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cinco días de carnaval, expos1c1ones, 

bailes, circo, rodeos y, presidiendo la 

fiesta, siete jóvenes de la isla joven 
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En aguas intemacio.nales del Caribe, unidades · de guerra 

venezolanas secuestraron al pesquero cubano Alecrín, carga-, 

do con 90 toneladas de atún después de· 51 días dé trabajo. 
El capitán del pesquero no aceptó los requerimient~s de ins-
pección y mantuvo su rumbo · bajo el fuego _pirata. Detuvo 

\ . . 



Ínáquinas sólo . ante orden . expr~sa de La Haban~. Ei barco y 
su trip·ulación fueron ~ecuestr_ados y conducidos a Puerto· Ca
rúpano. "Es · un típic9 acto de piratería internacional -de--
nu~cio Cuba- semejante a los perpetrados contra I!Uestro 
_país por eJ · ·gobierno ·. imperialista de los Estados Unidos" 



Flocuba 

LOS MINUTOS 
DEL HEROISMO 

mp Alecrín 33 20-11 0625 gmt vía cla qrer 

Flocuba 
Habana 
rg 145 tenemos un barco siguiéndonos hace largo rato inclusive ha hecho uso de fu

siles y nos pide que paremos máquinas, pero seguimos afuera que estamos en mares 

libres contesten urgente 
Capitán 
ceda 
1 colm (Alecrín) (da) 20/11/68 0650 gmt 
Tenemos un barco siguiéndonos hace largo rato e inclus~ve ha hecho uso de fusiles 

tirando ráfagas y nos pide pongamos rumbo 250, pero nosotros seguimos a full ya 

que estamos en mares libre sigue insistiendo en· que paremos máquinas. Conteste ur

gente nuestra posición 12.20 n y 62.58 w co 120 spd09 

Capitán 
rec. da 255 a.m. 
Embarcación es una fragata _ con indicativo p02 pero que insisten tirando nuestra 

proa con cañones y vienen otras más grandes hacia nosotros bueno el más cerca que 

está es el Coll y está a unas 25 ó 30 millas. Esto está poniéndose feo pero patria 

o muerte hasta la victoria siempre • . 

El tiro sigue, pero no ha habido probl~mas. Están tirando sQbre cubierta. Están 

tirando sobre la cubierta. Dieron en la proa. Vamos rumbo ••• Están tirando sobre 

el barco. Esto está poniéndose feo ••• Están dando sobre· el barco y están cayendo 

proyectiles ••• Atravesar,on un camarote. El tiro sigue ••• Están tirando por el 

puente. Están tirando sobre el puente ••• Están tirando para ráfaga al puente y las 

balas están traspasando las planchas ••• Siguen tirando sobre el barco. La cosa 

se ••• están tirando al barco. Están continuando tirando al puente y al puente. Esto 

no para ••• Están muy cerca ••• a full bueno ha amainado no hay problemas hasta aho

ra. Hasta ahora no han herido a nadie, tengo que ••• con Coll Merluza en 2315 .. Están 

tirando ••• Están tirando por todos lados con ametralladoras. Cayó un tiro cerca· 

de aquí. Están tirando mucho. Esto sigue. ¡ Están tirando mucho! 

Dicen que nos paremos. Rompieron los eql,lipos del puent'e. Todos los equipos del 

puente rotos; rompieron los balones del amoníaco y 1á tripulación no tiene más. Pu

simos poca máquina porque esto e,stá desbaratado. Han dado mucho al coil; esto pare

ce que el amoníaco está saliéndose todo ••• no. El Merluza viene para acá, estamos 

parados. · 

4:22 a.m. están tirando pero no ha habido heridos. D{eron un cañonazo al ••• y le 

. dieron .al servo; están dando por la popa, estamos al pairo, sin gobierno. Le die

ron por dondequiera, hay averías, abrieron ·un hueco de 50 mm en el salón refri-
6/ CUBA 



La cinta radiotelegráfica · de la Flota en La Habana dejó· c·onstancia 

dramática, minuto a minuto, de la agresión consumada en el centro . 

del mar Caribe por los barcos de guerra venezolanos y del heroísmo y 

la entereza revolucionaria · que le op.usie·ron el capitán Vargas y la 

tripulación del pesquero ·cubano. Aquí -están los hechos irrecusables 
. . , 

. . . 
geración; hubo que pararla ••• el amoníaco está que no se puede estar aquí. Ha amai-

nado un poco el tiro~ están muy cerca de la popa ahora. 

4:34 a.m., están tirando iuces de bengala, 4:38 a.m., vamos a poca máquina 

4:39 a.m., sigue en calma. 

4:42 a.m., est.os son los mayores .. BB que ojos humanos hayan visto. 

4:44 a.m., sigue en calma pero la amenaza está latente en · el ambiente; vienen a 

_pegarse a la b·anda, ya prendió reflector s·obre el barco. 

4 :49 a.m., volvieron a tirar luces de bengala; están tirando · luces de bengala 

verdes. 
5:00 a.m., ahora no están haciendo y están próximamente a una mill~. 

5:02 a.m., el olor a pólvpra es del carajo, se -están acercando otra vez y encien

den los reflectores. 
5:06 a.m., vienen pot _la banda de est~ibor 

.... 5 :07 a.m., dicen que se pare el barco 

5 :10 a.m., nos tienen como el día y dicen que paremos. Dime si paramos o no 

5:12 a.m., está ~egándose a la banda 

5 ~14 a.m., está pegándose a la banda 

5:14 a.m., estamos a 25 metros de la proa de ellos 

5:14 a.m., están tirando y poniéndose stop, digan qué hacemos 

5:18 a.m., pasaron una tubería y al amoníac~ 

5:18 a.m., ••• siguen tirando ••• diga si paramos o no~·· siguen tirando. Nos están 

conminando a que detengamos la marcha para abordarnos. Siguen tirando. Nosotros 

haremos lo que ordene la Flota. No le'. tememos a nada. 

5:19 a.m., somos descendientes de Camilo, Maceo, Máximo Gómez. Patria o Muerte. 

Hasta la .victoria siempre. Ahora pararon- el tiro, estamos parados 

5:29 a.m. 
El segundo barco que se viene ~cercando por proa tiene nombre "T-23" 

6:04 a.m., es de día completamente 

6:04 a.m., e.l primero tiene puesto en · las aletas "Calamar", el segundo tiene pues

to en las aletas "Almirante Brion" y los soldados tienen las chaquetas rojas. 

6:07 a.m~, están dand6 vueltas en el barco 

6:08 a.m., la tripulación de ambos lados está en disposición. de tirar. 

6:09 a.m., ·el E>egundo parece están llegando a Alecrín, viene~ como 9 con 

fusiles. 
6 :18 a.m., no·s han obligado a poner rumbo 216 o de lo contrario será hundido el 

'buque por orden de los capitanes de dichos barcos. 

6:25 a.m., recuerden que s9mos herederos de los mártires de nuestra independencia. 

Hasta la Victoria Siempre. 

¡ Venceremos ! 
6:30 a.m., se llevan al capitán y a otros compafi~ros detenidos y nos están obli

gando .a poner rumbo a Venezuela. CUBA/ 7 



DOS PASOS 
. - . 

PARA .EL · FUTURO 
Luz García Hernández ha dejado ·su , modestá 
casa de Camag·üey con alegría y ha cog'i.do 
el ·ómnibus para La Habana: Humberto V.ar
gas, su tercer hijo y capitán oel atunero 
Alecrín, le ha escrito · desde Cienfuegos di
ciéndole que se piensa casar . el 25 de di· 
ciembre, que vaya a casa de su novia a · 
encargarse de .los preparativos de la boda. 
"Soy costmera y debía haber cosido el traje 
de la novia, también arreglar los papeles 
para el matrimonio. Pero todo ha salido mal: 
problemas con los · papeles y con la tela y 
ahora Humbertico preso en Venezuela". 

María de los Angeles Morejón tiene 18 años. 
Estudia en el preuniversitario José Martí. 
Conoció a Humberto Vargas hace tres años, 
cuando ·estaba becada. Se quiere casar pero 
sólo tiene las • ganas y una sencilla sortija. 
"Mi papá no me deja. Soy _menor de edad 
y hace falta su . permiso: He ido hasta el 
Ministerio de Justicia pero hace falta su 
permiso". Así v · todo se s~enle qptimista, 
confía que el gesto heroico de Vargas con· 
mueva a su padn¡,, "Cuando regrese Hum· 
bertico y lo vaya a ver, segu:ro que todo 
se arregla". 

Luz García · Hernández dice que Humberto 
es el más serio de sus hi jos, también el más 
obstinado. "Cuando se le mete una cosa en 
la cabeza le lleva a cabo de lo que no hay 
remedio". Agreg°a que ·~stá mal que lo diga, 
pero no le extrañó• la ci:mducta de su hijo 
bajo el fuego d.e los barcos venezolanos. 
"Cuando se fue a estudiar marinería me, dijo 

· que · lo tení11. que dejar ir, que no · iba · a 
llegar a viejo repartiendo cantinas en una 
bicicleta. Yo . no fo dejé pero por · Ia noche 
lo vi haciendo la maleta y entonce's le di 
el permiso''. . 

"El traje de gala se lo ha puesto dos veces : 
una . para retratarse y la otrli para que . yo 
se lo vierá púesto", dice María de los An-

. t¡eles. Agrega , "No se da· la menor impor· 
tancia . . Cuando me iba a ver e: la beca y 
le preguntaban de parte de .quién, decía que 
de Humbertico ef pescador. También es -se
rio y un poco tímido. Esiu'(o años sin decir~ 
me que estaba enamorado . de _mí. Las úriicas 
piezas qúe .paila son los boleros" . 

Es de la· 
. gente . nueva 

Vargas se interesó en el mar cuando l!l.na 
vecina del CDR le pasó una planilla para 
optar po~ una beca en · ¡a escuela de mari
nería Victoria de Girón, en la Ciénaga de 
Zapata. Entonces t~rtía 14 años y había de
jado . el cuarto grado para repartir comidas 
a domicilio. La nueva escúela fue 'fácil para 
Vargas : había perdido ' tiempo trabajando y 
tuvo que ponerse al · día. Pero a los tres 
años se graduó ·· y, junto con otros veinti

'nueve alumnos, fue seleccionado para ingre
sar en la escuela de pe~ca A¡ndrés Oonzález 
Lines, donde se hizo Joven Comunista y 
salió graduado de piloto, Después de bojear 

. a Cuba en un buque escuela, entró , en la 
Flota Cubana de · Pesca. :·vargas es de la 
gente nueva que más rápido ha · progresado", 
dice Jorge · Machado, capitán del Bonito, ge
melo · del Alecrín. "Empezó como tercer ofi-
8/CUBA . 

Un b ien plantado 

Tf?:legra.fió minuto -: a minuto. la agr&síóit 

cial pero ·. después del . prim;r .;iaje lo ~sé:en- . 
dieron a: primero_'.' : Eso ,fue· en el Aguja, 
donde. por su comportamiento y nivel po1í
tíco llegó ll secretario general de la Juven- . 
tud. :"A. mediados de julio de este año lo 
nombraron capitán del Alecrín y a la se
mana salió de Cuba", dice Luz García Her
nández. "Regresó en setiembre por un des
perfecto en la refrigeración · y entonce~· 'me 
escribió desde Cíenfuegos para el asunto de 
la boda"., 

"P.ara nosotros la·s provocaciones no es nada 
nuevo", dice José Facenda, primer oficial 
del Emperador. "No hacemos más que (iejar 
la boca del Morro y !_os aviones americanos 

se nos . montan arriba. En junio del año pa
sado yo · navegaba en el Albacora al norte 
de las Bahamas y nos rodeó una flotill<1 
de dieciséis destroyers yanquis. Nos insuJta
ban desde las cubiert&s y lueg_o un barco 
se acercó zigzagueando por la proa y nos 
cortó el palangre". Facenda aclara que el 
argumento de que el Alecrín navegaba por 
las · aguas territoriales de · Venezuela no hay 
pescador que lo crea. "Nunca nos acercamos · 
a menos de ·treinta mi.llas de la costa porque 
las corrientes nos arrastrarían el palangre 
enredándolo ,en el fondo" . Jorge Machado, 
frente a una carta de marear, agrega : "El 
palangre se tira. más: o menos con setecientas 
·bn1zas y esa profundidad no se encuentra · 
en el · sitio donde· según el gobie.rno. vene
zolano estaba el Alecrín." 

