. Muestra las causas morales, sociaJ,es, 

económicas y políticas que dan origen y 

formación al Ejército Rebelde, tomando como 

escenario los lugares de la Sierra Maestra 

donde tuvo lugar la insurrección. 

"ASAMBLEA GENERAL". Dirección Tomás 

Gutiérrez Alea; fotografía del colectivo de 

camarógrafos del ICAIC; edición Angel Ló

pez. Documental que sigue la concentración 

de la . muched.umbre en la ¡>laza de la Revo

lución para oir la proclamación de la Prime

ra Declaración de La Habana. 

"CARNAVAL". Dirección, argumento y guión 

de Fausto Canel y Joe Massot 1 fotografía 

Minervino Rojas, edición Carlos Menéndez 1 

música Natalio Galán y canciones populares 

· cubanas. Es el primer documental en color 

y en panorámica, filmado por el ICAIC; en 

un recorrido por el Carnaval habanero de 

1960 sobre el pretexto de dos personajes. 
. ',. 

"EN LOS TIEMPOS DEL JOVEN MARTI". Di

rección, guión y edioión de José Massip, 

fotografía Tucho Rodríguez y Luis Marzoá; 

música Harold Gramatges 1 grabados antiguos 

y modernos de Garneray, Landalµce, Peoli, 

Mialche, dibujos Miguel . Fleitas, · Mariano 

Suárez del Villar y Adigio Benítez. Es un 

d·ocumental dé investigación histórica sobre 

la personalidad de la juventud de 'José Mar

tí en relación con su tiempo. Primer docu

mental de .este tipo filmado por el ICAIC, 

utilizando materiales gráficos diversos. 

"EL NEGRO". Dirección, argumento, guión y 

texto de Eduardo·' Manet I fotografía Ramón 

Suárez, edición Suárez y Benito Martínez. 

Trata el problema de la discriminación ¡;acial, 

utiiizai;tdo reconstrucciones y .elementos grá-

. ficos variados. 

''PATRIA O MUERTE". Dirección, guión . y 

edición, Julio García Espinosa, fotografía 

Jorge. Herrera, Arturo Agramonte; Luis Mar-
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zoa, Ramon Suárez, José Tabío y Harry Tan

ner. Muestra la actividad que con motivo 

del primero de mayo de 1960 se produce a 

lo , largo y ancho del país, culminando con 

el desfile obrero y el discurso de Fidel Cas

tro como texto. 

"VENCEREMOS". Dirección, argumento y 

guión de Jorge Fraga; fotografía Gustavo 

Manyulet, Arturo Agramonte, Pablo Martínez 

y Jorge Herrera; edición Angel López. Pre

senta el acto conmemorativo del 26 de Julio 

de 1960 en las estribaciones de la Sierra 

Maestra. 

"UN AN'O DE LIBERTAD". Dirección y guión · 

de Julio García Espinosa, fotografía Jorge 

· Herrera . y Arturo Agramonte; edición Carlos 

Menéndez, narración Pablo Armando Fernán

dez. Es el primer recuento qu~ realiza el 

ICAIC, en un montaje que presenta la labor 

realizada por la Revolución durante el pri

mer año de liberación. 

Hasta aquí, la producción de documentales 

más sobresalientes entre 1959 y 1960. 

nacimiento 
y coincidencia 

El nacimiento de estos primeros crea
dores y sus obras, así como el naci
miento del grupo que inmediatamen
te les ha sucedido, coincide histórica
mente con el nacimiento del Poder 
Revolucionario y el nacimiento de la 
Industria Cinematográfica. Asimismo 
coinciden virtudes y defectos. 

Han surgido nuevos nombres en la 
lista de directores multifacéticos, nue
vos camarógrafos se han incorporado 
al grupo. se incrementa la utilización 
de nuestros músicos más destacados. 
se desarrollan nuevos editores, algu
no que otro poeta colabora en los 
textos. 

Se hace el primer cine de la Revolu
ción, el primer cine-arte de la nac1on, 
el primer cine de sus realizadores. . 

Hablan dos realizadores de este tiem
po que actualmenté reafirman su ac
titud de interés por el documental: 

/OSE MASS/P: 

-Hall una concepción tradicional del 
género documentál que está · ligada al 
cortometra;e. Se confunde. Yo pref~
riríá llamarlo "cine de no ficción". En 
este cine . busco realizar una obra a 
través de la cual se pueda conocer la 
época en que estamos viviendo: un 

testimonio, un documento. Me gusta
ría hacer una oelícula que fuera útil 
a los arqueólogos del siglo XXI que 
nos estuvieran estudiando. 

JORGE FRAGA: 

-En. el documental persigo lo mis-· 
mo que con el cine en general: con
tribuir con la Revolución a cambiar 
las cosas, contribuir al desarrollo de 
la Revolución. · 

En el 1959-1960 la búsqueda formal no es la 

principal angustia, la necesidad de expresar 

el aliento de la Revolución, fresca y latente, 

se vuelca en obras breves, dramáticas, apa

sionadas, con algún cierto toque· de ingenui-

, dad. Cine joven con · muchas cosas que de

cir, pero sobre todo con una urgencia por 

declarar a una Revolución vigorosa, epopé

yica, popular, optimista . . 

Hay un contenido nuevo (o inédito en nos

otros) para un cine nuevo, aunque la forma 

para este contenido no sobresale de los cá-· 

nones tradicionales del cine documental y 

hasta un poco del · amateur en algunos casos. 

Pero romanticismo y apologética no se tra

ducen en defecto sino en característica legí

tima aun cuando en el desarrollo ulterior de 

las etapas de madurez pueda ' distanciarse 

este tiempo con un criterio más agudo, vién

dole como: falto de profundización, con un 

toque de paternalismo en ocasiones, ex.cesivo 

en el . uso rle los textos, estadísticas, didac

tismo I urgido de más atrevimiento en el 

montaje, limitado a ordenar una estructura 

coherente en la mayor parte de las veces, 

necesitado de una liberación de las formas,· 

de una movilidad de la cámara, de hacer 

los planos menos expositivos y estáticos, o 

la pobreza de la banda snnora 1 la falsedad 

de las reconstrucciones humanas; en general 

la necesidad de una dinámica y al mismo 

tiempo de una sobriedad. 

No obstante, los documentales cubanos co• 

mienzan a proyectarse en las pantallas inter

nacionales, mientras en los festivales y co

mentarios de la crític:a se demuestra interés 

y respeto por este cine nuevo. 

Al mismo tiempo, a mediados de 1960, co

mienza su larga historia· de trabajo, el Noti

ciero Latinoamericano ICAIC, que comienza 

bajo la dirección de Alfredo Guevara y con

. tinúa. con Santiago Alva.rez, con un laborio-

so equipo de camarógrafos, .editores, musica

lizadores, etc., quienes, en el transcurso de 

los siguientes tiempos desarrollarán una ta

rea. de enorme importancia par!!, la cinemato

grafía latinoamericana en general, desde el 

punto de vista informativo, a.rtís!ico, educa

cional e ideolqgico, verdadero veMcuio de 

defensa y divulgación de los movimientos 

de liberación del tercer mundo: . . 



segundo tiempo 
Los primeros realizadores han pasado 
a ser directores de filmes de ficción 
de largo metraje, mientras que han 
aparecido otros nuevos nombres en el 
documental. 

Este segundo tiempo, entre 1961 y 
1962, si lo dividimos artificialmente, 
puede considerarse continuidad del 
primero, con iguales virtudes y supe
rando, · en ocasiones, los defectos. 

Se da una reafirmación del cine como 
espectáculo, una mayor ligereza en 
el ritmo y tiempo interior del filme; 
un dinamismo, edición imaginativa, 

Hemingway. 
Director: 
Fausto Canal 

Historia 
de un ballet. 
Director: 
José Massip 

Historia de una 
batalla. Director , 
Manuel · Octavio 
Gómez 

cámaras más profesionales y libres. 
Asoma un aire épico por una parte, 
también una mayor coherencia en es
tructura y temática, y sobre todo una 
concepción más rica y compleja de la 
realidad que conduce a un adentra
m:iento en el hombre. Aun hay retóri
ca en unos, exceso de didactismo en 
otros, un texto inadecuado en los más. 

Etapa de crecimiento y desarrollo, da 
lugar a documentales de alta califica
ción. Se engrosan las filas con la in
corporación de realizadores, técnicos 
y otros artistas, provenientes de al
gunas agencias publicitarias, miem
bros de los cine-clubs, la televisión y 
algunos camarógrafos, etc., de los me
jores del viejo "cine" comercial. 