El apelli~o 
fe viene bien · 

· ~osé Albelo, radiotelegrafista del Emperador, 
se siente muy · orgulloso de su amigo Rolan
do Arrebato. Lo conoció durante un curso 
de .radiotelegrafía de . ocho meses -que orga
nizó la Flota. Ambos son desmovilizados del 
Ejército. "A mí me sorprendió lo dé Arre
bato. Nunca pensé · que fuera a reaccionar 
con tanta serenidad. El es un tipo muy in
quieto, muy nervioso, siempre se está mo
viendo de un lado a otro, bromeando con 
todo el mundo. Nosotros le decimos que el 

. apellido que tiene le viene muy bien". 

Angela Perdomo, madre de Arrebato, vive 
an una casüa después de Artemisa. "Cuan-. 
do mi hijo Rolando viene de permiso l}\e 
toca en la puerta dando .golpecitos' como si 
fuera un telégrafo", dice sonriendo. "Es lo
cura lo que tiene con su trabajo. Luego, 
por la . noche, cuando estamos en la cam,a, 
hace lo mismo ·con el tabique que divide 
el cuarto -y me grita ·que me está pasand~ 
un · mensaje nocturno' '. Antes de entrar en l!!; 
Flota Cubana de Pesca, Rolando Arrebato 
pasó un curso . de zootecnista ' y trabajó en 
una granjEI. de San Cristóbal, donde llegó a 
secretario general de la Juventud Comí.mis
ta. "Desde chiquito se interesaba · por la 
política", dice Angela Perdomo. ·"Supongo 
'que · influyó el hecho de que mi esposo y 

yo trabajábamos en la clandestinidad. A 
pesar de que 'es un muchacho muy alegre, 
Roláhditó es tremendamente responsable . Una 
.vez . caímos presos por sospechas de que éra
mos comunistas y él, que tenía once años, 
se quedó de jefe de familia cuidando a sus 
tres hén:nanos. Así estuvo diez días" . 

Lucio 'López, . capitán del Emperador, dice, 
. "Arrebato siempre está bromeando· pero cuan
do llega el momento de trabajar se pone 
serio en seguida y no hay quien le hable 
de bromas , Entonces se parece a Vargas" . 
Jorge Machado zarpa mañana en el Bonlfo. 
El barco es un . ir y venir de jóvenes . y 
bultos. "Tengo la seguridad", dice, "de que 
cualquiera' de nosotros · hubiera tenido · .la 
misma actitud frente al enemigo que Vargas 
y Arrebato. Pero lo importante es _que ellos 
dieron el . primer paso, ellos nos han marca
do el camino del futuro". 

• ANTONIO BENITEZ ROJO 



DEL .. A ,BORDAJE 
L .RIDICULD 

A las 2 y 6 minutos de la madrugada del 
20 de noviembre, los receptores de la Direc
ción de la Flota Cubana de Pesca, en La 
Habana, captaron un mensaje del atunero 
Alecrín que, junto con otros barcos, pescaba 
bien al norte del archipiélago Los Testigos, 
en una zona situada a más de 100 millas de 
las costas de Venezuela . El buque cubano 
informaba que venía siendo perseguido y 
hostigado con fuego de fusilería por un pa
trullero de la Marina de Guerra venezolana 
y conminado a que parara sus máquinas a 
fin de ser registrado. Desde esa hora hasta 
las 6 y 30 de la mañana, en que el pesquero 
fue abordado y forzado a poner rumbo a 
Venezuela, el patrullero Calamar y, posterior
mente, el destroyer ·Almirante Brión, ametra
llaron y cañonearon al Alecrín destruyendo 
los instrumentos y equipos del puente, ba
rriendo la cubierta, inutilizando el frigorífico 
y el motor auxiliar y abriendo un boquete 
en la banda de estribor. Durante ese tiempo 
el capitán del Alecrín rehusó detener el bu
que hasta recibir la orden de .La Habana de 
acceder al registro: se trataba de poner en 
evidencia ante el mundo la agresión que 
el gobierno · de Venezuela, sometido a la 
política norteamericana, perpetraba contra un 
buque desarmado y dedicado a una activi
dad pacífica en aguas internacionales. El 

· carácter agresivo de -la acc1on quedaba 
subrayado por la orden dada en las unida
des de guerra venezolanas de hundir al 
Alecrín si éste no ponía rumbo al puerto de 
Carúpano, así como por- el }}echo de obligar 
a su capitán y a otro tripulante a subir a 
bordo de uno de los navíos en calidad de 
rehenes. 

Frente a la 
. , 

agres1on 
En la mañana del 20 de noviembre, Julio 
Márquez, director de la Flota Cubana de 
Pesca, presidía un acto en los muelles de la 
empresa, ·condenando la agresión del go
bierno venezolano y haciendo referencia al 
número creciente de mensajes recibidos de 
otro~ buques cubanos y del pueblo en gene
ral, que apoyaban la valerosa actitud de los 
38 tripulantes del Alecrín. En entrevista con
cedida al periódico Juventud Rebelde, Akito 
Yamane, responsable de los instructores ja
¡;,oneses de la Flota Cubana de Pesca, ma
nifestaba: "Telefoneamos a nuestro centro de · 
Tokio por dos motivos: para que Japón co
nociera !a actitud de Venezuela y, además, 
para decirle a los familiares de Yusuque 
lwamoto {maestro de pesca japonés a bordo 
del Alecrin) que estuvieran tranquilos". Más 
adelante afirmaba Y amane : "Siento profun
damente este suceso y esta agresión. Noso
tros estamos al lado de la Flota para cual
quier cosa en que pueda utilizarnos". 

Mientras los ' tripulantes• del Alecrín eran 
conducidos al puerlo de Carúpano ¡::iara ser 
confinados e interrogados, el ministro de 
'Rel aciones Exteriores de Cuba, Raúl Roa, 
entregaba al embajador de Suiza .en La Ha-

bana, Alfred Fischili, una nota denunciando 
el acto de piratería y exigiendo al Gobierno 
do Venezuela la libertad de la tripulación, 
la devolución del barco y una indemniza
ción por los daños causados, así mismo, res
ponsabilizaba á dicho Gobierno con las con
secuencias c¡¡ue pudieran derivarse del ata
que. A las 6 de la t51rde, en Nueva York, el 
representante permanente de Cuba en las 
Naciones Unidas, embajador Ricardo Alarcón 
de Quesada, visitaba al · secretario general 
de la Organización, U Thant, para informar
le del hecho. 

Pisando 
en falso 
En Venezuela, Leandro Mora, ministro del 
Interior del régimen de Leoni, rompía el 
silencio de las primeras horas declarando 
que Cuba "pretendió violar" las aguas terri
toriales venezolanas, palabras que, paradóji
camente, confirmaban que el ataque se había 
producido e·n aguas internacionales. Al ter
minar el día fuentes militares informaban 
que el presidente Raúl Leoni había conocido 
el incidente cuando se hallaba reunido en 
Miraflores con el alto mando militar. Tanto 
Leandro Mora, como Ramón Florencio Gó
rn~z, ministro de Defensa, rehusaban hacer 
otro comentario y declaraban . que el Minis
terio de Defensa emitiría próximamente un 
comunicado en base a los informes del co
·rnandó general de la _Marina de Guerra. 

A partir del día 21 , una comisión formada 
por oficiales de Defensa, Relaciones Exterio
res, Digepol y Servicios Secretos, sometía a 
interrogatorio a los tripulantes del Alecrín, 
bajo aparatosos movimientos de tropas y es
trictas medidas que impedían toda actividad 
de prensa. En su editorial de noviembre 
22, el periódico Granma denunciaba que 
momentos antes y en la misma zona, el atu
nero Merluza había perdido st.is palangres 
de pesca al ser objeto de una persecución 
similar a la del Alecrín. Este hecho ponía 
en evidencia que los barcos de guerra ve
nezolanos buscaban un buque cubano cual 
quiera para provocar un conflicto interna
cional, distrayendo la atención pública de 
la tensa 'situación política que la proximidad 
de las elecciones había creado. Además de 
condenar el ataque, el Granma señalaba que 
Leoni no 1~ habría· ordenado sin la aproba
ción del gobierno norteamericano, responsa
bilizando también el editorial a dicho go
bierno con las consecuencias del hecho. 
Agregaba el Granma que Leoni y su candi
dato a la presidencia, procu_raban de este 
modo presentarse ante Nixon corno la mario
neta por excelencia en sus planes agresivos 
contra Cuba. Mientras tanto, en Nueva York, 
la nota de protesta de Cuba era distribuida 
a los corresponsales acreditados en la ONU 
y ci-rculaba también en forma de "nota ver
bal" entre los gobiernos miembros del orga
nismo internacional. 

Un coro anticubano 
En la capital venezolan~, los rotativos se 
hacían eco de la campaña anticubana di
vulgando las más absurdas versiones sobre 
supuestos propósitos agresivos del Alecrín. 
En La Habana, Raúl Roa, ministro de Rela
ciones Exteriores, convocaba en la Cancille
ría a los embajadores y jefes de misiones 
extranjeras acreditadas en Cuba, para reite
rar la denuncia de la agresión ejecutada 
por la Marina de Guerra venezolana. 

Después de ser conducido el Alecrin a un 
dique de reparaciones en Puerto Cabello, e_l 
régimen venezolano entregaba en la ONU 
una nota alegando que el buque había sido 
capturado a 8 millas al norte de la isla 
Tortuga Grande y que el Gobierno continua
ba las averiguaciones y al concluirlas anun
ciaría el resultado. En noviembre 28 la situa
ción de los 38 tripulantes del Alecrín seguía 
siendo indefinida, aunque voceros oficiales 
anunciaban que 5 tripulantes del buque cu
bano habían sido trasladados a Caracas para 
ser interrogados. Al día siguiente, la agencia 
de noticias italiana ANSA trasmitía unas de
claraciones del ministro de Defensa de Ve
nezuela, Ramón Florencia Gómez, en las que 
se pretendía que había indicios de que el 
Alecrín llevaba armas. Afirmaba Gómez que 
todos los tripulantes eran "comunistas confe
sos" y que ninguno había pedido asilo polí
tico en Venezuela. "Hasta ahora se han ne
gado a declarar y sólo se limitan a idenüJi
carse y a pregonar que son comunistas y 
sus deseos de regresar a C•uba". 

Sin nada que decir 
Con fecha 2 de diciembre, Cuba entregaba 
a la ONU una nueva nota llamando la aten
ción del Organismo al hecho de que, trans
curridos más de diez días del secuestro del 
Alecrín, el Gobierno de Venezuela continua
ba sin ofrecer uha versión oficial del asun
to, manteniendo ilegalmente incomunicados 
a los tripulantes del buque y sujetos a la 
actividad de los aparatos represivos del ré
gimen-. 

Especial atención se dedicaba al caso del 
primer oficial del Alecrún, quien según in
formes del Gobierno venezolano, había sido 
sometido a una operación urgente en un hos
pital de Carúpano sin aclararse y permitirse 
verifiéar su estado de salud: En horas de la 
tarde, en La Habana, el ministro de Relacio
nes Exteriores distribuía la · nota entre las 
misiones diplomáticas extranjeras acreditadas 
en Cuba. Al entrar en prensa esta edición, 
mientras en Venezuela circulan rumores de 
un posible golpe de esiado en un clima de 
aguda crisis política post-electoral, el minis
tro de Defensa, Ramón Florencia Gómez, de-. 
claraba que el buque cubano estaría repara
do próximamente, pero que la devolución 
a Cuba de éste y de los 38 tripulantes de
pendía de la decisión final del Presidente 
de la República . • 

CUBA/9 
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UN 
OLE 

PARA 
MAIA 

Maia Plisetskaia, en una semana de. actuación para el público cubano, 
hizo el milagro de convertir un cisne moribundo en una gitana de fuego 

La primera ballerina del Ballet Bol
shoi de Moscú y Artista del Pueblo 
de la URSS, Maia Plisetskaia, debu
tó con gran éxito en el teatro García · 
Lorca, interpretando La muerte del 
dsne, de Saint-Saens-Fokine y C~r
men, de Bizet-Alberto Alonso. 

Nuevamente el público cubano tuvo . 
la oportunidad de· ver en. escena la 
extraordinaria ac;tuación de Maia, en 
coreografía ,de Michel Fokine sobre 
la música de Saint-Saens, mezcla de 
lirismo y tragedia, que la artista so
viética ha elevado a niveles inolvida
bles. 
Con la Plisetskaia bailaron también 
,Serguej Radchenkq, Nicolai Fadei-
chev y su partenaire Alexander La
vreniuk. 
La grandeza de la Carmen soviética estriba 
en la eficiencia de sus bailarines para reve-

lar éon pasos, ademanes y movimientos las 
tensiones que se derivan de la pasión de 
este personaje y los otros que entran a jugar 
en su vida y con ella quedan apresados en 
la desgracia. 

El Don José · de Nicolai Fadeichev es una 
potencia de dolor y resentimiento que en
cuentra en la severidad del Zúñiga de Ale
xander La_vreniuk -1a expresión adecuada. Al 
igual que . una capa de toreo que se d·es
plegará en el camino dé Carmen para llamar 
su atención y precipitar su destino, así Ser
guei Radchenko abre la danza de su toreo, 
hecha de magnificencias y fanfarronerías . 
Junto a ellos, la cubana Aurora Bosch, en 
su bien logrado papel de Destino. 

Esta unidad de estilo que identifica al equi
po soviético habla de su alto . nivel profesio
nal y de la excelente técnica de sus inte
grantes, define el ballet de Alberto Alonso 
y hace que la escenografía de Boris Mes
serer alcance su total significado. La orques
ta - Sinfónica Nacional, bajo la dirección de 
Manuel Dtichesne Cuzán, supo ajustar la 
música de Bizet, 'en •los arreglos de Rodion 
Schederin, a la ·creación del conjunto sovié
tico. • 



LA VISITA 
ALEMANA 
Durante los días del 11 al 22 de noviembre 
visitó nuestro país la Delegación del Comité 
Central del Partido Socialista Unificado de 
Alemania presidida por Paul Verner, miem
bro del Buró Político y secretario del CC 
del PSUA, e integrada . por -los compañeros 
Harry Tisch, miembro del CC del PSUA, pri
mer · secretario de la Dirección Provincial de 
Rostock 1 coronel -general Friedch Dikel,' 
miembro del CC .del ·PSUA; miembro del 
Consejo de Ministros de la República Demo
crática Alemana, mini~tro del Interior; Critph 
Ostamann, vicedirector del Departamento de 
Agricultura en el CC deLPSUA, Egor Win
kelman, vicedirector del Departamento de 
Relaciones Internacionales del CC del PSUA, 
y el doctor Friedel Trappen, instructor polí
tico en el CC del PSUA, secretario de la 
Delegación. 

En su visita la Delegación celebró conver
saciones con la Delegación del Comité Cen
tral del Par!ido Comunista de Cuba presidi
cla por el primer secretario del CC del PCC 
y primer ministro del Gobierno, compañero 
Fidel Castro, e integrada por los compañeros 
doctor Osvaldo Dorticós Torrado, miembro 
del B_uró Político y del Secretariado del CC 
del PCC y presidente de la República, ·doc
tor Armando. Hart Dávalos, miembro del Bu
ró P_olítico del CC y secretario ·de Organiza
ción del PCC; doctor Carlos Rafael Rodrí

-guez, miembro del CC del PCC y ministro, 
doctor Raúl Roa García, miembro del CC del 
PCC y ministro de Relaciones Exteriores. 

_ Asistieron también los embajadores de la 
RDA en Cuba, compañeros Joachim Nau-

COLABORACION 
CON 

BULGARIA 

mann, y de Cuba en la RDA, compañero 
Héctor Llompart. 

La delegación alemana realizó un extenso 
recorrido por las principales zonas de desa
rrollo ag~ícola de Cuba y recorrió algunas 
de sus nuevas instalaciones industriales. 

Las conversaciones entre las delegaciones 
del Part jdo Socialista Unificado • Alemán y 
del . Partido Comunista de Cuba, dieron opor
tunidad para una información. mutua sobre 
la política y · actividades de ambos Partidos, 
así como para el intercambio de opiniones 
sobre la situación internacional, y pusieron 
de relieve la coincidencia de puntos de 
vista en problemas fundamentales de la Ju: 
cha común. 

La parte cubana explicó el esfuerzo que se 
realiza en el ·campo de la economía y, en 
forma detallada, el plan de desarrollo eco
nómico y social del país. La Delegación ale
mana explicó las tareas y esfuerzos que rea
liza el pueblo de la República Democrática 
Alemana en la edificación del sistema socia
lista avanzado y los resultados obtenidos. 

En cuanto la situación internacional, ambas 
delegaciones estuvieron de acuerdo en la po
sición crecientemente agresiva del imperia
lismo norteamericano y de su aliado prin
cipal en Europa, el imperialismo germano
occidental. Coincidieron en apreciar qÚe, en 
la estrategia global del imperialismo de los 
Estados Unidos, a _ la agresión .brutal puesta 
en práctica contra Vietnam y la política 

. agresiva contra Cuba, la República Demo_-

Para participar en la IV Sesión de la Comi
sión Intergubernamental Cubano-Búlgara de 
Colaboración Económica y Científico Técni 
ca, visitó Cuba una delegación de la Repú
blica Popular de Bulgaria, presidida por el 

-ministro de Comercio Interior, Peko Takov. 
Los visitantes fueron recibidos en el aero
puerto por el min istro y miembro del Secre
tariado del Comité Central del Partido Co
munista de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez y 

otros _ funcionarios ." 

Acompañaban a Takov representaciones de 
los ministerios de Comercio Interior, Exterior 
y Agricultura de Bulgaria, así como su espo
sa Valka Goranova. 

Con las intervenciones de Carlos Rafael Ro
dríguez y Peko Takov se inauguraron los 
trabajos y quedó establecido el orden de los 
problemas a tratar, que abarcaron desde la 
pesca hasta la industria alimenticia. 

Durante los días que permanecieron en Cu
ba, los visitantes realizaron un recorrido por 
los alrededores de La Habana y zonas de 
interés en el interior del país, y . se entrevis
taron co.n el presidente Osvaldo Dorticós y 

crática Alemana y otros estados _socialistas, 
se unen los intentos de penetrar y socavar 
los países socialistas, como evidencian los 

. acontecimientos.:. recientes de Checoslovaquia. 

Ambas delegaciones convinieron en que pa
ra hacer frente a las agresiones y maniobras 
del imperialismo norteamericano y sus saté
lites se requiere. la máxima firmeza y la más 
seria atención a los principios del - marxismo 
leninismo y del internacionalismo proletario, 
educando en ellos a todo el pueblo y en 
particular, a la joven generación en los paí
ses socialistas. También ratificaron su más 
firme apoyo al pueblo de Vietnam y a la 
posición expresada por la RD de Vietnam 
y por el Frente Nacional de · Liberación de 
Vietnam del Sur para la solución del pro
blema vietnamita, y apoyan· la exigencia 
universalmente expresada de que cesen to
das las agresiones de los imperialistas nor
teamericanos contra Vietnam del Norte y 
que las tropas de los "Estados Unidos sean 
retiradas inmediatamente de Vietnam del 
Sur. 

Las delegaciones saJ'udan Já I u cha anlimpe
rialista de los pueblos de Asia, Africa y 
América - Latina para liberarse del colonialis
mo y expresan su disposición de prestar a 
la . lucha por la liberación nacional el más 
completo apoyo. 

La visita ha contribuido en modo considera
ble al fortalecimiento de los lazos de amistad 
entre el Partido Socialista Unificado de Ale
mania y el Partido Comunista de Cuba, y las 
delegaciones acordaron continuar profundi
zando las relaciones entre ambos Partidos . • 

los miembros del Comité Central del Partido 
Comunista ·de Cuba, comandante Faustino 
Pérez y Manuel Luzardo. 

Luego de tres días de labor (28 de noviem
bre) se firmó el Protocolo de la IV Sesión 
de colaboración Económica Cubano-Búlgara, 
dando por terminados los trabajos. El docu
mento suscrito por Takov y Carlos Rafael 
Rodríguez recogía los resultados de la reu
nión, durante la cual se discutió la colabora
ción en el terreño de la -mecanización agrí
Gola, la industria, la pesca y la cooperación 
científico-técnica . También se acordó que 
ambas partes trabajarían para concretar lo · 
relacionado ·a la ampliación de la fábrica 
de carburo de calcio de Artemisa suminis
trada por Bulgaria, así como la posible pro
ducción de ferrometales -en la misma, esta-

- bleciéndose también los inJercambios sobre 
el desarrollo de la producción de ácido sul
fúrico a partir de piritas. 

Después de entrevist-arse con el primer mi 
nistro y primer secretario del Partido Comu
nista .de Cuba, comandante Fidel Castro, la 
delegación búlgara partió de regreso a su 
país (noviembre 29) . 8 
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UN PASO FUGAZ POR LA VIDA 
Y EL ARTE: LA OBRA DE MASI
QUES, INTENSA, EN BUSQUEDA · 
CONSTANTE, HA QUEDADO DE
TENIDA EN LAS PAREDES DE 
LA GALERIA LATINOAMERICANA 
DE LA CASA DE LAS AMERICAS 
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Nació en La Habana, · el 1,1 de marso de 19H, 

Murió en Parl1 el J de octubre de 1968, 

E'n 1951 en .unión de 1u familia pasó . a residir a 101 

Estados Unidos. Regresó a Cuba en 1959. 

Pintó desde siempre, pero su completa dedicación a la 

pintura ocurriría a 101 dieciocho años en Nueva York, 

Alll r;cibe clases por un año. 

A parlir de entonces será la pintura su dedicación 

principal aunque no exchiya el trabajo de los metales, 

la talla . de la madera o su . actividad en la cerámica. 

Viaja a .China becado. por el Gobierno Revolucionario. 

Recorre numerosos países : la Unión Soviética, Checos, 

lovaquia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Inglaterra, 

Francia. 

EXPOSICIONES PERSONALES 
196!1_. Exposición de dibujos. La Habana 

1965. Exposición de dibujo y pintura en Ginebra, 

Suiza, Galería La Tour 

Fotos CARLOS NUÑEZ 

1968. Ultimos óleos y dibujo• de Masiques. Galería 

Latinoamericana, Casa· de las Américas. Es pós, 

tuma. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

En el extranjero: Suiza, Finlandia, Londres y España. 

·En Cuba: participación en el "Salón de dibujo 1967" 

en la Galería de La Habana. 

Participación én 1~ muestra de "Pintura contemporánea 

cubana" presentada por el Museo Nacional. y la Casa 

de las Am~ricas en diciembre de 1967. En febrero de . 

1968 se presentaría en el Museo Universitario de Cien, 

cías · y Arte en Ciu<lad México. 

Participa en el Salón Nacional de pintura y escultura 

organisado por la UNEAC en 1968. Alll .alcanza la 

segunda mención en pintura. 

Desde setiembre de 1966. trabajó como profesor de 

cerámica. y pintura . en la Escuela Nacional de Arle, 
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De la vida .del artista, creo que los pocos 
datos que hemos logrado reunir dan una 
visión muy general y. esquemática. Es por 
esto - que hablaremos de aquello que nos 
deja, de su obra, a partir de la muestra que 
el 26 de noviembre fue · inaugurada en la 
Galería .. Latinoamericana de la Casa de las 
Américas. Por importante que pueda ser la 
vinculación entre su vida y la obra artística, 
hemos de prescindir necesariamente de este 
aspecto, al igual que dejar-emos de lado sus 
realizaciones en otros terrenos de la crea
ción (cerámica, trabajos en metal, tallas en 
madera). En ambos casos por la misma razón: 
falta de contacto con los mismos. 

Creemos que, en estos momentos, una super
valoración de su obra sería tan perjudicial ' 
como el descuidar su consideración. Se im· 
pone -por tanto- una aclaración inicial, y 
es que se trata de los resultados de la labor 
de un artista cuya lraye9toria se ha visto 
interrumpida a una edad (26 años) en que 
-por lo .regular- se está lejos de alcanzar 
la plenitud en el ·orden creativo. Cort esta 
precaución es -que debemos .acercarnos a una 
obra que podría calificarse de intensa. 

De lo popular 
espontá.neo 

Recordamos el momento en que cinco óleos 
suyos formaban parte de un importante en
vío colectivo que se realizab~ a México. A 
propósito de la forma asumida en los mis
mos, Masiques declaraba que siempre le 
había llamado la atención los motivos de
corativos de los carros de los granizaderos. 
Aquí, tal vez, uno · de los elementos que 
definirían al menos uria parle de su obra; 
esto es, el interés por esas manifestaciones 
espontáneas de la expresión popular. Este 
aspecto, tomado en íntima relación con el 
arte .infantil y aún con cierta atmósfera 
surrealizante en estrecha conexión con un 
peculiar primitivismo innegable. Poco des
pués de esta muestra, en el Salón de Dibujo 
de !967, entrábamos en contacto con una ela
boración más cuidada de ese .ambiente de 
génesis, de una especie de momento primi
genio dé la humanidad lograda a través de 
una serie de visiones simultáneas fundidas 
en una especie de caos originario en el que 
se reflejaba un dinámico integrarse de imá
genes de vida y de muerte, de lo orgánico 
subordinado a un urgente gobierno de lo 
sexual. Era un dibujo realizado en I 967 y 
simplemente identificado en aquella oportu
nidad como Dibujo II (esta obra también se 
ofrece en la muestra que nos ocupa, la cual 
agrupa dibujos realizados entre _ 1967 y 1968, 
así como óleos de los últimos· ·tres años de 
su vida). 