La presencia y trabajo en Cuba de 
figuras prominentes del documental, 
como Joris lvens, Chris Marker y 
otros cineastas de prestigio interna
cional, influye en todo este período, 
así como también el acercamiento y 
estudio de las mejores cinematogra
fías del mundo, y la participación de . 
documentales cubanos en festivales 
internacionales. Todo esto, unido al 
desarrollo . de la Revolución · en ,sus 
pasos más radicales y al paralelo 
desarrollo de la industria cinemato .... 
gráfica en camin() a su consolidación. 

De este modo, se realizaron docu
mentales importantes como: 

"GUA CANA YABO". Di.rección y argumento 
de Manuel Octavio Gómez 1 guión y texto 
José Manuel Fernández y Manuel Octavio, 
fotografía Jorge Herrera, música ·Jesús Orte
ga; edición Angel López. Es una visión de 
la vida casi primitiva. de los pescadores del 
Golfo de Guacanayabo en el momento mismo 
en que se enfrentan a los cambios que trae 
:la Revolución. 

"MEDICOS DE LA SIERRA". Dirección, argu
'mento, guión y texto de Alberto Roldán, 
fotografía Luis Marzoa1 edición Roldán y 
Gloria Pyñeiro. Es una especie de reflejo 
poético de la vida del campesino con rela
:ción a la carencia de atención médica de 
otras épocas y el esfuerzo que · se realizaba 
por parte de la Revolución para tratar de 
subsanar ese mal, llevando la medicina a 
los lugares más recónditos. 

"LA MONTAAA NOS . UNE". Dirección, ar
gumento, guión y texto de Jorge Fraga, 

. fotografía Luis Marzoa 1 música con improvi
saciones de los guitarristas Leo Brouwer Y 
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LA SEGUNDA 
ETAPA: MAYOR 
LIGEREZA 
Y DINAMISMO, 
UNA EDICION 
IMAGINATIVA 

Jesús Ortega1 edición Carlos Menéndez. Fil

mada pocos meses antes de "Y .me· hice maes

tr9" de los mismos realizadores, pero con 

fotografía de Julio Simoneau; plantea . una 

descripción muy sumaria de las actividades 

más características de un día dé lábor de 

los jóvenes que estaban preparándose en 

Minas de Frío para Maestros Voh.mtarios, á 
través de una estructura y texto epistolares, 

en primera persona {una maestra voluntaria). 

La siguiente "Y me hice m.aestro"" es como 

una continuación de la anterior, de man.era 

menos subjetiva y tratando ele mostrar · no 

sólo las .actividades sino el significado de las 

mismas. 
"A Y 1KE''.. Dirección, argumento y guión de 

Fernando :Villaverde1 montaje de materiales 

fílmicos . del archivo del Noticiero Latino

americano ICAIC 1 edición Carlos Menéndez, 

Es una sátira sobre la política imperialista 

~ortéamericana, a través de la figura de · "Ike" 

Eisenhower. · 

"EL CONGO 1960". Dire.cción, guión y narra

ción de - Fausto Canal, con fotos dé archivo 

y edición de · Carlos '.Menéndez. Plantea, co

_mo su título lo expresa, la situación impe

rante en el Congo, en 1960, denunciando el 

colonialismo, a través de un panorama ge

neral . que enmarca el asesinato de. Patricio 

Lull)umba. · 

"GANAREMÓS LA PAZ". Dirección, guion, 

texto y edición de Roberto Fandiño¡ foto

grafía del colectivo de camarógrafos del 

ICAIC, rriusicalización Arturo Iglesias. Expli- · 

ca cómo los milicianos se entrenan para de

fender . la paz y cómo lo hacen cuando se 

produce la invasión' mercenaria de Playa 

· Girón. 

"MUERTE AL INVASOR". Realizado _por el 

. Noticiero Latinoamericano ICAIC, es una. ex

posición para la historia sobre la primera 

derrota· sufrida por el impérialismo en. Amé

rica Latina, en Playa Girón. 

También en este tiempo, el documentalista 

holandés Joris Ivens, realiza eri Cuba y to- . 
mando _como base la realidad. cubana, dos 

interesantes aportes . a nuestro movimiento 

documental : 

"CARNET DE VIAJE" y "CUBA, lUEBLO 

ARMADO", ambos con fotografía de Jorge 

·Herrará, Gustavo Manyulet y Ramón Suárez; 

música Harold Gramatges 1 edición Halen Ar

na! y Sophie Coussein1 dirección, argumento · 

y guión de Joris Jvens. 

A c_ontinuación surgen .otros documentales 

de alta expresión, posiblemente los puntos 

culminantes de la producción de los prime

ros tiempos: 

"COLINA LENIN". Dirección y guion de ':Al

berto Roldan, texto Amaro Gómez; fotografía 

Rodolfo López I edición Helen Arna! 1 sonido 

Raúl García y Virgilio C.lvo. Se trata de un 

ensayo sobre el pueblo de Regla, sobre sus 

aspectos más notables : · revolución, religión, 

sincretismo religioso,· absurdo, npvedad, his, 

toria. 
º66/ CUBA 

"HEMINGW A Y". Dirección Fausto Canal; 

guión_ Marc Scheifer1 fotografía Ramón Suá

rez1 música Natalio Galán1 édición Roberto 

Bravo1 narración Lisandro Otero. Es un ho,. 

: menaje póstumo al brillante escritor . y . amigo 

de Cuba, ·en · un recorrido por su villa en las 

afueras- de La Habana, sus objetos, su voz, 

su memoria, su vida, su obra, su pensamien

to progresista. 

"HISTORIA DE UN BALLET". Dirección, ar

_ gumento, guión y texto de José Massip; fo

tografía Jorge Haydú1 coreografía Ramiro 

Guerra1 edición Mario González; música del 

folklore ·cubano. És un . documental en paria 

didáctico, en parte ·experimental, que mues, 

tra él desarrollo de una idea tomada dél 

folklore nacional y llevada a convertirse en 

una obra artística que es el .ballet "Suite 

Yorubá" de . Ramiro Guerra . 

"HISTORIA DE UNA -BATALLA'; . . Dirección 

Manuel Octavio Gómez 1 argumento José An

tonio Jorge, guión qe ambos, fotografía Ro

dolfo López 1 edición. Nelson Rodríguez. Es _ la 

historia del año 61 :en Cuba; · con los dos 

acontecimientos más déstácados de ese a:ño 

sirviéndole de base : la lucha contra el anal

fabetismo y la lucha contra el imperialismo. 

''PRIMER CARNAVAL . SOCIALISTA". Direc

ción y guión de Alberto Roldán 1 fotografía 

Ramón Suárez 1 edición Nelson Rodrígue-z,. so· 

nido Raúl García y úUo Labarrere. Es una 

muestra del primer Carnaval d,espués de 

"declarado el carácter si.,cialista de la · Revoa 

lución. 

"PRIMERO DE MAYO SOCIALISTA". Reali

zado por el Notiéiero Latinoamericano ICAIC. - ·· 

Dirección Roberto Fandiño 1 fotografía del co

lectivo de camarógrafos- 'del ICAIC; musica- . 

lización Artµro Iglesias, texto· del poema de 

Maiaco.vski "Mi · primero de mayo". Pocu· 

mental en color ' sobre la fiesta del trabajo 

de 1961. 

Dos directores de esta etapa respon- , 
den: 

Pregunta: ¿Aún te interesa el géneró 
documental como realizado-r? 

MANUEL OCTAVIO GOMEZ: 
Sí, cómo no. 

ALBERTO ROLDAN: Sí me inte
resa, lo que pasa es que en este mo
mento estoy más tn,teresado por el 
mundo de la ficción, lo que éste sig
nifica, fabricarlo todo de arriba a 
abajo. Me permite expresar en él 
asuntos que ºme. interesan más. y en 
el documental lo qué me interesaba 
era el cine-ensayo. :El documental me 
interesa · aún, pero no como para aco
meterlo en este momento. 

Pregunta: ¿Cuál es tu objetivo bási
co en el género documental? 

MANUEL OCTAVIO.: No te voy 
a d~cir .. reflejar la vida", por.favor. 
Eso sería caer en generalidades. Mi
ra, hoy me interesaría hacer un docu
méntal sobre Nuevitas, por ser el do
cumental una forma más directa de 
expresar todo io que hay allí y cap
tarlo más fresq1mente. Aunque uno 
se proponga- hacer un cine directo en 
el largometraje, siempre :hay algo pre
parado. 

ROLDAN: Mi relación con el cine . 
documental, en el ,tiempo en que lo 
hacía l/ las influencias · que . entonces 
tenía, ha variado· mucho hoy. Actual
mente. el cine-ensayístico en el docu
mental debe set renovado con otro 

· [en.guaje menos literario. Hol/ tendría 
que . buscar una nueva forma · de en
f oc(:lrlo. 

NOTA: Ambos realizadores, .docu
mentalistas en la etapa que acaba-: 
tnos de revisar, aCtua[niente SOT'J di

. rectores de f ilmf!s de ficción de lar-
gometraje. 