Si ·algo nos llamó -la atención ' en aquella 
oportunidad, era ese arrebato de espirales 
engendradoras de líneas · que ondulal;,an fre
néticamente. En ese continuo girar se iba 
obteniendo el desarrollo de una .serie de 
motivos, si-empre orgánicos, que de pronto 
dejaban claramente definido un gigantesco 
sexo. En .ese complejo ambiente se recogía 
una especie .de cosmos - cuyo arrebato y 
ordenación .parecieron convertirse en la prin· 
cipal preocupación .del artista. Aún en la 
visión necesariamente limitada que se ofre

,ce e~ la ·exposición . de la Casa .de las Amé-
. ricas, se ,observan ·momentos, líneas diferen-
ciadas, caminos abandonados o retomados 
que -entre sí- tienen en común tanto esa 

-especie •. de cosmos 1 gener-ador como un esta
llante optimismo patente en el continuo re
v~ntar del color, casi siempre empleado en 
oposición, o en esa especie de irradiación 
que emana de esos seres siempre vincula
dos .a un extraño ambiente en el que las 
flores -pueden convertirse en inmensos astros 
radiantes. 

Tras las formas 
incontaminadas 

La obra de Masiques parece vinculada a 
una · búsqueda de formas incontaminadas de 
expresión por el camino del arte infantil o 
de las formas primitivas, que permeó la pro
ducción de no pocos artistas en nuestro 
siglo. Tal vez es el intento de solucionar 
las contradicciones hombre-sociedad a Ira· 
vés de la más salvaguardadas ser humano
naturaleza. Podría asumirse como vehículo 
de una especie de activo simulacro de la 
creación que se refiere a la figura humana 
en su posibilidad de conjuro. De este modo, 
la mujer se mostrará frecuentemente vincu
lada a la serpiente en una suerte de retorno 
a los orígenes; el hombre aparecerá como 
maravillado ante urt mundo, siempre -natu
ral, en el que. todavía se encuentra un poco 
asombrado o ~más bien- perplejo. Es el 
género hombre en su silueta mínima que va
ga en una .. especie de caos ritual que, poco 
fi poco, se iba ordenando. Ordenación que 
corresponde a una cada vez más neta _sepa
ración en zonas que sólo contienen el color 
hasta llegar a los bordes sinuosos que las 
conectan entre sí y que respetan ese esque
ma radiante siempre presente en sus formas. 
Sobre este fondo, constantes seres desperso
nalizados que tramitan canales generados 
como repercusión de su propia silueta. En 
ese caos que se ha ido organizando, defi
niendo, las flores-astros se convierten en 
círculos cromáticos · de ritmos concéntricos 
sobre los planos de color que han surgido 
más netos tras la fragmentación de las su
perficies patente en cuadros anteriores, se 
trata de sus óleos de 1968 . 

:,~,,..-·-

Previo a esta form_a, un camino que, a través 
de las obras de los dos años inmediatamente 
anteriores, se ofrece como progresivas aproxi
macic,nes. De este modo, en los óleos de 
1966, ese personaje, que después se red u
ciría a . una silueta lejana, aparece en la 
forma de una gran cabeza de grandes ojos 
radiantes, las flores, que copian esas pince
ladas irradiadoras como eco cromático tras
cendente de su contorno, se alían a extra-· 
ñas animales para integrar ese ambiente, aquí 
muy cercano al arle infantil que, si bien es 
cierto que sufriría sucesivas transformacio
nes, no iba a ceder su importancia en la 
expresión del artista. Es _ una atmósfera que 
recuerda un poco el _ ambiente de entusiasta 
exaltación logrado por Corneille, no por el 
uso de los elementos empleados, que aquí 
son decididamente figurativos, sino más bien 
por el clima general que se obtiene. Mucho 
rojo, mucho azul, amarillo, naranja, e\ verde 1 

·todo .este mundo de atípicos -seres orgamcos 
sobre dos zonas, .todavía no claramente de
finidas, determinadas por el rojo y el azul. 
Aún en estos lienzos, el uso del blanco y 
del negro cuya utilización iba a irse redu
ciendo en _ obras posteriores, hasta desapa
recer. 

En los óleos del año siguiente, aparece ya 
esa silueta que, aunque configura el cuerpo 

.humano en su contorno . general, va perdien
do en importancia relativa ante la prepon
derancia que asume todo ese entorno mági
co .que lo circunda, son las flores to.davía 
visibles en .su . aproximación esquemática o 
reducidas ya a ·espirales. Es un mundo casi 
co.rpuscular .que -en su complejidad-. va 
delimitando motivos que son protegidos en 
sí mismos a través de una larvaria indivi
dualidad, para lograr con ellos una sensa
ción de ,formas en el umbral de la creación . 

Hacia ·la simplificaci,ón 

Como apuntábamos, los últimos óleos realiza
dos el , mismo año de su muerte, muestran 
una .mayor intención ordenadora apoyada 
siempre .... en el uso de las formas ondulosas, 
pero con una más definida utilización de 
planos de color más ,nítidos; aunque se con
servaría esa atmósfera radiante a _ partir de 
la multiplicación de la . silueta humana, de 
la esquematización - de esas flores que cada 
vez asumen más la forma de astros destina
dos a plagar un aml:,;ente cósmico. Lo ra
diante estará dado -también- por las pro· 
tuberancias siempre onduladas que interrela
cionan las distintas zonas del cuadro. Un 
ambiente de exaltación que se apoyará en 
gran medida en los agudos contrastes esta
blecidos entre los colores vibrantes: amari
llos, rojos ... y los .más apagados: violetas, 
rosas . . . Iba, de este modo, hacia la simpli
ficación .de los motivos y hacia una mayor 
evidencia del esquema estructural de sus 
obras. 

En estrecha conexión con esta parle de Jo 
expuesto en que se emplea el color, se 
encuentran los dibujos que, ·en su necesaria 
contención cromática, convierten el negro de 
la tinta en un vehículo más controlado y 
coherente para verter ese acontecer a.som
brado de momento primigenio. Los centros 
generadores, radiantes, estarán dados por el 
continuo girar de una línea que será ya 
definida, fina; casi elegante, en íntima co
nex10n con 'esa especie de revalorización 
de las formas e.el Art Nouveau que, en 
otro plano, ha tenido lugar en el extranjero 
a través del cartel publicitario en los últi
mos tiempos. Con igual intención en cuanto 
a verter ern sensación de punto de partida, 
de momento inicial, dibujos en los que la 
línea y la mancha son utilizadas por igual 
para la configuración de un hipotético pa_
raíso en el que el hombre, la mujer vincu
lada a la serpiente, parecen ser capaces de 
procrear un todo diverso, a semejanza de un 
mágico. ritual continuamente repetido. Aún, 
olra serie de obras en las que la línea asu
me un.a mayor humildad en formas menos 
cuidadas, menos elaboradas en lo formal 
que las anteriores. 

Como resumen de todo lo expuesto, tene
mos un complejo acontecer ofrecido por me
dios a menudo un tanto ccntraciictorios 1 

pero sí evidentemente sustentadores de in
tenciones abarcadoras . Tal vez la falla de 
tiempo, en el corto plazo que le fue conce
dido para su elaboración, impidió su plena 
clarificación a través de la necesaria disci
plina y el indispensable rigor a que toda 
ejecución creativa tiene que someterse. Los 
resultados de una actividad intensa, con las 

-limitaciones impuestas por un ritmo apre·su
rado de ejecución, configuran la muestra que 
se somete a la consideración del público. 
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No von fraguando . un mito, nQ se disfrazaron · de 
soldados del . 95:· son lo sucesión . histórico · de aque
llos ·hombres: Moceo, Martíi Gómez, Céspedes y otros. 
Rescatan lo Invasión, iniciada en Baraguó; del polvo de · 
·los . libros, la echan o andar otro vez por los caminos. 
Son ¡óvenes· de la Revotución, · inspirados por 'º in- . 

. trañsigencia histórico . de Antonio el Gene.rol y punto 
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Para los nuevos invasores-· hoy tramos del comino que --parecen cien · camiones . curgodos . 

· de · enemigos; sin hablar · de los .ríos, arroyos, nebl-inozos, - marabú · que soco ·· y . mete 
, · su espino en el .· rostro o en el sombrero ··poro ·_ tumbado. Pero la marcho · avanzo . y si · 

. _ alguna vez no se llega a tiempo, lo culpa es de un ·camino -endiablado'._ de fango y-agua . · 
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Así que ahora, esta muchachada, trot, trot, trot, va corno el General 
Antonio, con su familia de caballos . Ya no hay que matar ni que
mar ni resolver indisciplinas con mano dura . Pero la luz de este 
noviembre es fría. y cada tramo del trayecto parece más largo 

que el anterior. Las lomas, los pÚentes, !:ll trote va subiendo por 
las patas del animal hasta la montura y pela las nalgas. 

J.>ero no me rajo. No , me rajo sobre este charco que Jlevo entre 

montura y pantalón. Yo sigo hasta donde dicen que debo llegar. 

Esa niña sabe cantidad: cogió la música de un corrido 
mejicano y miren cómo canta al Che y a Camilo con ese 
corrido adaptado que les digo. No, y ·deja que la Invasión 
lo oiga. 

UNA PROEZA AMERICANA 
· Una de las grandes proezas militares de lá historia de América: la 

marcha hacia Oécidente que Antonio Maceo inició desde Mangos de 
Baraguá en 1895. Frente a efectivos enemigos cercanos a un cuarto 

de millón de hombres, dotados con moderno equipo militar, el 
ejército invasor atravesó de un extremo a otro el país, recorriendo 
1 696 kilómetros en tres meses· y 78 jornadas, hasta arribar a Man
tua (Pinar del Río). En su avance puso en guerra a toda Cuba y 
arrasó con una buena parte 'de ia . economía de las provincias occi
dentales. Libró 27 combates, ocupó 22 poblaciones de importancia 
y arrebató armas y pertrechos numerosos de manos de las tropas 
enemigas. Hoy, a más de 70 años de distancia, la heroica marcha 

. es revalorizada en la conmemoración de los 100 años de lucha y 
llevada a .cabo según su itinérario por la Unión de Jóvenes Comu

nistas. Los nuevos invasores . marchan con Hbros, periódicos y pape
l.es q\ie hablan de la guerra emprendida ·hace un · siglo, manteniendo 
vivo su espíritu libertador. 

MUY AL PRINCIPIO 
El día 22 de octubre se celebró el acto de despedida a los coluro- . 
nistas de la marcha La Juventud por la ruta de Maceo, en Mangos 
de Baráguá, Oriente, dónde habló el miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, cornandan'té Alfonso Zayas. Al 
frente de la tropa va el primer capitán Emilio Morales. 

El primer secretario de los Jóvenes Comunistas de la provincia, 
marchará corno jefe de Estado Mayor: en esta: ocasión le tocó a 
Godwal Reina. 

Los 110 ¡ovenes que salieron de Baraguá fueron escogidos en las 
industrias, centros de prestación de servicios, granjas, escuelas . 
Según los jinetes van cumpliendo su trozo de invasión, se integran 
a los planes agropecuarios de sus regiones. Esta incorporación se 
efectúa en las seis provincias . También trabajan mientras esperan 
para unirse a la columna. Trabajarán hasta fin de año y luego irán 
hacia la isla de la Juventud ·(Isla de Pinos). Corno seguidores de 
Camilo y · Che. , 

n·cABALLO 
con EL 6ERERAL 

Por FELIX CONTRERAS Fotos IVAN CAAAS 

LAS BUENAS CONCIENCIAS 
La organización de la Columna es perfecta . Si alguna vez no se 
llega a tiempo, la culpa la tiene un camino endiabla.do de fango 
y agua. En cada campamento está , esperando la comida. Si no, se 

montan los calderos sobre un vehículo y se levanta la arquitectura 
del humo, la leña, los platos, allí donde un día tal vez Maceo tuvo 
que pasar hambre enamorado de la vida y la esperanza. 

En el diario de Eisa Cruz, leí: 

Llegarnos a la finca El Carmen donde recibirnos una gran sorpresa 
ya que parecía no haber nadie y de pronto de unos cañaverales 
salió un grupo de pioneros dándonos una grata sorpresa y nos , 
dieron caramelos que nosotros recibirnos con emoción. También 
tuvimos un tropiezo, ya que a una compañera, Rosa María, le dio 
fatiga y los compañeros sanitarios la atendieron, se puso bien y 
montó otra vez el caballo y siguió la marcha . 

Llegando al campamento tuvimos que pasar por un pantano donde 
sucedió un caso de risa: el compañero Ouique se cayó en el 
pantano y se ensució todo y nosotras nos morirnos de la risa. 