. A fines de 1961, surge la Enciclopedia Popti. · 

lar ICAIC, asunto corto de diez rninutos de 

duración con notas variadas de carácter dí

dáctiéo corno aporte al Año df$ la Educación 

y que . sirve corno taller expe'rimental en ia ' 

formación de nuevos cuadros de realizadores_. 

Se ha cumplido, en .cierto modo, ·· la fase del . · 

esfuerzo por expresarse sin tener · un dominio 
. o. una ·experiencia · del q·uehacer cinemato- · · · 

gráfico. Los éxitos del documentalisrno cubá

no aumentan en los festivales internacio

nales. 

premio a la virtud 

En el Festival de los Pueblos, en 
Florencia, ha obtenido oremio "TIEé 
RRA OLVIDADA" en 1960. 

En el Festival de Leipzig de 196 J, se 
concede a Cuba el .. Premio al mejor. 
programa", con: "ESTA TIERRA 
NUESTRA", "LA VIVIENDA", 
'.'ASAMBLEA GENERAL", "SEX-

. TO ANIVERSARIO';, "POR QUE 
NACIO EL EJERCITO REBEL
DE", "LA MONTAÑA NOS 
UNE''., "LOS TIEMPOS DEL JO
VEN MART/", "UNA ESCUELA 
EN EL CAMPO". 



El V Festival de .cine dé Londres, 
menciona en la selección de las pe
lículas más notables del año: "EL 
NEGRO" y. "MUERTE AL JN.
V ASOR". 

En .la III Exoosición de Cine Latino
americano d; Sestri Levante, Italia, . 
"COLINA LEN/N" comparte ~l pri-

. mer premio "Medalla de Oró", y el 
programa cubano recibe tambien el 
premio del Mejor Programa de Con"'. 
junto. 

En '1962, el Festival de Leipzig otor
ga el "Gran Premio Paloma de Oro" 
al documental cubano "HISTORIA 
DE UN BALLET" y medalla de oro 
del Movimiento de la Paz a "Y ME 
HICE MAESTRO''. 

En 1963, la IV Reseña de Cine Lati
noamericano de Sestri Levante, da su 
Primer Premio de Cortometraje com
partido entre "lfEMINGWAY" y 
"PRIMER CARNAVAL SOCIA
LISTA". 

En Karlovy Vary , Checoslovaquia, 
en 1962 "COLINA LEN/N" recibe 
el teréer premio del Symposium de 
las Jóvenes y Nuevas Cinematogra-
fías. · 

· En el III Festival Internacional Cine
matográfico de Moscú, URSS, 1963, 
el Premio de Plata es otorgado por 
el jurado de cortometrajes a "HIS
TORIA DE UNA BATALLA". 

tercer tiempo 
· 1963. La lucha ideológica es más 

compleja. la industria ha pasado del 
desarrollo a la madurez, la fase emo
tiva se ha cumplido, los creadores se 
sienten caer de golpe sobre tierra fir
me, parece esfumarse la mag;a en
cantadora de los primeros tiempos. 

Las contradicciones entre el sueño y 
la realidad son verdades cq_tidianas, 
hay que luchar duro y trabajar, dis
tanciados ya de . un ambien'te épico y 
solemne. La responsabilidad es ma
yor e indeclinable en cualquier ac
ción individual o colectiva. La guerra 
amenaza, pero es un "pendiente" dia.
rio, la paz es una nécesidad .que nos 
hace guiños como una utopía imprac
ticable ante la realidad amenazante. 

En el puerto, 
Dire.ctor , 

Alberto Roldán 

En un barrio viejo. '·' 
Director, Nicolás 
Guillén Landrian 

Ch:16n. 
Director, 

Santiago Alvarez 
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OPERACION 
RESCATE: 
REVISION CRITICA 
DEL PASADO, EL 
ACERCAMIENTO 
A UN PUBLICO 

Se construye el socialismo con esfuer- · 

zo y tesón, mientras el sectarismo 

emerge. Sectarismo y dogmatismo 

golpean la conciencia y sensibilidad 

de los artistas. 

El mundo de Bradbury o Ionesco es 

un empirismo : cibernética, violencia, 

cohetería, automatización, divergen

cias entre las ideologías. Lo blanco 

no es tan blanco, lo negro no es tan 

negro, la realidad rompe esquemas y 

el facilismo se evidencia. 

En el campo cinematográfico, el do

cumental invade la ficción y la fic

ción se cierne en el documental, qui

zás es _que en el resto de·la actividad 

del hombre sucede lo mismo. ¿ Qué 

ocurre? Se plantea una crisis entre lo 
que se hace y lo que hace falta hacer. 

"GENTE DE MOSCU". Dirección Roberto Fan

diño; fotografía Julio Simoneau; música Fa

bio Landa; edición Nelson Rodríguez. El di

rector ·se sitúa en un punto de vista subje

tivo para mirar a Moscú, a través de su 

óptica -con cámara oculta en su mayor par

le- triste, pensativo, sosegado, cáusticamen

te crítico a veces. 

"EN UN BARRIO VIEJO". Dirección Nicolás 

Gui!lén; fotografía Livio Delgado, música 

Federico García y F. Brito; edición Caíta 

Villalón. Documental muy breve que presen

ta estampas de la Habana Vieja, captadas 

al paso de la vida cotidiana, con un aire 

nostálgico y una poetización de lo "feo". 

"EL PARQUE". Dirección Fernando Villaver

de I texto Herminia Naredo; música Gonzalo 

Roig y Roberto Valera, Francisco Rojas y M. 

Duchesne Cuzán; · fotografía Jorge Herrera; 

edición Inés Martiatu. Es un regodeo en los 

recuerdos del pasado que vive pese al pre

sente revolucionario, en aquellos que no per

tenecen a ese presente. 

"UNA VEZ EN EL PUERTO". Dirección Al

berto Roldán; fotografía Jorge Herrera; músi

ca Fabio Landa; edición Helen Arl\.al 1 texto 

Jorge Fraga, Amaro Gómez y Julio \García 

Espinosa. Muestra algunas frustraciones del 

impulso revolucionario, pretendiendo un en

sayo sobre aspecto~ parciales de la realidad 

cubana, dentro de · ¡a vida .cotidiana de un 

lugar: el puerto. 

"CUENTOS DEL ALHAMBRA". Dirección Ma

nuel Odavio Gómez; fotografía Rodolfo Ló

pez; música de Anckerman; orquesta Teatro 

Alhambra 1 edición Nelson Rodríguez . Se pro

pone mostrar distintos aspectos de nuestro 

pasado pre-revOlucionario, en especial "la 

fru~tración", a través de varios viejos actores 

de nuestro teatro vernáculo. Es la historia 

de una república, paralela a la de un viejo 

teatro, ambos frustrados . 

"EL RETRATO". Dirección Osear Valdés y 
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Humberto Soiás; fotografía Tucho Rodríguez; 

música Leo Brouwer1 edición Nelson Rodrí

guez. Corto· dramático basado en un cuento 

de Arístides Fernández sobre la relación sub

jetivo-idílica entre un pintor torturado por 

frustraciones de su inspiración y un retrato 

de mujer. 

"SOBRE LUIS GOMEZ". Dirección Bernabé 

Hernández, fotografía Livio Delgado; música 

Luis Gómez; edición Amparo Laucirica. Mues

tra el mundo de un trovador campesino, 

poeta natural, que canta a la muerte. 

"LA JAULA". Dirección Sergio Gira!; argu

mento Miguel Benavides, fotografía Livio 

Delgado; edición Caíta Villalón. Documen

tal que, en un ambiente y un·a estructura 

dramática, presenta el mundo íntimo del si

cópata. 

"EN LA NOCHE". Dirección y guion Pastor 

Vega; fotografía Jorge Haydú y Alberto Me

néndez1 música Roberto Valera; edición Jus

to Vega. Corto dramático de factura "oníri

ca" que subjetivamente muestra el aisla

miento y la imposibilidad de integrarse a 

una realidad nueva por parte de aqueJ!os 

cuyos caracteres no corresponden a esa rea

lidad y sostienen valores y criterios ajenos 

a la misma. 

' 
Hasta aquí, los trabajos más logrados de este 

tiempo, cuyas características positivas son, 

sin lugar a dudas, la belleza plástica, el rit

mo, la fotografía rica -se revelan en esta 

fase brillantes ejemplos de buenos fotógrafos 

de fuerte personalidad- buen gusto, bús

queda de una originalidad -pese a influen

cias notables como la de Agnes Yarda, por 

ejemplo- y una dosis de anticonformismo, 

aunque en muchos casos mal balanceada o 

perdida entré el pesimi~mo, la inseguridad, 

la duda o la falta de profundidad para 

abordar los problemas. 

La fase, en su conjunto, presenta un grupo 

interesante formalmente, pero sin embargo, 

hay casos en que el resultado de las contra

dicciones y la falta de base para compren

derlas, ha dado lugar a temas nostálgicos 

en algunos, evasiv.os de la realidad y de la 

lucha necesaria en otros. El pasado en el pre

sente, el presente en el pasado, eclecticismo, 

tenebrosidad, simbolismos fuera de tiempo, 

la queja, el desconcierto, el estado de áni

mo, aparecen en varias realizaciones como 

consecuencia, tal vez no consciente, de las 

referidas contradicciones del momento . 

A esta misma etapa cronológicamente corres

ponden: 

"CICLON". Dirección Santiago Alvarez 1 foto 

grafía del colectivo de camarógrafos del 

ICAIC, ICR y MINF AR; editores Mario Gon

zález y Norma Torrado. Este documental so

bre el ciclón Flora, presenta el drama de 

Cuba en el mar Caribe, en los momentos en 

que se está desarrollando una Revolución, 

con un gobierno revolucionario, a través .de 

los actores que son: naturaleza, pueblo, go

bierno revolucioñario. 

"Ciclón" representa un punto y aparte en 

esta fase de la produccion del ICAIC y e; 

particular, un _ salto de calidad en la pro

ducción de Santiago Alvarez como realiza

dor, que se mantiene como un cas.o particu

lar dentro del movimiento documental cuba

no, ya sea por el Noticiero que dirige como 

por sus documentales y su método de traba

jo, el equipo de colaboradores con los que 

siempre cuenta en conjunto, etc. 

También son de importancia en este tiempo: 

"VUELO 134". Dirección José Antonio Jorge; 

fotografía Julio Simoneau; edición Roberto 

Bravo; escenografía Pedro GarCÍ!;l, Espinosa 

y Luis Lacosta. Corto dramático que muestra 

el asalto armado de un grupo de contrarre

volucionarios a un avión de pasajeros ert 

vuelo, con el objeto de desviar la ruta 

hacia Miami, circunstancia que permite con

frontar las posiciones éticas de los contrarre

volucionarios y los revolucionarios en un 

momento crítico. 

"MORADA AL SOL". Dirección Alejandro 

Saderman; fotografía Tucho Rodríguez; edi

ción Caíla Villalón; texto Roberto Fernández 

Retamar. Documental sobre la arquitectura 

colonial cubana, reflejando su evolución his

tórica y estilística y la paulatina aparición 

y presencia cada vez más intensa de elemen

tos y soluciones característicamente cubanos. 

El documental fue realizado en homenaje al 

Congreso Internacional de Arquitectos que 

se celebraba ' en La Habana. 

Ha sido el año de las coproducciones en 

largometraje -con Francia, Checoslovaquia, 

República Democrática Alemana, URS$- pa

ra crecimiento de la industria cubana pero 

con pésimos resultados artísticos. Así tam

bién, debido a razones económicas y necesi

dades de distribución, el cine socialista in

discriminadamente invade las salas, mientras 

que el cine capitalista cuya adquisición 

equivale a gasto de divisas, es más reducido 

y selectivo. Todo esto ofrece una contribu

ción más a una nostalgia por temas · y modos 

no consecuentes a la realidad nacional, una 

desfiguración de esa realidad, textos de pré

tensión filosófica "de modé", mito y .mime

tismo de pretendida "universalidad". 

En suma, hay innegables logros formales, 

montajes interesantes, efectivos juegos •del 

tiempo y la · estructura, cámaras más libres, 

oficio y desarrollo técnico y artístico, pero 

la actitud en cambio se . ha reprimido en 

muchos casos en una inercia contemplativa. 

o huidiza cuando era más necesario incitar 

a la acción o actuar. La actitud de militancia 

se ha tornado er{ ambigüedad de la práctica. 

Otros tres directores definen ~u actitud ante 

el documental, 

SERGIO GIRAL: 

-Me interesa el documental como 

un medio de aprendizaje y dominio 

de la técnica, además del estrecho 

contacto con la realidad que en este 



género se logra. Los medios cbn que 
cuenta el documental son mucho más 
libres que los . del largometraje, da 
mayor margen para la experimenta
ción, e inclusive permite tratar temas 
de ficción con actores y · otros elemen
tos del largo, que es mi objetivo. Por 
otra parte, el documental :ofrece la · 
ventaja de que el constante contacto 
con la realidad amplía nuestra óptica 
y nuestra capacidad de profundiza-

_ ción. -

PASTOR VEGA: 

· -:-· El documental como obra at,abada __ 
tiene capacidad para gólp'eár al es
pectador, que no poseen otros géne
ros. Un espectador no pueáe -reaccio
i-zar diciendo "¿Viste lo que pasa ·en 
la película?" sino oue necesariamente 
tietze que reaccionár diciendo ''¿Viste 
cómo es la vida?" · · 

8ERNABE iiERNANDEZ: 

· -: -El documental es lo que, más me 
interesa. En él busco una -realidad 
que está dentro de m_L ó -quizás no 
eso precisa,:nente. Es que yo rne doy 
cuenta de lo que yo pienso cuando 
veo mis documentales. No es una 
concepción a priori _ sobte la realidad, 
sino que es el documental el 'qite me 
hace consciente de esa realidad. O lo 
que es lo mismo; uno se · descllbre a 

· sí mismo a través de lo qué. hac~. 

fa revalorización 

En el siguiente tiempo. qué ~iempre 
' artifkialmetite, : podemos ul>icarlo_ .eti>< 
tré 1964 y 1965, el movimierito do

- .cu~e11tal cubano va a una.Operadón 
Re~cate '. En él se expresan aún ele

. _._-, mentos de la fase precedente .entre
mezclándose ton -la . mieva :búsqueda, 
_que es más bien una revaio.dzaciórt 
de todo lo anterior para dar, un salto 
adelante. · 

La etapa es dura,:pqr no decir crítica, 
la responsabilidad aún mayor, ; los 
.a con tecimien tos cada vez , · inás com-

- piejos. la lucha más inminente; . el 
desarrollo es el requerimiento .mínimo, 
la madurez Un imponderable. Urge el 

· _ r.escate de la ·tealidad y la agresivi
dad para darle vigencia coherente
mente con su tiempo. 

Surgen más valores nuevos; Otros 
realizadores hacen stís primeras obras 
de importancia.- Aparece una espe
ranza. 

Una conciencia crítica de la fase anterior 
hace aflorar un acercamiento al público ·y 
un interés por la problemática rural como 
imperativo realista de la situación histórica. 

En -el aspecto técnico, la superación de la 
bándé. sonora -hasta ahora muy subestima
da e·n ~u importancia- se hace conciencia. 
El ·error de los textos banales se convierte 
en iln elemento a combatir desde dentro por 
los · propios cread.ores. 

-
Por otra , parte, se ac.entúa la búsqueda en 
las realizaciones dramáticas dentro del , géne
ro y 'la dirección . de actores comienza a 
ejercitarse a manera _- de- experimentos ·. de 
E!scueJa-práctica. · 

Los documentalistas más destacados de las 
etapas anteriores pasan a hacer filmes .· de fic
ción y la reaHzación , de documenta,les · queda 
. en manos de Jos. que fueron asistentes de 
dirección o j6venes. que habían realizado 
pequeños experimentos. _Se ha hecho · eviden
te la. importancia de los guiones tanto en 
el largo corno en el ;cortometraje. 

_ - Con la presencia y · el estímulo orientador. 
del recieniemente fallecido documentalista · da
nés, Teodoro Chri_sfensen, el Centro, dé Estu
díos Cinematográficos inicia sus pfimeros 
pasos que, aunque - accidentados, más ade
lante_ harán ver sus frutos. La -meta es: un 
nivel artístico corrió_, producto del prnfesio
naHsmó alcanzado. Christensen aporta su · Elx
peri~néja . asesorand9 a los cineastas cubanos. 

Un grupo de CÍMa~tas j6venes · dé Latino-. 
américa obtiene tempo.radas de tr11bajci , y , es' 
tudio en , Cúba: antes ·fueron Ugc, ,UÚvé,. de 

· Uruguay y CarJo~ Pernánd.ez, d.e . México; 
ahorá son lbere 'Ca'1ialcanti, de ·Brasll; José 
G~nzález Agúilar, y Alejandro Saderman; de 
Atgentina, adem4s de -. _a_!gunos . _ otros. , ' 

Habla , S~d.errhan': · .· · ..... 