A las siete en punto en la granja José Diíaz del pueblo de Pedro 
Betancourt recibimos un grato recuerdo de alegría y emoción, el 
pueblo y los pioneros nos espe¡aban y varios de ellos recitaron . 
Amarrarnos los cabailos y descansamos de la larga etapa : 35 kiló
metros. D~spués nosotras las mujeres nos lavarnos nada más, por

,que hacía mucho frío. Y fuimos a comer arroz congrís, yuca, tasajo 
.y dulce con refresco. Ahí tuvimos un acto , cultural donde se pre
sentaron dos comedias tituladas Los 10 millones y El espejo y la pei
neta y aquí me di,vertí y pasé un rato muy bueno y muy agradable. 

EL REY CON BANDERAS 
En cada regional, a todo lo largo de la Isla, los relevos esperan 
las banderas: la cubana, la de Vietnam y la de la propia Columna 
Invasora. El que lleva la de Vietnam me dice: Mire compadre, 
antes yo no sabía ni papa de ese país y mire ahora que hasta 
cargo la bandera de ellos. 

Al frente de la Columna Invasora va el primer capitán Emilio 
Morales : hizo la invasión con el Che, es buena gente, juega con 
todo el mundo y no le falla el respeto .a ,nadie -me contesta un 
muchacho que tiene dificullades con su bestia: 

Voy a darle un fuetazo porque no quiere seguir caminando. 
Mírenlo: pone la cara como Cristo para que no le peguen. 
No le voy a dar. Es muy noble. Y pensar que ñ·unca había 
montado un bicho de estos_ Yo, que ni bicicleta había 
montado en mi vida. Como cambia todo. Cl\ando salí sólo 
tenía hermosos pensamientos. Después empecé a sentir como 
las caderas se me ponían grandonas. Lo bueno que tiene 
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es que orilla de lo mejor: él mismo busca el filo y yo no 
tengo ni que mover las riendas. El primer día se mantuvo 
muy .bien, como corresponde a un . caballo que se respeta 
a sí mismo. Pero qué bravo era ese mulato Maceo: hay 
tramos del camino que m;e parecen cien camiones cargados 
de enemigos. Esta bestia nació cuando el ciclón 'Flora: un· 
ciclón que fue . tremendo para el que lo vio bien. Aquí 
perdió a la madre. Quedó con una pata mala. Ah~ra va 
cojeando . . . pero tiene un corazón 'C!e piedra. 

En otro diario, de Francisco Trinidad, leo: 

Nos levantamos a las 6 y desayunamos pan con croqueta y salimos 
, y llegamos a una finca . llamada El Tiempo y arrancamos yerba sin 

machete y fueron heridos 5 compañeros porque la yerba era cor
tadera . Otro compañero se cayó y se metió un golpe. 12:15 almuer
zo con arroz, harina y tasajo. Descanso. Nos levantamos del- des
canso. Fo1mamos . para la comida y muy buena que estaba la comi
da, arroz con frijoles y huevo. A las 8 los círculos de estudio 
después de un poco de televisión. Y comí pastel que hacía tiempo 
no lo comía y me dolía la cabeza y compré 20 centavos de mejora!, 
azúcar y caramelos. Un compañero que es tremendo chistoso em
pezó cuentos y nos cogió las 10 y yo me fui a continuar este diario 
(aquí donde estoy esperando la Columna Invasora para irme con 
ella). 

Un compañero fue dado de baja por ataque epiléptico y yo me fui 
a ver televisión a un campamento de choferes que salen los sába
dos. Y a esa hora tuve una d iscusión y rápido se llegó a una 
solución y no pasó nada y me fui a dormir· porque era una cues
tión de celos por una mujer. 

Día 3 . Nos dieron permiso para asistir al pueblo y algunos se 
pusieron a pasear por donde · 1es parecía y a mí me pareció ir al 
cine a ver Los tres mosqueteros. 
A un compañero le · dio un dolor y mandaron un yipi y los com
pañeros tuvieron que sacar al enfermo y al yipi hasta . la carretera 
porque el yipi no arrancaba. Le pusieron !res inyecciones y se 
alivió. Un compañero y yo fuimos hasta el pueblo corriendo a 
resolver otro vehículo, cerca de 3 kilómetros. 

LA MUJER: TIEMPO PRESENTE 
Las mujeres en realidad se están portando de lo mejor. Incluso dice 
el capitán que tiene muy buena opinión de !odas ellas . Se han c:;aído 
algunas en los ríos, pero en general no se caen del ' caballo. Se 
cae el caballo, pero ia persona no. No. 

EL GUIA: 
ANDAR V DARSE CUENTA 
Naturalmente : la Columna tiene su guía. Y es muy impcirlanle : dice 
dónde ·espera _ la comida, los kilómetros que fallan, el estado del 
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camino y "cuidado, miren una piedra, miren ese charco" y la gen~e 
que tiene que ir por allá y por acá. El guía marcha a 200 metros 
de la caballería en vía recta. Y en vía jorobada, de 50 a 60 metros . 
Después del guía vienen .las band,eras y luego más atrás, claro, 
la tropa. 

BREVE PASAJE 
Hay estudiantes, militares, obreros, nmos, mujeres, miembros de la 
Cruz Roja y ·guajiros que brindan agua de coco al filo del camino. 
El capitán dice: el caballo no viene a donde está uno, hay que ir 
a buscarlo. La maestra advierte al alumno que no falle con la poe
sía sobre Camilo. Y con ellos va una campana que tañe donde 
quiera: colgada de una mala de mango o suspendida de los garfios 
de una alzadora de ca·ña. Contratiempos : ríos, arroyos, neblinazos, 
lodazales, marabú que saca y mete su espina sorpresiva en el rostro 
o en el sombrero para tumbarlo . Ah, y llanos (como en Camagüey) 
interminables. · 

¡QUE BUENO! NOS ESCUCHAN 
En seguida uno se da cuenta: los q~e • van al frente son militantes 
comunistas (dirigentes). Llegan a un caserío y .ya están averiguando : 
si hay problemas, si van a la escuela, si tienen colchas . para el 
frío, que por qué eslo, que por qué -lo otro . Oué bueno, vemos 
pasar a· los columnistas e inlercambiam?s opiniones. 

El caballo del corneta casi siempre, aunque camina, tiene 
uri defecto exprofeso: porque como dice el mismo corneta : 
"al corneta lo cogen para la broma porque le dan el caballo 
más feo . Y es el más feo porque es el más tranquilo para 
que uno pueda tocar las marchas y los himnos. Un. cometa 
tiene que tener mucha pacién.cia porque si no lo vuelven 
loco a uno" "Cometa, ese himno parecía lln mambo. Corneta, 
qué feo te pones para tocar" y mil cosas más te dicen. 
Pero, figurate, de contra que la marcha es dura ¿cómo 
vamos a poner cara de pocos amigos y de tristeza? No, 
qué va. 

Los campesinos parecen hermanos de nosotros, nos traen al camino 
naranja-lima, manda.rinas, flores silvestres, banderas de tela y de 
papel; Ches, Cami!os y Fidel!!s y hasta dulces de los que hacen 
en las Pascuas. 

Los columnistas hacen actos culturales y políticos por el camino. 
Aye,, por eíemplo, condenaron el genocidio yanqui en Vietnam. 
Mañana será olra cosa. El 7 de diciembre Jregarán a Mangos de 
Roque, en Guane, donde Maceo concluyó la Invasión. Pero todavía 

. faltan muchos kilómetros de llanos, ríos y montañas. El capitán 
ordena: ¡Toque marcha! Y otra vez los teléfonos, la radio, la prensa, 
vuelven a informar sobr~ esta genie que · no viene jugando a ' los 
cow!:>oys ni mucho menos .· e 
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UN NUEVO CRITERIO 
SACA EL PETROLEO 
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La fiebre especulativa de .los capitafü¡tas terminó: la búsque-
. da del petróleo en Cuba sigue ahora un ritmo racional y 

fórmulas nuevas_ abren a la explotación las reservas del 
mineral. CUBA entrevista a · Gustavo Echevarría, · geólogo 
principal del Petróleo del Ministerio de Minería: "nuestra 
tarea consiste en seguir perforando" -,-dice 



CUBA: ¿Cuándo comenzó a explotarse el 
petróleo en Cuba? 

ECHEV ARRIA, ~· Aquí· s~ conocen manifestacio- · 
nes de petróleo desde los tiempos de Sebas
tián de Ocampo, Cuenta la historia que se 

' detuvo cerca de Guanabacoa a calafatear .· sus 
naves, . seguro con asfalto natu,raL, Pero es en · 
1881 cuando se .. perforan los primeros pozos 
en Motembo, Las Villas. Desde ese año has~ 
ta el inicio de . la Revolución, se. perforarOll 
alrededor de 200 · pozos de .exploración y 
búsqueda. Pero_ los · re.sultados .fúe;ron _malos -, 

CUBA: ¿A~tualmente se explotan zonas des
cartadas como buenas produc,toras antes de 
1959? . 

ECHEVARRIA, Si. La zona de Bacuranao, por 
ejemplo, fue explorada en 19i4. En realid1td 
él yacimi~nto de J atibonico fúe . el único 
.hallazgo q~e valió la pena en todos esos 
·años. 

CUBA: ¿Por qué _no se encontraba petróleo? 

·· · ECHEVARRIA: Por varias razones. La más im
portante fue el poco conocimiento. géolcSgico 
que las compañías explotadoras tenían ·del . 
país. '{ambiéri. .el -sistema de concesiones · ca
pitalista impedía ·a las compañías ampliar 
sus investigaciones a. área~ vecinas. Otra 
razón fue el carácter especulativo de. la ex
ploració11 del petróleo, el enfoque erÍ forma 
de fiebres -d~ oro negro. Si el estudio o la 
suerte arrojaban buenas perspectivas, como 
por ejemplo, en Jatiboríico en 1954, se des
plegaba una gran actividad --bastante desor
denada, por cierto...;. durante los tres o cua
iro · años siguientes, y sf los resultados no 
eran buenos, cesaban las · investiga_ciones has
ta que la próxima fiebre ·las iniciara en 
,cualquier otro lugar. Incluso muchas veces 
se utilizaba el petróleo como gancho para 
estafar a quienes querían hacerse ric·os de 
la noche a · la · mañana. Se organizaban socie· 
dades anónimas que vendían acciones _hasta 
de un peso . y s~mulaban exploraciones que, 
naturalmente, no llegaban a nada. 

CUBA: ¿Cuáles son los éxitos recientes en 
la explotación?. 

ECHEVARRIA , · La exp1otación' , de los yaci
. rnientos de Guanabo y la zona de la falla 
Cristales. 

·· CUBA: ¿Dónde queda Cristales? 

ECHEVABRIA , Es una zona situada entre Cie· 
go de Avila y Jatibonico, Camagüey . . . La 
explotación de estos nuevos yacimientos .es 
la culminación de un largo proceso de tra·
bajo. Primeramente nos . dedicamos a · averi· 
guar todo lo que se h,abía hecho antes. No 
fue fácil : había . poca informac;:ión escrita~. 
Luego emp_ezamos a buscar zcmas donde las 
rocas ofrecieran posibilidades. • Nos dedica- · 

mos a eso y se encontró, poniendo en prác
tica un nuevo criterio geológicp, el yaci· 
miento de Cristales, el de Guanabo, que 
tienen muy buen rendimiento. 

CUBA: ¿En qué consiste ese nuevo criterio 
geológico? 

J;CHEVARRIA, Antes de explicarlo es necesa· 
rio :aclarar ciertos aspectos ... PcSr ejemplo, mu
chas personas creen que el petróleo se en
cuentra aislado en algo así como ríos o dé· 
pósitos subterráneos. · Pero no es así. Se 

· encuentra depositado en los poros de las 
. rocas . . . Las · rocas tienen . poros .. : algo pare
. ciclo a un cubo de ·arena al que · se le va 
echando jarros de agua. El agua no se ve, 
queda depósitada entre los granos de arena 
y algo parecido pasa con . el · petróleo y las 
r-ocas; ·Pero para extraer él petróleo, a~emás 
de la condición de porosidad, las . rocas de· 
be; tener la · de permeabilidad, ·es decir, que 
los poros se comuniquen· entre· sí. Uno de 

· los problemas de . la explotación en Cuba 
es . que 'nuestras rocas son de poca permea· 
bilidad. Por eso los , pozos perforados por .IH 
compañías capitalistas 'eran de poco rendi· 
miento, porque perforaban con un criterio 

· qtie los llevaba a ZOI:las de. escasa permea
bilidad. 

CUBA:. 1:nto~ces .. . el nuevo criterio . . . 