-Resulta difícil plantear m,i pos1c1on ante 
el docurnentál . sin . . tener en cuenta ]a reali
dad de · 1as condiciones_ -de . mi formación y 
las posibilidades que . se dan en mi medio 
de origen, Argentina, década del §Q, ausen
cia . de . escuelas dé cine, impenehábilidad ele 
la . industria, inexiste.ncia de ·_ un . movimiento 
independiente, .ele: . En estas circunstancias, 
los pasos casi fatalménte obligados sori: cine 
amateur de ,16 milímetros, Cine .. -. de cOrforne0 

traje dé 35 milímetros , Obtenida es'ta · mela, 
y con el impulso que . da ·. la inéonformidád 
y rebeldía frenle al medio ámbienle, desem· 
bocar en el género documental es algo que 
no · requiere mayores explicaciones. Pero aún 
superada esta etapa y . abiertas otras posibi
lidades (largo metraje)" no pienso renunciar 
al género documental, si bien no hago una 
cuestión d.e géneros, · cori _mayor · razón en 
estos tiempos de · intercontaminación: cine 

docmmental que utiliza rn6dulos del cine -de 
ficción y viceversa. Uno u otro, más todas 
las posibilidades intermedias o no conlem
pladas por la clasificación, constituyen una 
herramienta para testimoniar y cuestionar la 
realidad, o para recrearla, _ objetivo · último 
del cineasta. · 

En los festiv~les internacionales obtienen 
premios en esta época : 

"EN UN BARRIO .VIEJO",diplo-
- ma honoré{ ico en el Primer Festival 
Internacional de Cortometraje de 
Cracovia, Polonia, 1964. 

"CICLON>', Paloma .d~ Oró détVII -
Festival Internacional Cinematográfi
co de Documentales y Cortometrajes 
de Leipzig, República, Democr4tíca 
Alemana. 

"ELLA", .oremio de la Federación de 
Mujeres de la Repúbiica Democráti
ca Alemana. 

"HISTORIA DE llN BALLET", 
medalla de oro en el IV Certamen 
Internacional de Cine: Ibero-America
no !JPilipino, en Bilbao, España. 

Los cortos .dramáticos ·más destacados de esta 
elapa son: 

"EL AC0$0'\ Dirección de H1.1mberfo Solás; 
fo!ograf-ía -Luis Garcia; música Roberto Vale
ra; edición: Caíta Villal6n, 

"EL. ASALTO AL .. TREN .•. CÉNTRAL'\ . Direc
ción Alejandro Saderman 1 foto,$Jtafía José Ta
bioi e_díción. Nélson Rodríguez; diálogós Re: 
guéra SaurtteL -

. -·- -, .... 

,;LA 1:SPi:RANZA''. Direcd6n Manolo Péréz¡ 
·fotografía, Pablo MárHnez1 música Am¡¡;cieo 

· Rcíldáni' edidón Gloria Á_~güel1es. 

Y los 

' "El.LA''. Dir~dción Teod,oro Christensen;'. foto
grafía Joig~ Herrera; edici.6n Roberto Bravo . 
Un. · cine-encuesta ,sii"bre :el mundo dé la mu
wit cuba~a, · ta hiéha por , su emancipáción 
sóci.al( _ los prejuicios, su rol y parlicipación 
'en) el .desarrollo del proceso revolucionario: 

'"QHOi DÉ ·'·_ CUBA". Diiecéión, Alei~ndro .·:· Sa
derman¡ fotografía Rodolfo López¡ músicá Leo 
Bnj uwer; . te:ii:lo :Roberto Fern4ndéz Retamar; 
edición Gloria , ArgüeUes . Es una 'síntesis · de 

· 1a historiadel azúcar _e·n Cuba -Y _de álgÚ
na m:anera uria historia de Cuba a través del 

· azúcar- con -- algunos planteamientos · de la 
problemálica actual, post·r1rvolucionari_a. 

"COSMORAMA". Dírección Enrique Pineda 
- Bamet; folografía Jorge Haydú; edición Ro

berto Bravo'; música Carlos Fariñas. Es un 
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poema -experimental, muy breve, basado en 
formas en movimiento del pintor Sandú Da
rié, con un juego espacial de colores, formas, 
luces y distintos planos sonoros. 

"V AOUEROS DEL CAUTO". Dirección Osear 
Valdés; guión Jorge Timossi; música Leo 
Brouwer; fotografía Luis García, Jorge He
rrera, Livio Delgado, Pablo Marfínez, Mayi
to1 edición Roberto Bravo. Es un documen
tal de carácter didáctico sobre el trabajo 
físico, el estilo de vida y los sentimientos 
del hombre que · se dedica a la . profesión de 
vaquero. 

"LOS HOMBRES DE RENTE". Dirección Ro
gelio París; fotografía Jorge Herrera; edición 
Justo Vega. Es un canto a los hombr~s que 
construyen la hidroeléctrica de Renté, en 
Oriente, a su trabajo y al amor que ponen 
inte.nsivamente en éste. 

"ESCUELA DE ARTE". Dirección · Bernabé 
Hernández1 fotografía Luis García;- edición 
Amparo Laucirica. Contempla con una óptica 
subjetiva y poética,. la vida de los .becados 
internos en la .. escuela de arte de Cubana
cán, a veces con -un aire que alterna entre 
lo .irónico y lo idílico. 

"OCIEL DEL TOA". Dirección Nicolás Gui
llén1 fotografía Livio Delgado I música Rober
to Valéra 1 edicióri Caita Villalón. Es la his
toria de un joven de las orillas del Toa, en 
la región de Baracoa, contemplada a través 
de imágenes de la naturaleza y de los seres 
humanos del lugar, con una óptica poética. 

"SIN DOLOR". Dirección Luis M. López 1 

guión lópez y Gilberto Amaud; fotografía 
Luis Marzoa1 · edición Roberto Bravo. Una 
aproximación al mundo íntimo de 1~ mujer 
en los momentos de la maternidad. 

"NOW". Dirección Santiago Alvarez; foto-
. grafía en mesa de animación Pepín Rodrí
guez y Adalberto Hernández; fotos de archi
vos; trucaje D. Quesada, Herrera G. y J . 
Martínez1. edición Norma Torrado e Idalber
to Gálvez. Es un documental canción-pro.tes
ta, que expresa una denuncia a través de 
los propios denunciados. 

encuesta 
a realizadores 

Pregunta: ¿Te interesa el género do
cwnental como realizador? 

OSCAR VALDES .' . Me interesa el 
cine. 

LUIS M. LO PEZ: Sí. 

MANOLO PEREZ: No. La expe
riencia práctica del . resultado de mi 
trabajo me da a entender que me ex
preso mejor a través de la ficción que 
en · el tratamiento directo de la reali
dad. 
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SANTIAGO ALV AREZ: Sí. Pero 
no "me interesa", me interesa suma
mente. 

HECTOR VE/TIA: Claro que me 
interesa. Es lo que más me interesa 
como género, más que el cine ficción. 
Además, el cine moderno tiene más 
de documental que de ficción muchas 
veces. Ahí está el cine de Godard. 

Pregunta: ¿Qué buscas en el cine 
documental? 

OSCAR VALDES: Lo que más me 
interesa en el cine ( documental o f ic
ción) es mostrar con la mayor ob je
tividad posible, el mundo masculino, 
a través· de su profesión ( el vaquero, 
el boxeador, el estibador, el guerre
ro ... ) profundizando sobre todo en 
las características éticas del hombre 
en · cada una · de sus actividades y en 
el grupo social en que está. 

LUIS M. LOPEZ: Yo busco un con
tacto más estrecho con la realidad y 
de ese contacto-extraer toda una ma
teria . prima para elaborar mi propia 
interpretacióñ y canalizar mi propia 
actitud, para cu·mplir con esa expe
riencia con una pos1c10n . afirmativa 
como hombre, como creador. 

MANOLO PEREZ: El documental 
ha sido oara mí nuestra escuela, nues
tra forrria de aprendizaje y una forma 
de "meternos" con la realidad. Lo que 
yo busco en e! documental es mane
jar los recursos del cine. 

SANTIAGO ALVAREZ: Yo busco 
en el documental enfrentarme direc
tamente, con vivencia, a una reali
dad, porque me gusta recrear la rea
lidad viviéndola, ya que para mí el 
cine documental tiene una dosis gran
de de "aventura" y a mí me gusta la 
"aventura". Para mí, además, el do
cumental es el compromiso de un ar
tista consigo mismo. 

HECTOR VE/TIA: En el documen
tal yo busco apresar inquietudes, in
tereses y formas de .· ver la · vida que 
a mí me. interesan mucho. En defini
tiva, el ser human'o, el hombre con 
todas sus grandezas y miserias, que 
a veces no se expresan en forma di
recta sino en su atmósfera, en la acti
tud del hombre que está hablando. 

· La realidad en su aspecto cotidiano 

que a veces eso es lo trascendental y 
sobre todo, la realidad .cubana que 
es de una complejidad tremenda que 
nosotros estamos todavía "rascando 
en la superficie". 

Los premios obtenidos por documen
tales cubanos en festivales internacio
nales de · 1965 fueron: 

"NOW", Paloma de Oro en el VIII 
Festival · Cinematográfico de Docu
mentales y Cortometrajes de Leipzig, 

República Democrática Alemana. 

"C/CLON", primer premio, categoría 
de documentales para TV en el VIII 
Certamen Internacional Iberoamerica
no y Filipino de Bilbao, España. 

"CICLON", Pavo real de Oro en el 
Festival de Nueva Delhi, India. 

"C/CLON", medalla de oro "Ciudad 
Génova" en la V Reseña de Cine 
Latinoamericano de Italia. 

"C/CLON", medalla de premio de 
los Cine Clubs de Madrás, India. 

"C/CLON", trofeo de plata en Mel
boume, Australia. 

"VAQUEROS DEL CAUTO", me
dalla de plata en el IV Festival In
ternacional Cinematográfico de Mos
cú, URSS . 

Al mismo tiempo; el Departamento .de Do
cumentales Didácticos, creado en noviembre 
de- 1963, respondiendo a ·una serie de urgen
cias con las que se enfrentaba el ICAIC, 
desarrolla sus tareas · específicas de ·divulga
ción y orientación¡ mientras sus cuadros ar
tísticos y técnicos se desarrollan a un .ritmo 
acelerado. La labor de Documentales Didác
ticos o Científicos Populares merecería un 
recuento y estudio aparte. En tanto, · anote
mos los nombres de sus realizadores . más 
interesantes : Miguel Torres, Santiago Villa
fuer!e, Manolo Herrera y Harry Tanner; y 

· los camarógrafos Raúl Rodríguez y José 
Riera. 

Así también, el Noticiero Latinoamericano 
ICAIC cuenta ya con cerca de 400. números, 
habiendo · conquisiado un prestigio y popu
laridad, no sólo en el público nacional sino 
en los sectores más críticos y especializados 
ele todo el mundo, que lo consideran .como · 
la mejor crónica filmada de la actualidad y 
el mejor producto de nuestra industria cine
matográfica. . El Noticiero Latinoamericano 
ICAIC requiere también una relación y es
tudio por separado. 



cuarto. tiempo . 
En 1966-67, la industria cinematográ
fica cubana, paralelamente a la · histo
ria de la Revolución, se ha consolida
do. La organización. es mayor, con
tamos con un prestigio en algunos 
géneros precisamente d~I . cortometra
je. Tenemos una política dentro del 
organismo cinematográfico. · 

Los jóvenes realizadores . son semille-
. ro de inquietudes; búsquedas, estudio, 
discusión. Se nos considera. Como una 
de las manifestaciones artísticas más 
importah'tes . del país. 
El documental cubano se plantea una 
urgencia más, que no es otra cosa que 
la profundización de metas anterio
res: hacer latente su actitud de com
bate y denuncia contra la decadencia 
reaccionaria y contra el enemigo co
mún, opresor, explotador y agresor 
de los pueblos -el imperialismo- y 
colaborar en las fuerzas de avanzada 
y vanguardia del socialismo. 

La producción terminada más intere
sante de 1966-67, es tan heterogénea 
como: 

.' Vaqueros del 
' Cauto. Director: 

Osear Valdés . 

Hanoi, martes 13. 
Director: 
Sent_iago Alvarez 

"CERRO PELADÓ". Dirección Santiago Alvá
rez; fotografía Iván Nápoles, Enrique Cárde
nas, Luis Costales, edición Norma Torrado. 
Es la historia de · un bar.co, de una tripula
ción deportiva y de . un enemigo. 

"LA HERRERIA DE SIRIOUE". Dirección Héc
tor Veitía; 'fotografía Mayito; edición Robar.
to Bravo , mú~ica de compositores populares· 
cubanos . . Muestra la plenitud de la vida de 
los viejos trovadores . Es la muestra de io 
que sucede todos los domingos en la herre
ría de un viejo trovador, donde todos ellos 
se :reunen y son felices hasta que se acaba 
la fiesta. 

"NACE UN BOSQUE": Dirección Miguel Flei
tas; fotografía Lopito ¡ música Fabio Landa; 
edición Gloria Argüelles. Es un canto didác
tico a todo color a la naturaleza y el trabajo 
del hombre para hacerla crecer en las tareas 
de repoblación forestal. 

"LA MUERTE DE JOE J. JONES". Dirección 
Sergio Gira!, guión Inés Martiatu; . materiales 
fílmicos y fotos de archivo, trucaje de Herre
ra, Martínez y Pucheux; edición Roberto · 
Bravo. Una denuncia de la guerra de Viet-

. nam, diseccionando irónicamente al cuerpo 
de infantería de marina del imperialismo nor
teamericano en sus raíces éticas y cultura
les, el brutal American way of life. 

"EL RING' '.. Dirección Osear .. Vald.és1 fotogra
fía Julio Sim.oneau 1 Pab1o Martínez, .Rodo!fo 

López, Luis Marzoa; edición Roberto Bravo. 
Cine-encuesta sobre el mundo del° boxeo, su 
pasado y su presente en Cuba, tratando de 
profundizar en -la · idiosincracia del boxeador. 

"ANALISIS".· Dirección Héctor Veitía 1 foto
grafía Mayito; edición Gloria Argüelles I tex
to Sara Gómez; animación Avila; Martínez 
y Palenzuela. Documental experimental de · 
ciencia-ficción sobre un tema político con 
"perspectiva" histórica hacia el futuro. Una 
preocupación acerca de cosas como la 
cibernética y la comunicación en un mundo 
actual en que las normas de vida están con · 
tres siglos de retraso. 

"LA FIESTA". Dirección Raúl Molina 1 foto
grafía Manyulet; edición Roberto Bravo. La 
realidad del presente mostrada co:r;i encanto 
y poesía. 

"PESCA BRAVA". Realizada totalmente por 
Tucho Rodríguez. La vida de los pescadores . 

"LA CANCION DEL TURISTA". Dirección 
Pastor Vega; fotografía Livio Delgado¡ músi
ca Carlos Fariñas. Un golpe a la visualiza
ción exótica e idealizada de nuestra reali
dad · actual, exponiendo el punto inicial 
válido para cualquier revolución latinoame

ricana. 

"HANOI MARTES 13". Dirección Santiago 
Alvarez; fotografía Iván Nápoles 1 edición 
Norma Torrado, Idaiberto Gálvez 1 música Leo 
Brouwer. Es la historia de los 365 días de 

· cada año .y de cada pueblo que, como el de 
Vietnam, luchan por su libertad. 

"DA VID". Dirección y ·guión Enrique Pineda . 
Barnet; fotografía Rodolfo López, Pablo Mar
tínez, Livio Delgado, Julio Simoneau; ani
mación Avila y Martínez 1 diseños Rostgaard ; 
trucaje Pucheux 1 música Harold Gramatges; 
producción Raúl Canosa; edición Caíta Vi!la
lóri. Recorrido en síntesis. por el carácter · del · 
mártir revolucionario Frank País, para demos
trar que un carácter reflexivo puede llegar 
a convertirse . en . un carácter para la acción; 

"GUANTANAMO". Dirección y guión José 
Massip; fotografía Jorge Haydú 1 edición Ma- . 
rio González. Muestra una ciudad y sus gen
tes. que no son ni una ciudad cualquiera 
ni gentes como cualquiera. La ciudad . cubana 
cerca de la cual, hace más · de medio siglo, 
los Estados Unidos construyeron una gigan
tesca base . naval. Lo que esto significó para 
la ciudad y para el país, y la .lucha de esa 
ciudad, dentro de su país, para triunfar so
bre la Base vecina. · 

Y el corto dramático: 

"MANUELA". Dirección Humberto Solás1 fo. 
tografía Jorge Herrera1 edición Nelson Ro
dríguez. Una historia de la etapa de la lucha 
en la Sierra Maestra, el carácter de una pare
ja de guerrilleros, en un sobre-desarrollo del · 
documental. Acontecimientos reales recons
truidos de modo documental dramático. 

Los premios de 1966 y 1967 para documenta
les cubanos en festivales . extranjeros han si
do, hasta el momento: 
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PROYECTOS: 
UN SALTO 
ATREVIDO 

"OC/EL DEL TOA" ·Espiga de Oro 
al mejor cortometraje por valores hu

' manos en la IX Semana Internacio
nal de Cine Religioso y de Valores 
Humanos en Valladolid, España. 

"NACE UN BOSQUE", medalla de 
bronce en el Festival Internacional · 
de Películas Forestales, en el Sexto 
_Congreso Forestal Mundial de la 
FAO, en Madrid, España. . 

"NACE UN BOSQUE", Arbol de 
Plata, primer premio, a la mejor pe-

· lícula en lengua castellana del !urado 
Internacional de Peljculas Forestales. 