ECHEVARRIA: El nuevo criterio consiste en 
perforar en sitios donde- las rocas han sufrido 
dislocaciones y · el petróleo no · ha podido 
escapar por éstas a la superfü:ie y perderse 
porque una capa de rocas no permeables, un 
tipo de roca . llamada sedimentaria, ha dete
nido el flujo hacia arriba del petróleo, lo ha 
atrapado, Entonces sólo queda encontrar el 
sitio y perforar . hasta - esa profundidad para 
liberarlo. Esta vez sin que se pierda. · Eso · 
·fue lo que sucedió en Guanabo. 

CUBA: ¿ Qu:é tal' es .el rendimiento de los 
pozos de Guanabo? 

ECHEVARRIA: Los ·resultadós han sido muy 
buenos. En apenas un año de explotación, los 
pozos de Guanabo han producido lo que 
toda el área de Bacuranao en 54 años. Ac
tualmente hay cerca de 20 pozos en la zoria. 

CUBA: ¿Es frecuenté la · aparición de disloc:a
ciones · dé las rocas, como ·sucede · en Cl'\5lales · 
y -Guanabo? 

ECHEVARRIA: Hemos .encontrado tantas. fallas 
· en las rocas ·· que no. tenemos equipos para 
perforarlas. 'En reaHdad ·. el problema no es • 
tanto de encontrar . petróleo como la necesi
dad de equipos para extraerlo. De ahí los 
esfuerzos de la Revolución en la adquisición 
de ~uevos . equipos. 

CUBA: ¿ Qué otro problema ¡lfecta . el desa
rroUo ele la industria petrolera cubana? 

ECHEVARRIA: La escasez de personal técni· 
co : geólogos, geofísicos, ingenieros de perfo
ración y de explotación,· parforadores, mecá
riicos, torneros y otros obreros calificado's.· 
Áctualrnente está funcionando el Instituto 
Tecnológico d~ Combustible, a cargo de las 
Fuerzas Armadas, para sacar-_ técnicos de ni
vel medio. También hay.· un grupo de jóve
nes . . estudiando en la Unión . Soviética y, 
próximamente, se emriará un gran grupo a 
Rumanía. · 

CUBA: ¿Dé las uni'V'enidades cubanas salen 
técnicos .~ables en la industria petrolera? · 

ECHEV ARRIA: Sí. · Ahora se estudia geología 
en la Universidad de Oriente, y geofísica en 

· la efe La Habana. Pero el número de egresa
dos es insuficiente. 

CUBA: ¿Qué · se hace . con el petróleo que 
se prodace e~ el ~-ís, . 
ECHEVARRIA, El petróleo de 'Cristalés _se r~· 
fina en Cabaiguán-1 , se compone de uñ 70% 
de fuel-oil y · el resto de componentes más . 
livianos; como gasolina, . kerosene y otros. 
El petróleo que se extrae de Jatibonico se 
utiliza en la termoeléctrica de Ciego de Avi
la, y el de Guanabo se utiliza como com· 
bustible en diversas fábricas. También está 
el . gas natural que surge de los pozos con 
el petróleo. La termoeléctrica de Ciego de 
Avila se sirve, a través de µn gasoducto 
de · 40 . kilómetros, del gas que se obtiene en 
los pozos de Cristales. Lo mismo sucede co11 

er de Guanabo, se lleva por un gasoducto 
· hasta Luyanó, donde está la fábrica de .. gas. 

Actualmente 10 000 hogares habaneros utili
zan gas de Guanabo. E~ el próximo áño se 
extraerá mayor cantidad, hay un proyecto 
de usar compresores para darle más presión 
al gas y aprovechar más lo que surge de 
cada pozo. 

CUBA:. ¿En gl!neral hay algún nuevo pto· 
yecto\' 

ECHEVABRIA: Está· poner en práctica distin
tos métodos para hacer permeables las .rocas 
y no depender solamente de las · fallas: Esto 
se puede lograr disolviendo las rocas con áci
do clorhídrico, bombeando patróleo a pre
sión o inyectándole vapor, d.e modo que el 
petróleo se haga más flúido y pueda pasar 
mejor por entre los poros de la· roca . 

CUBA: ¿ Cuáles son las perspectivas futuras 
de ln industria petrolera en Cuba? 

ECHEV ARRIA,: Entre plataforma marina y tie· 
rra firme, el área cal,culada como potencial· 
mente productora es· de 57 000 km2 • Baste de-

. cir que en la actualidad sólo se están explo
tando 50 km2 de esa área. 

CUBA: . Entc,nces las perspectivas son buenas. 
• 

ECHEVARRIA: Yo diría que magníficas. 
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Durante 5 días la fiesta anda. suelta por la Isla de la Juventud: 
carrozas, bailes, jóvenes, orquestas . incansables y resumiéndolo 
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. todo, · la alegría · amarilla . de ·.las toronjas . pineras. La fruta 
-. compitiendo · Qon . · la· belleza · de · la~. mujeres . que . la siembran· 
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fotos ERNESTO FERNANDEZ 

. AHORA R·esuLTA · Qu:e . 
. LA. FLOR · ES DE NÚEVA .· 
VARIEDAD Y LLEVA 
CORONA 
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En la Isla de la Juventud termina la rec.o
lección de la toronja y a los jóvenes no les 
da tiempo a preparar su alegría: la fiesta 
estalla de pronto por tres lugares a la vez : 
Nueva Gerona, La Fe, La Victoria. Hacia allí 
van todos. Se reparten según el lugar donde 
se encuentren. Pero es · en Gerona donde 
más se concentran, donde el gentío .. que vie-· 
ne no amaina. Y se le ve moverse, y ·visitar 
exposiciones, y abarrotar las calles, y tomar 
cerveza desde temprano. Porque la fiesta da 
para mucho, para el que quiere divertirse 
aprendiendo, y para el que sólo quiere 
aprender a divertirse. El caso ' es que allí se 
puede ver lo que era la moneda de Cuba 
desde la primera República en Armas, el 
pan con lechón, la muchacha que estrena 
una sonrisa, los Meme, el Circo INIT o una 
importante exposición agropecuaria. y hay 
más. Y hay para todos. La fiesta dura cinco 
días, y cada uno está lleno de · sorpresas, de 
cosas nuevas quP se avecinan. 

No hay "tiempo de que se estrague la ale
gría, ni de que pueda romperse entre bron
cas. Ahí está el bajle, el órgano jadeando 
y jadeand0 junto al combo de música mo
derna, la conga que atraviesa el pueblo con 
un río de gente, la gente que viene de la 
cola de los libros q~e llegaron, las carrozas 
y las comparsas, y la pareja que busca. la 
hora más oscura de la noche para enamo
rarse. Así hasta qua los jóvenes regresan 
de nuevo, en guagua o en nota para su 
campamento, para el trabajo que los espera 
allá, al final de ·· la _madrugada. 

Una flor bonita 
como loco 
La fiesta; como la toronja, comienza con la 
flor . Y la .flor se busca entre todas y por 
toda la Isla. Se va al campamento de las 
injertadoras, ·al internado de secundaria, al 
reciente curso de tractores piccolino, y don
de quiera que hay una joven con la cos
tumbre de ser bella, condiciones revolucio
narias y de 15 a . 24 años. ' Finalmente la flor 
es seleccionada de un grupo de 70 . candida
tas. Y la flor resulta de la nueva variedad: 

· Ana. Ana Rodríguez López. Con ella se abre 
el Festival. El día .20 a las 10 en punto de 
la noche, bajo un enorme follaje de luces 
de bengala·. 

Desfila la flor con sus compañeras que son 
los capullos . Pinelli anima, y la cerveza 
también, pues ya toda la gente bebe sin 
vaso, sin descanso, sin parar. Pero además 
hay helados, yogures, hamberges, majúas y el 
copón de cosas . Así comienza !a fiesta. La 
flor lleva la corona. "Pero me siento mejor 
como· flor que como reina. Lo de reina me 
parece cosa de mucho orgullo". Exhibe su 
peinado, su vestido confeccionado especial
mente por el Buró de Orientación de la 
Moda. Y dice que le gusta todo y las can
ciones de Sil.vio, que es pinera, que piensa 
en los estudios, que la llevaron a 111- Haba
na, que le dijeron que era bonita como 
loco, que la emoción, que no sé decirle ... 
y ya no -se oye más, porque se ha armado 
la bullaranga. · · 

'Un hombre de La Fe 
La fiesta ha llegado hasta los úlíimos . rinco
nes del pueblito . Ese gentío joven que usted 
ve ahí son de la granja La. Reforma, la Julio 
Antonio Mella y la Frank: País. Están aquí 
porque· este es el- punto más cercano para 
ellos .. Por eso tiene que hay vaqueros, ver
deolivos y "toda la gente natural que v iene · 
del trabajo . Se apiñan en el centro para ver 
los peleadores de boxeo. Pero yo no. Yo 
sigo en mi taburete, porque yo soy el viejo 
José Noval. Tengo 64 años y vine para 
estas tierras cuando todo . el mundo. se cono
cía en la Isla. Desde mi casa veo mejor, y 
más. A este lado tengo el cine que han 
puesto abajo de las matas, enfrente los pe
leadores, y más allá unas muchachonas que 
desfilan con vestidos nuevos. ¿No es así'? 

· Yo casi no lo veo. Lo que yo hago es jun
tarlq con los otros recuerdos que tengo en 
la mente. Porque cuando yo vine a Santa 
Fe vine huyéndole al reinado de España. 
Caí aquí de 16 años. Allá eso era el desas
tre: los jóvenes salían y no regresaban, se 
quedaban en el misterio. Aquí entonces se 
trabajaba el melón, el pepino, el carbón y 
la toronja . Pero donde se salía mejor era en 
el carbón. Un hombre en la toronja venía 
a ganar un peso y pico y en carbón tres o 
cuatro. Aunque la mayoría de las veces en 
el carbón y en la toronja sólo se ganaba 
la comida. Ahora la toronja sola da hasta 

"para . poner la Isla entera de . fiesta. Y · ·es 
.como la candela, que se apaga aquí, y 
resuella más allá . 

Yo soy de Oriente, 
de la tierra caliente 
Al segundo día rompen los carnavales y 
las comparsas, Allá va la flor con los capu
llos en , la primera carroza, bajo un tempo
ral de serpentinas. Cruzan frente · a la tribu
na seguidas de cerca por la música .. Luego 
pasa otra, y otra, y otra más, ·y otra. Cada 
organismo ha presentado su car.roza. Pero la 
gente dice que la de Comunicaciones es la 
más linda, por sus bailarinas y la coreo

. grafía que presentan. Y entreveradas entr~ 
las carrozas y . la gente vienen las compar
sas a -todo tambor, ·Y entre las · comparsas 
voy ·yo, Teresa Faure, comparsera de Orien
te, de la tierra caliente. Vine para la Isla 
con · la columna juvenil y ahora soy injerta
dora de práctica y ·dando teoría. Así lo 
hacemos las compañeras que estamos en el 
campamento Juventad de Acero, pero lo ha
cemos bien, fíjese que todos los injertos que 
hay los hemos hecho nosotras . Hago diario 
de 300 a 350 injertos: toronja, naranja va
leÍlcia, mand.arina reina, mandarina pleopa
ti'a (que son esas grandes así) y mango. Es
tof contenta por la fiesta y porque hay un 
capullo que es compañera mía: Adriana Vi
lloch, ejemplar ·y bonita principalmente que 
es. En las matas los capullos n<> son tan 
bonitos. Sí, estoy por tiempo indefinido. Esto 
me gusta. Después de la comparsa (Juven
iud Alegre) vengo al campamento, me cam
bio de ropa y voy para Gerona de nuevo, 
a bailar hasta que me den las piernas , duer
mo dos, tres horitas y al campo, a trabajar, 

Por FROILAN ESCOBAR 

porque eso sí, con Festival o sin Festival, no 
podemos dejar caer el trabajo. 

Tokonaga piensa 
en Hokkaldo 
Hace. tant.o. frío. como fiesta . Gerona tiene sus 
calles barridas por el viento. Cae ' una llo
vizna . cernida, como un rocío crecido. Toko
naga torna una cerveza y mira la exposición 
sobre la destilación del petróleo. Para él 
la temperatura ha . bajado a "diecipocos" gra
dos. El vino de una isla del Japón en que 
hace bastante frío, pero dice que ya su 
cuerpo no se acuerda, porque eso fue hace
cuarenta años. Ahora piensa en la isla 'que 

. está ·más al norte, en Hokkaido, donde nie• 
va y donde lo que suenan no son los tam
bores, sino los dientes. Pero allá está el saki 
y . aquí la cerveza. De ahí saca el calor que 
le hace falta, dice. .Porque él no baila, él 
sólo mira y se ajusta su chaqueta.' Hac;e una 
reverencia. Cuenta en mal español que vive 
en la colonia japonesa del Júcaro, pero que 
vino a Gerona atraído por el ruido de la 
fiesta. Tiene 5 hijos y 4 están becados. El 
es sembrador, desde niño. Se despide. Ouiere 
continuar tomando botella a botella de cer
veza. Se ha tomado una docena. Y hace 
frío . Tiene que seguir. 