"NACE UN BOSQUE", Copa de 
Plata del Instituto dé Cultura Hispá
nica. 

"EL RING" y "NOW", medalla de 
oro compartida en la Selección Lati
noamericana del VIII Certamen de 
Cine Documental en Bilbao, España; 

"CERRO PELADO", primer pre
mio, Paloma de Oro de mediometra
je en el Festival de Leipzig. 

"MANUELA", medalla de plata 
"Targa D'Argento" en el IV Festi
val Internacional de Cúneo, Italia. 

"MANUELA" Gran Premio de Oro 
en el V Festival de Viña del Mar, 
Chile. 

"NOW", premio especial del Festi
val de Viña del Mar, Chile. 

"NOW" 
Primer Premio Placa de Oro, F esti
val de Cine de la Resistencia de Cú
neo, Turín, ltalia-1967. 
"HANOI, MARTES 13", medalla 
de olata del V Festival Internacional 
de Cine de Moscú, URSS. 

"HANOI, MARTES 13" , 
Gran Premio ,Paloma de Oro--Fes
tival Internacional Leipzig-1967 
.Premio de la Crítica · de la R.D.A. 
Festival Internacional Leipzig-1967 

presente 
en el presente 

La . calidad de los documentales cu
banos ha sido enriquecida · en todos 
los sentidos, pór encima de algunas 
obras con deficiencias estructurales, 
falta de definición en la línea de la 
problemática, falta _ de imaginación; 
falta de acercamiento a la realidad, 
repetición de medios expresivos y re-
cursos, eclecticismo, etc. · 
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Y a ahora la cuestión está eri hurgar· 
en los medios de expresión, profun
dizar, remover, encontrar el nuevo 
lenguaje para el nuevo cine, prófun
dizar en la realidad hasta sus raíces 
con todas sus contradicciones, hacer 
la práctica revolucionaria ~n la prác
tica cinematográfica, para un público 
nuevo en una sociedad distinta, para -
un público crítico, activó, participante. 

Valga lo sigúiente a manera de 
aclaración a un diálogo anterior acer
ca de la cuestión de que algunos rea
lizadores de documentales del ICAIC 
nos planteamos en el presente la bús
queda y ejercicio de un cine de una 
militancia activa: 
l. Es evidente que el noventa por 

ciento de la producción de docu
mentales del ICAIC, desde sus 
inicios, ha sido de una militancia 
temática, y la óptica de los rea
lizadores una óptica revoluciona
ria. 

2. También es cierto que hasta el 
presente se ha hecho a veces el 
intento de retomar el espíritu de 
la primera etapa sin dar lugar, 
en la mayor parte de las ocasio
nes, a nada más que repeticio
ries. 

3. El objetivo de algunos de nos
otros es aplicar la militancia en 
un método, en una forma de to
mar la realidad en su compleji
dad, dialécticamente, con una di
mensión crítica, impulsándola a 
una acción directa. Es .decir, la 
militancia en activo: en la temá
tica, en el contenido y la forma 
revolucionadora y en el méto_do 
conse<!Uente a una filosofía re
volucionaria. Así también, en . la 
actitud -y la actividad en 
hechos de esa actitud- hacia el 
público, hacia los acontecimien
tos, hacia la vida, 

La etapa 1966-67 no está vencida. 
Hay logros de imaginación, Originali
dad, .estructura, autenticidad, -y . hasta 
-a veces- una profundización de 
la realidad y una poesía. 

Hay nuevos proxectos en vías de rea
lización, que prometen un salto atre
vido. La realidad más vigente es una: 
existe un movimiento documental cu
bano "sin pasado", con todo un pre
sente largo ( 1959-67) y consolidado, 
que se proyecta hacia · el futuro ( con 
perdón de estos finales "luminosos"). 

[f]CBFB 8 
·.cara~ 

CON _ 
SANTIAGO ALVAREZ. 

USAR LA 
CABEZA 
PROPIA-
-Yo soy un producto del "subdesarrollo 

acelerado". La Revolución me hizo director 

de cine. Apre~dí el oficio manoseando mi

llones de pies de película. He podido rea

lizar ·sueños muy viejos, de cuando "Nuestro 

Tiempo", donde teníamos _un cine-club y as

pirábamos a hacer un cine cubano, en fun

ción de una sociedad diferente. Yo tenía 

inquietudes, las mismas inquietudes que pue

de tener un buen hijo de vecina que va 

mucho al cine, pero no podía expresarlas. 

Ahora que puedo, lo hago. 

Así habla Santiago Alvarez, el cineasta que 

más premios internacionales ha ganado para 

G,uba (ya es urt hábito: este mes conquistó 

otros tres en Alemania Democrática y en Ita

lia}. Entre Ciclón, Now, Cerro Pelado y Ha

noi, Martes 13 ha ido acumulando . trofeos y 

medallas para llenar un ambicioso estante 

en cualquier oficina. Pero en el despacho 

de Santiago Alvarez no se ven esas conde

coraciones sino algunos cuadros de pintores 

latinoameücanos, una pequeña estructura de 

tornillos que remeda al Quijote de Picasso 

y una montaña de revistas abiertas, marca-

. -das y sUbrayadas. · · 

Nació en 1919 y estudió Filosofía y Letras 

en la Universidad de. La Habana. Fue miem

bro fundador y · dirigente de la sociedad 

cultural "Nuestro Tiempo" donde se agrupa

ron intelectuales progresistas cubanos · antes 

del triunfo .revolucionario. Ha filmado 20 do

cumentales en 7 años y un noticiero cad_a 

semana durante 386 serna.nas. 

Es Vicepresidente del Instituto Cu~no de 

Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) 

donde dirige también el Departamento de 

Corto~etrajes y el Noticiero ICAIC Latino: 

americano, Este noticiero ha sido· su mejor 

escuela y sigue siendo su tema de conver

sación preferido: ~Mi mayor orgullo es ha

berlo iniciado y _mi satisfacción continuar 

en él. Ello me permite confrontar semanal-

. mente la .realidad cubana e internacional, 

penetrar en ella, interpretarla y no alejarme. 

Sobre todo eso: no alejarme. Ahí radica gran 

parte del éxito de mi trabajo : estar inmers·o 

en la realidad de mi país, seguirla paso a 

paso. Por muy poca sensibilidad que se ten· 



ga, 1,1na realí~ad cam~iante conJ,o la actual 

perinéa y enriquece a cualquier creador y 

lo hace trabajar constantemente y trabajar 

constantemente es la mejor forma de sentirse 

uno "en su punto". 

l'pdo, hasta la vida,- . 
es un montaje cinematográfico 

-El noticiero es un producto esencialmente 

informativo. Cierto, pero no únicamente in• 

formativo. Y aunque esa es su característica 

principal no tiene por qué · ser descuidado 

ni convertirse tampoco en crónica social so

cialista, siguiendo la línea convencional de 

los noticieros fílmicos: una seguidilla de no

ticias por secciones, sin hilación. Mi · préocu

pación ha sido no independizar las noticias,. 

sino ensamblarlas de manera que transcurran 

delante del espectador como un todo, con· 

una sola línea discursiva. Esta preocupación 

produce esa estructura deliberada para alcan

zar la unidad. De ahí que muchos califiquen 

a nuestrq noticiero éomo documental. 

-Hablemos de su esl:ilo de trabajo ¿quiere? 

e No hago guiones previos. Como creador 

tengo mi "escenario interior", una visión an

ticipada de lo que voy a filmar o estoy 

filmando. Independientemente del escenario 

exterior existe para mi este guión . mental 

estructurado por la experiencia anterior, las 

vivencias acumuladas, etc. Me pasa hasta 

cuando no filmo directamente. Por ejemplo: 

Now. No lo filmé en vivo pero viví en 

Estados Unidos por un tiempo y fu i testigo 

de la discriminación racial en el Sur, cono

cí la tristeza de los negros y la violencia 

que se ejerce sobre ellos. Cuando tuve el 

material de Now en mis manos, el guión 

mental me dictó el orden, el ritmo, el apro

vechamiento de los elementos. La estructura 

cinematográfica surgió en el cuarto de mon· 

taje, en torno a la canción de Lena Horne 

ante la que reaccioné de acuerdo a todas 

esas vivencias anteriorE!s. 

Después vi a un pueblo como el alemán; 

en general poco expansivo en . sus manifes

taciones, integrarse a la pantalla, aplaudir, 

etnocionarse con esa interpretación nuestra 

de la violencia racial en USA. 

e Trato de usar lo menos posible la narra

ción verbal. El cine tiene su lenguaje pro

pio que aunque no excluye la palabra tam

poco d·epende de ella. Disponemos de la 

imagen, banda sonora (con müsica y efectos) 

y hasta de los silencios para expresarnos. 

Con todo eso se puede tejer una narración. 

e El montaje, eso es lo más importante. 

Todo, hasta la vida, está compuesto por se

cuencias y es un montaje cinematográfico. 

Dépende de la imaginación y de cómo se 

organicen · los elementos. 

Fíjese en los discursos de Fidel. Son mis me

jores ejemplos de lo que es un buen guión. 

Fidel se expresa como si utilizara secuencias 
cinematográficas, estructura imágenes · retros-

. pectivas y prospectivas, hace un montaje di

dáctico, dinámico, moderno y comunicativo a 

l.a vez. Eso es precisamente el cine: un arte 

de masas. Los problemas empiezan cuando 

los cineastas olvidan ese principio y pierden 

el tiempo y se lo hacen perder a los demás. 

El noticiero: una escuela 
colectiva. Siempre 
el mismo equipo de trabajo 

-El noticiero no fue solamente mi esc~ela, 

sino la escuela de todo un equipo técnico . 

La mayoría de los camarógrafos y editores 

del ICAIC comenzó trabajando en el noti

ciero. Allí aprendieron. Hemos ido formando 

un equipo técnico capacitado que trabaja 

con rapidez y eficacia. Es el mismo equipo 

para el noticiero y para mis documentales . . 

Camarógrafos, editores, sonidistas, los mis

mos laboratorios. Esto ha permitido ~na in

tegración en el trabajo, una mejor distribu

ción de los recursos técnicos y la especiali

zación individual. 

La ignorancia y 
el prejuicio 

-,-Estamos formando una gran colección de 

música actual, de vanguardia. Con nosotros 

trabaja la vanguardia musical cubana. Hemos 

dado ha conocer figuras musicales internacio

nales, a contrapelo de prejuicios. Esos prejui

cios, que hoy comienzan a superarse, son pro

ducto de la falta de información. La igno

rancia . provocó que en determinado momen

to se estimara tabu cierta música moderna. 

Si hacer un tabú de cierta música moderna 

es malo, malo también lo es el caer en el 

otro extremo dándole importancia sólo a 

aquella música que tiene entre sus elementos 

ritmos de twist o de sus variantes sincopadas. 

También hay música moderna de otro tipo. 

La ignorancia es la madre de los prejuicios 

nuestros, de toda clase. El miedo a la reac

ción del pueblo muchas veces es engendra

do por la falta de confianza en el pueblo. 

Una noticia y tres preguntas 
cortas: breve visión del 
cine cubano actual 

-Siento gran sati~facción por habe¡; sido de

signado para ha-cer un documental de largo· 

metraje sobre el Che. Es un trabajo de gran 

responsabilidad, tanto por el tema como · por 

la forma en que logre interpretarlo. Recién 

comienzo a trabajar y no puedo adelantarle 

nada. Es un proyecto · de cuidadosa y larga 

elaboración. El documental de cortometraje 

Hasta la victoria siempre, que se está exhi

biendo en los cines cubanos, queda como 

una experiencia. Este otro documental de lar

gometraje será otra cosa. Pero todavía no sé 

que cosa. 

-¿Dentro de qué escuela o estilo considera 

a sus documentales? 

-No pienso en escuelas. Pienso en ellas 

sólo cuando un periodista me hace la pre

gunta. No quiere . decir que no me preo

cupe de ver otros cines, pero al momen

to de crear trato de · olvidarme de todo 

lo que .hicieron otros. Si estoy ayudando 

a desarrollar una escuela, no me he pues

to a teorizar sobre ella. Hago cine. Pien

so que los cubanos no tenernos porqué co

piar ningún estilo. Nuestra propia realidad 

y nuestra manera de interpretar los aconte

cimientos nos dictan una línea de trabajo . 

Uno asimila todo cuanto ha visto. A mi, por 

ejemplo, me gusta Flaherty, toda su obra, · lo 

considero un maestro del documental, el sím

bolo de la aventura cinematográfica. Pero 

tengo que asimilar lo que admiro y veo, 

tengo mi propia cabeza y debo pensar con 

ella. 

-¿ Qué piensa de nuestro cine de largome

traje? 

-Que ha tenido menos logros que el cine 

documental cubano, en general. Sé dice que 

el largometraje es de más compleja realiza

ción que el documental. Admitámoslo. Pero 

no creo que los éxitos del · documental cu• 

bano deriven de· esa menor complejidad. 

Creo qué se explican más bien por el hecho 

de . que · sus realizadores se han adentrado 

más en nuestra realidad y no se han dejado 

influir, sin asimilarlas totalmente, por corrien

tes cinematográficas foráneas , no se han de

jado deslumbrar por un Antonioni o un Go

dard. No se trata de aislarse del movimien

to cinematográfico universal, sino, otra vez, 

de masticarlo y asimilarlo con nuestro propio 

aparato digestivo. 

-¿ Y dentro de la producción de cortome

trajes? 

-El documental cubano ha ganado urr cré

dito internacional y nacional indiscutibles 

por los factores que he mencionado antes. 

-Para usted ¿qué es hacer cine? 

-Una forma de expresarme, de confrontar 

mis pensamientos. Como artista comprome

tido con la Revolución tengo preocupaciones 

políticas sobre mi país y mi tiempo. Hacer 

cine es como sentarme ·a conversar de todo 

eso, pero no con una sola persona, sino con 

miles. • 

• REYNALDO GONZALEZ 

LOS PREMIOS 
CICLON 

Gran Premio " Paloma de Oro' '.-Leipzig 1964 

"'Trofeo de Plata" -Melbourne, Australia 1965 

" Pavo Real de Oro""-Nueva Delhi, India 1965 

" Medalla de Oro" Ciudad de Génova, en la V Reseña 

de Cine Latinoamericano, Italia · 1965 

Medalla "Primer Premio" de los Cines Clubs de Madrás, 

India 1965 
Primer Premio de categoría cortometraje inforffiativo en 

e\ VII Certámen Internacional de Cine Documental 

Iberoamericano y filipino, Bilbao, España 1965 

NOW 

Gran Premio "Paloma de Oro" -Leipzig 1965 

Primer Premio "Medalla de Oro" Ex-Aequo Festival !be· 

roamericano, Bilbao, España 1966 

Premio Especial Festival de Cortometraje de Irlanda 

1966 
Premio Especial del Jurado-Viña del Mar, Chile 1967 . 

Primer Premio " _Plsica de Oro", Festival de Cine de la 

Resistencia de Cúneo, Turín, Italia 1967 

CERRO PELADO 

Gran Premio " Paloma de Oro"-Leipzig 1966 

HANOI, MARTES 13 

Medalla de Plata - V festival Internacional de Cine de 

Moscú 1967 
Gran Premio " Paloma de Oro" -feslival Internacional 

Leipzig 1967 
Premio de la Crítica de la R.D .A.-Festival de Leipzig 

1967 

NOTICIERO 

Premio del Concurso " 26 de Julio" de 1965 organizado 

por la COR al me jor reportaje de cine. 

Premio del Concurso " Alvaro ·Barba" con motivo de la 

Vil Zafra del Pueblo . 1967 

FILMOGRAFIA 
(documenlalNI 

E1cambray 
Forjadores de la pu 
Clcl6n 
Pedalea aobre Cuba 
·Cuba, 1 de Enero 
Now 
Año 7 
Solidaridad Cuba y Vietnam 

Abril de Oir6n 
La Ncalada del chantaje 
Ouane, o el comienao 
Ceno pelado 
Hanoi, marlN 1:S 
La guena olvidada , 
Golpeando en la selva 
Hlllla la victoria 1iempre 
18' reportajN 
390 edicionN del N oli~iero 
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es profesora · de modelaje, llegó hace po
co de París · y opina: "no rne gusta · la 
minifalda; sencillamente: no es elegante" · 
74/ CUBA .. . 

Fotos KOROA . . 

Soy profesora de modelaje del Ta
ller · Experimental de la Moda. Es
tá casada, tiene pelo color rubio
dorado. Me · gustan los idiomas. 
Mide un . metro sesentidós centí
metros y ·. medio, pesa 109 libras, 
es · federada, miliciana y cederis
ta. Tengo 24 años y me gusta el 
frío, Balzac, Allan Poe y el hom
bre inteligente, . revolucionario, tri
gueño sin bigote, galante, de be
lleza no-femenina. Es bachil-ler, es
dió modelaje dos años en París. 
No me gusta la minifalda ni para. 
la cubana . ni para nadie, no es. 

· elegante. La falda corta sL Adora 
el azul turquesa. . Me llené de 
amor cuando regresé a Cuba des
pués de -una:· ausencia de -dos años. 
Se llama Fabiola Corvisón Cuenca. 





"' "ti 

" '" ~ 
"' u 
~ 

] 
o o 

::::_ 
"' " " Ei 
> 
~ 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076