La toronja en su 
festival 
Es redonda, amarilla, y grande y jugosa la 
toronja. Las hay coloradas, sin semillas y 
·con un ligero amargor. Cuando se lavan y 
son parafinadas para ·envasarse huelen a 
manzanas. En el campo no : en el campo su 
aroma es el de la náranja. 

"En Cuba la toronja ·· era casi desconocida en 
la época colonial", dice en su · diccionario 
botánico Juan Tomás Roig, "y cuando la 
primera intervenci6n se hicieron grandes 
plantaciones de Citrus por los colonos norte
americanos, principalmente en la Isla de Pi
nos, Herradura, Pinar del Río, y La Gloria, 
Camagüey, plantándose entonces grandes na
ranjales y entre ellos muchas toronjas, cuyo 
fruto se embarcaba principalmente para los 
Estados Unidos, porque los cubanos apenas 
lo cDnsumían. Actualmente muchos cubanos 
la usan también en el desayuno y se emplea 
. bastante el jugo en la alimentación de los 
enfermos . .. " 

Ahora nuestro mercado so;n los países socia
listas y Francia. Y los cubanos · que -. la con
sumen, con azúcar. Pero no digamos más, 
porque ya la toronja gira y gira y estamos 
otra vez en la fiestá. En la playa de arenas 
negras de Bibijag.ua. Allí está todti la gente 
en apretado final. Y bailan todos :. baila la 
flor y los cap1,1llos, baila . el de la orquesta, 

, el pinero que vino y los jóvenes columnis
. tas d·el centenario. Cada uno usa la alegría 
.a . su manera, pero sin faltarle el respeto a 
la alegría. Y · corre la noche, no como un 
caballo, sino como una bailarina a paso de 
tambor, hasta que· se pierde en el día nuevo 
que trae este Festival de la Toronja • 
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Por ENRIQUE PINEDA BARNET 

¿CUALES SON 
LOS FILMS 

MAS IMPORTANTES 
DE 1968? 

NUESTRA SELECCION: 

Para nuestro resumen cinematográfico del año hemos reali
zado una encuesta entre los directores de cine cubanos, bus
cando grupos representativos del cine de ficción y documen
. tal, de largo y corto metraje. De este modo también damos 
a conocer el sentido de apreciación, las líneas y tendencias 
de gusto y calificación de los realizadores cubanos. 

La encuesta se llevó a cabo mostrando a los directores la 
relación de los estrenos en 1968 en Cuba2 tant~ en las salas 
tradicionales como en la Cinemateca, abierta al público en 
general. 

La ·pregunta umca de la encuesta ha sido: ¿ Cuáles considera 
que son los films más importantes estrenados en el año 1968 
en Cuba? La calificación de "la mejor", la hemos desechado 
por el término de "la más importante", ya que el primero 
nos resulta caduco en significación, así como un tanto sen
sacionalista y por lo mismo impropio. Así la selección se ha 
hecho sobre la base de los valores propios de los films, su 
significación para el movimiento cinematográfico y los valo~ 
res estético-ideológicos que sustentan. 

EL FILM MAS IMPORTANTE ·DEL ANO 

TIERRA 
EN TRANCE 

1- TIERRA EN TRANCE de Brasil. Rea-
lizador: Glauber Rocha. Esta crítica 

apareció en nuestra página en · el nú
mero de CUBA, febrero de 1968. Consi
derada por sus valores cinematográficos 
propios, como cine realmente nuevo, 
tanto en el lenguaje estético como en · 
su importancia ideológica. Mitin cine
matográfico, lucha entre la palabra y 
la violencia, ruptura total que exige un 
nuevo enfrentamiento · crítico, van·guar
dia y avanzada del cine del Tercer 
Mundo. 

Conjuntamente, consideramos como re
afirmación de su importancia, el con
junto de films brasileros estrenados en 
el año, tales como Los fusiles, Hora y 
momento de Augusto Matraga y La di
funta, etc. 
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Los· OTROS. FILMS EN . ORDEN DE IMPORTANCIA 

LEJOS DE 
VIETNAM 

2• LEJOS DE VIETNAM . De Francia. 
Realizado por iniciativa de Chris 

Marker .. con i~o personalidades del cine 
internacional, tales como: Jacques De
my, Claude Lelouch, Francois Reichen
bach, Willy Fíurant, Francois Maspero, 
Roger Pie, Michele Ray, Michel Fano, 
Didier Baudet, Jean Lacouture y muchí
simos colaboradores más . Todos · ellps, 
por encima de sus · conceptos idelógicos 
y artísticos unidos en un punto interna
cionalista de solidaridad con el comba
tiente pueblo vietnamita, en un llamado 
a las "buenas conciencias tranquilas" 
de los que piensan que basta decir 
!'estoy contra la guerra" . Es un film 
que grita, con un saldo de riqueza dei 
lenguajes, valiente, positivo y profun
do. Hecho único en la historia de la 
cinematografía, en cuanto a su reali-. 
zación, objetivos y modos de produc
ción. Lenguaje nuevo, heterogéneo y 
complejo, en un colage que pasa de la 
frialdad a la violencia, en la profunda 
crueldad de nuestro tiempo, con imá
genes que sacuden. la · imaginación ex
tenuada de la cultura tratjicional · eu
ropea . 

CASSIUS CLAY 

3- C.~SSIUS CLA Y . Film franconorte-
americano, realizado por William 

Fílein. Por su aporte técnico y artístico 
al cine directo y al · nuevo lengt).aje 
cinematográfico, y por el importante es
tudio que desnuda elementos funda
mentales del. complejo proceso de las 
luchas del. pueblo negro norteamericano 
contra la _discrimina-ción racial en Esta
.dos Unidos . 
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LOS PUÑOS 
.EN 
EL BOLSILLO 

4. LOS PU:Ñ'OS EN ÉL' BOLSILLO . 
lia . Realizada por . el ' Joven aüector 

Mateo . A > Bellochio . . Como el íriiéio . d.e 
una ruptur~ .con . la decadencia del •. cíne 
italiano de los úfümós tiempos, proles-. 
ta ,¡ ~rei:nonición, gµe poco . deseués 
se plasmó en las : luchas dl:l lo!; mc,vi
mieritos estudiantíles . ~n)ta:lia cOmo 
el resto de Europa y en el mundo. 

_.. .·- .· . 

En otros ·. niveles, considerafuos tiÚribi9¡1 . 
el · film · Úalia~o de Floresta.no Vancíni: 
I,as. estaciones de nuestro amor, así' co' · 
mo los films ingle~es El quid, de llF 
chard .Lester"' y El · 'Encargado de C!ive· 
Donner, por sÚs valores artísticos y 

' remq.vedore,s de c9rióiencia .Y efe len
guaje de.nlro . del cirie .europeo . . · · 

LUCIA 

S- LUCIA. Cuba. Realíz_!l.da . por Hum
berta · Solás. Cuya crílíca · aparece 

· ·en nuestro número anterior. Como c:ul~ 
minación de una etapa del movimiento 
cinematográfico cubano; conjuntamente · 
con Memorias del subdesarrollo de To-
m:ás Gutiérrez Aiea, · · 
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YEN MENCION 
APARTE LOS FILMS DE LA 

"CINEMATECA DE CUBA" 
ACLARACION: No hemos incluido en esta selección los cortometrajes, por considerarlos 
materia de suficiente importancia ~omo · para dedicarles un espacio aparte, y teniendo en 

cuenta que se prepara un ·grueso de importantes estrenos de cortos para fines de este año, 

d.espués ~ del cierre de esta - edición . 

LOS 
DIRECTORES 
CUBANOS 
_OPINAN 
HUMBERTO SOLAS (Realizador 
de "Lucía") 

1-Lejos de Vietnam (Francia) Marker
Godard-lvens-Varda-Klein,· etc. 2-Los 
Fusiles (Brasil) Ruy Guerra. 3-Tierra 
en trance (Brasil) Glauber Rocha. 4-La 
difunta (Brasil) León Hirzman. 5-Cas
sius Clay. (Franco-norteamericana) Wil
liam K!ein. 6-Marat Sade (Inglaterra) 
Peter Brook (Estrenada en la Cinemate
ca).· 7-Campanadas de. medianoche 
(hispano-suiza) Orson Welles. a-Memo· 
rías del subdesarrollo (Cuba) Tomás 
Gutiérrez Alea. 9-Los puños en el bol
sillo (Italia) Marco Bellochio. 10-Las 
estaciones de nuestro amor (Italia) Flo
restano Vancini. 

JULIO GARCIA ESPINOSA (Realizador 
de "Aventuras de Juan Ouinquín") (Sin 
darles un orden, por considerar aspec
tds importantes en unas y \,tras) 

Tierra en trance, Lejos de Vietnam, Ma
ra! Sade, La Chinoise (Francia) J . L. 
Godard (estrenada en la Cinemateca) 
Cassius Clay, El quid (Inglaterra) Ri
chard Lester; Lo~ puños en el bolsillo, 
El Encargado (Inglaterra) Clive Don, 
ner; La Difunta, El silencio no tiene 
alas (Jap6n) Razko Kuroki. 

(En el cine cubano encuentro un proce
so en el cual cinco últimas películas . 
demuestran un salto importante de ca
lidad : David; Lucía; Memorias del sub
desarrollo; La ausen.cia; .Aventuras de 
Juan Ouinquín.) 

ALBERTO ROLDAN (Realizador 
de "La ausencia") 

1-Marat Sade. 2-Lejos . de Vietnam. 
3-Memorias del subdesarrollo. 4_:_Lu
cía (Cuba) Humberto Solás. 5-Cassius 
Clay. 6-La Chinoise. 7-Tierra en ·tran
ce . 

TOMAS GUTJERREZ ALEA (Realizador 
de "Memorias del subdesarrollo") · 

!-Tierra en trance .. 2-Cassius Clay. 
3-Marat Sade. 4-Lucía. 5-Memorias 
del subdesarrollo. 6-Los puños en el 
bolsillo . 7-Lejos de Vietnam. 

JORGE FRAGA (Realizador 
de "El robo") 

1-Memorias del subdesarrollo. 2-Lucía. 
3-Los puños en el bolsillo. 4-Lejos 
de Vietnam. 5-El quid. 6-Cassius 
Clay. 7-La ausencia. 

ALEJANDRO SADERMAN (Realizador 
de "El asalto al tren central") 

i-Tierra en trance. 2-Memorias del 
subdesarrollo. 3-Los puños en el bol0 

sillo. 4~Los f.usiles . 5-Lu'c:ía (segundo 
episodio). 6-El niño del Ingenio (Bra
sil) Walter Lima Jr .; 7-Juego de masa
cre (Francia) Alain Jessva . 8-La RepÚ· 
blica de la Esdos (URSS) Guennadi Po
lok. 9-Mención al Conjunto· de Estreno 
de Brasil. 

MANOLO PEREZ (Realizador 
de "La esperanza") 

1.-Lejos de Vietnam. 2-Tierra en tran
ce. 3-Cassius Clay. 4-Lucía . . 5-El 
quid. 6-Los . puños en el bolsillo . 7-
Memorias del subdesarrollo. B-Los fusi
les . 

ROGELIO P ARIS (Realizador 
de "Posición Uno") 

!-Tierra en trance. 2-Marat Sade. 3-
Los puños en el bolsillo . 4-Lejos de 
Vietnam .. 5-Cassius Clay. 6-Memorias 
del subdesarrollo . 7-El Padre (Hungría) 
lrtván Szabo. a-Lucía . 9-Hambre (ín
ter-escandinava) Heinnih! Carlsen. 10-
El quid : 11-Campanadas a medianoche 
(a pesar del doblaje en español que la 
echa a perder). · 

MANOLO HERRERA (Realizador 
de "Valle del Cauto") · 

1-Tierra en trance . 2-Marat Sade. 3-
Cassius Clay. 4-Lucía. 5-Los puños en 
el bolsillo . 6-Hora y momento de Au-

Marat-Sade (lnglat_erra) de Peter Brook, 
por sus valores cinematográficos y es
pecialmente teatrales, como renovación 
técnico-artística y de expresión de 
ideas. 

La -Chinoise (Francia) de Jean Luc Go
dard, por su carácter revolucionador 
del cine dei que Godard es un ejemplo 
de vanguardia. 

gusto Matraga (Brasil} · Ro~erto Santos. 
7-Memorias del subdesarrollo. a-Le
jos de Vietnam. 9-La Chinóise. 10-
Los fusil.es. 11-La difunta. 
SARA GOMEZ (Realizadora 
de "Y tenemo.s sabor") 

1-Tierra en trance. 2-Memorias del 
subdesarrollo. 3-Lucía. 4-Los fusiles. 
5-Lejos de Vietnam. 6-Hora y mo
mento de Augusto Matraga. 7-Los pu
ños en- el bolsillo. a~Cassius Clay. 
9-La ausencia . 

OSCAR V ALDES (Realizador 
de "El ring'') 

1-Campanadas a medianoche. 2-El 
quid . 3-Cassius Clay. 4-Lejos de Viet
nam. 5-Marat Sade. Y las cubanas: 
1-Memorias del subdesarrollo. 2-Lu
cía. 3-La ausencia. 

PASTOR VEGA (Realizador 
de "La canción del turista") 

!-Tierra en trance. 2-Lejos de Viet
nam. 3-Marat Sade. 4.,--Cassius Clay. 
5-Lucía. 6-Hambre. 7-Los puños en 
el bolsillo. 8-El Encargado. 9-Los fusi
les . !O-Memorias - del .subdesarrollo. 
11-El muro (Francia) Serge. Roullet. 

MIGUEL TORRES (Realizador 
de "Escuela de Cadetes") 

1-Tierra en trance . 2-Marat Sade. 3-
Cassius Clay. 4-Lucía. 5-Lejos de 
Vietnam. 6-Los puños en el bolsillo. 
7-Memorias del subdesarrollo . a-Los 
fusiles . 9-Jueg·o de masacre. 10-El 
quid. 11-Campanadas a medianoche. 

EL RESULTADO 

Este año, por primera vez, la selección 
individual tendió a incluir los films 
cubanos y latinoamericanos dentro de 
la calificación general, lo que significa 
que los ·encuestados no asumen una re
lación de desigualdad entre el cine de 
países industrialmente desarrollados o 
no; este cine del Tercer Mundo, al ser 
juzgado en su tabla de valores y cate
gorías propios, es apto para cualquier 
valoración comparativa en el terreno 
de la universalidad . • 
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aban,llla Por JOSE MIGUEL GAROFALO Fotos ERNESTO FERNANDEZ 

Y es que el paisaje del Hanabanilla ·. ha 
· cambiado: ahora la cascada que ilus
. traba las viejas geografías cae por un· 
· tubo de hormigón y sobre el valle y el 
pueblo de Siguanea nadan las .truchas 
y bucean unos pájaros blancos y zan-

. cudos que nadie -sabe de dónde vinie
ron. Más abajo, en el sótano de una 
montaña, el agua se convierte en chis- · 
pa y .viaj~ desde Camagüey hasta Pinar 
del Río alumbrando bateyes y ciudades 
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El tráfico es· constante: alrededor 
, · del lago ·hay· .cooperativas de 

pequeños agricultores .que ·se . 
ocupan dé la cría 'de animales .y 
-del ,cultivo .,..de frutos··.menores 
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En la planta, a 1 200 pies .. de -
profu.ndidad,. se muele el agua .. de · 
tres ríos: . Hanabanilla, . Guanayara · 
y Negro · · · 

-
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En. el país 
del Hanabanilla 
un lago "inventado 
PARA LLEGAR AL LAGO · 

Salga de Santa Clara de algún modo, des
víese al sur 29 kilómetros y entre en Mani
caraguá, la capital del Escambray; después 

· ponga rumbo a Cumanayagua -y atraviese el 
caserío de la Moza y el lugar llamado La 
Campana, remonte pausadamente el terraplén 
de 8 kilómetros que le queda. a mano iz
quierda y de repente un país de calma y 
de agua le llenar~ los ojos : usted ha llegado 
al lago inventado del Hanabanilla. 

Donde se describen 
los alrededores y 
se aprende el rumbo 
del ,lago 

Una veintena de casas de mampostería, la 
escuela, la tienda, el paradero de los botes : 
una edificación de dos pisos y una escalera 
terminada en rampa que baja hasta el mue
lle. A un extremo la torre de toma de la 
hidroteléctrica. Del otro lado, abajo : las 
construcciones de la plant&., las paredes enor~ 
mes de piedra y hormigón que contienen las 
aguas del embalse. En la orilla opuesta : la 
escuela de remeros y los colores vivos de 
los techos de loná del campamento interna
cional de pioneros. Entonces, al centro: las 
aguas verdes quietas pesadas que bordean 
un islote de marabú y se extienden hasta 
al muro gris de Jibacoa; · al final, el flaco 
brazo de agua que s~ alarga 10 kilómetros · · 
hasta rozar Guanayara. 

Empieza el día 

Después de pasar la tarde jugando con los 
pioneros, lo mejor- que puede hacer es que
darse a comer y a dormir con los muchacho
nas de la escuela de remos . Se levantará 
amaneciendo porque Fernando, el Duque o 
Papito, o cualquiera, que regrese de la últi
ma guardia de milicia, le sacudirá el sueño 
del hombro y le · dirá -que tiene el tiempo 
justo para coger la lancha que recorre el 
lago. Hay que seguir un camino resbaladizo 
de rocío y luego subir la cuesta donde vive 
Bacallao y transitar por la neblina como un 
fantasma hasta dar con el lomo pedregoso 
del muro del embalse. Enfrente brillá el lago: 
.un enorme pellejo sudado. Abajo roncan las 

· turbinas de la hidroeléctrica. 

En el muelle del Salto hay una docena de 
pasajeros bostezando. Esperan a que den las 
7, a · que llegue Venturita a arrancarle la 
modorra a la lancha e inicie el viaje del 
lago. A bordo usted se acurrucará en un 
banco. Cerca de V enturita agarrado al timón, 
podrá observar cómo se hace de día, cómo 
se despeja la neblina y quedan nítidos los 
contornos de la cordillera. ' Verá casitas en 
las cejas de las lomas, sembrados de malan
ga y café, platanales asomándose a los de
clives .. Verá al ganado aceptar con rústica 
calma el reto de las laderas~ el plano incli
nado a 45 grados que verde de · pasto se 
pierde en el agua. Oirá el salto de muchos 
manantiales, su canto afelpado por el limo 
y el follaje que cubre la caliza. Casi en si
lencio compartirá el frasco de · café o la ca
ne·ca de ron. con el vecino de asiento, -hasta · 
que se sienta con valor de intervenir en la · 
diaria discusión de los agricultores, qu_é fer-
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tilizante es el más efectivo, qué época es la 
mejor para podar los cafetos ... 

Apuntes para la 
prehistoria del lago 

Hoy mi mente se recrea
por la montaña lejana 
al valle y a la sabana 
del barrio de Siguahea 
donde el campesino emplea 
su existen.cía traba}ando. 
Llega González <;lel Valle 
despropiando y pone plazo 
y si usted no le hace caso 
los · trastes para la calle. 

En el año 57 la empresa de González del 
Valle, asociada al gobierno y a caciques del 
lugar, anunció a· los campesinos del valle 

. de Siguanea que tenían que abandonar la 
reg1on porque se proyectaba instalar una 
central hidroeléctrica y construir un embal
se. De esta época "del despropie", como la 
recuerdan .los campesinos, son las décimas de 
Cheo de Armas, un fotógrafo ambula-nte que 
recorría la zona a caballo con una guitarra 
maltrecha y la alegría en los labios. 

En Guanayara tenemos 
al Montañés y al Ambrosio 
que al no vender,su negocio 
tendrá que salir en remos. 
Dice el M ontañ~s ¿qué hacemos? 
Dice Ambrosio, nos marchamos, 
cuando esto se llene de agua 
ni hac~endo un bote de yaguas 
nunca Jamás nos salvamos. 

El desalojo se completó en el tiempo previs
. to, pero las ·obras quedaron interrumpidas 
en el año 59, aún sin concluir la excavación 
pe! embalse. 

INQ. HECTOR V ALDES (jefe de producción 
de la hidroeléctrica del Hanabanilla): Este 

, proyecto se comenzó a irabajar en 1956; sin 
embargo, parte de la excavación, lodo . el 
montaje de los equipos y la obra civil, fue
ron hechos en el periodo revo~ucionario. 
Dos de los equipos funcionan desde 1963 y 
tienen procedencias diversas. La tercera uni
dad se puso en servicio en febrero de este 
año; es · lolalmenle checa. La planta tiene 
une ca1>acidad instalada de 45 mil kilowalls/ 
hora, ;epresenlando cerca de un 10% del 
sistema occidental de la Empresa ~léclrica, 
que se extiende de.sde Pinar del Río hasta 
Camagüey. 

HORARIO DE LA LANCHA: 
salidas desde el Salto a las 

7,00 AM y 2:00 PM 

'RECORRIDO: 
del Salto a la Cueva de la Vieja 

y regreso al Salto 

VIAJE A JIBACOA: 
· coja la. otra lancha (trasbordo) 

en la Cueva de la Vieja 

CUNDITO EL NEGRO trabaja en la lanchá. 
Nació cerca de Siguan~a y tiene 5 ·hijos, "la 
mayor de 7 años". Ahora vive en el Salto. 
Cuando se pasa por el Guayabo, justo el lu
gar donde. en el fondo del lago reposa el 

pueblo de Siguanea, Cundito murmura inva
riablemente: "Pueblo malo de Siguanea, no 

· le extraño ni un poquito porque lodo lo que 
ahí pasé fueron trabajo y calamidades". 

Si usted habla con Cundito el Negro, le dirá 
que él nació con el lago. Antes los Lora y 
los Castaños y uno que le decían Pepillo Her
nández tenían toda la tierra _y había trabajo 
sólo cinco o seis meses en el año. "En cuan
to se terminaba la zafra del café empezaba 
la del hambre y. . . no, no, de esos tiempos 
no quiero acordarme. Eso ya quedó bajo el 
agua". 

-La maestra del Junco 
Al final del barn:;:o, cerca de la· ,popa, v1a1a 
una mujer joven que mira pensativa las 
aguas del lago. Se llama Emilia Avys Gon
zález y es la maestra n-qeva del Junco (18 
alumnos) . Antes trabajaba . en Carolina, en el 
llano de Cumanayagua. Pero pidió trasladp. 

-¿ Por qué para el lago'? · 

-Cualquier lugar es bueno. Cualquiera me
nos donde estaba. 

-¿Qué pasó'? 

-Na.da . . . asuntos personales. Mi marido ... 
otra mujer ·. . . y figúrese: ocho años juntos 
y dos muchachos. No resistía más los chis
mes y pedí irme lejos. 

--¿ Y si él te viene a buscar'? 

-Aqui me tiene. E! es mi compañero. Pero 
eso sí, que la deje a la otra. 

Rec_eta para -fabricar 
un lago · 
Consígase un par de ríos con buen caudal, 
luego escoja un valle arcilloso para que el. 
suelo no se · le desfonde. Elija uri sitio alto 
rodeado de montañas y · rellene de concreto, 
previsoramente, cualquier fallito de la natu
raleza por donde pueda escaparse ·el agua. 
Ahora sólo le queda empujar los ríos hasta 

-·la poceta y . . . ¡ abracadabra zim bon han 1: 
ya tiene su lago para divertirse. 

El vecino del moñito 
Pablo Gómez tiene 11 hijos y 4 caballerías 
de café en lo más alto del, Moñito. "Desde 
la madrugada bajando esas lomas para coger 
la l,ancha y ya usted · ve, por poquito se me 
va''; rezonga. Lleva una jaba desbordada de 
plátanos pintones. Sus dos . hijos más peque
ños lo acompañan a Manicaragua por ' la ·vía 
de Jibacoa. · 

...!.¿Por qué vive tan lejos y tan arriba'? 

Pablo Gómez mira hacia los picos perdidos 
y abre los brazos en cruz: · 

. -Figúrese, porque cuando llegué; lo demás 
ya estaba cogido. 

V enturita fue 
a la guerra 
Contra los alzados del Escambray 
estuve seis meses peleando. Primero 
recorrí las lomas de N oda, cerca del 
Salto . Por 'ahí tendimos varios cercos. 
En la Loma Blanc.a había un aliado 
que le decíán el Congo Pacheco :.y .lo 



fuimos a buscar. Tenía tina banda de 
diez hombres; pero cuando hicimos el 
cerco resultó que era el mentado Rea
lito y a ése sí que no lo pude coger, 
se ·me fue .entre el fusil y las manos. 
Entonces me destacaron en M anacas 
lznaga. Mi ·gente cayó por la zona de 

. Quiñones y ahí eché el tiempo res
tante hasta· que los cogimos a todos. 
Por ese lugar andaba el T artabul, 
qur era el mismísimo diablo. Atrope
lló hasta a su hermaTJ,a. No estpy se~ 

· guro pero entre sus muertos creo que 
está V alentín Alonso, que nos servía 
de práctico por aquellas lomas. El 
hecho es que una partida de alzados 
le rodeó la casa y le mataron al hijo; 
luego, cuando V alentín' salía con su 
rifle, 1; ultimaron en la puerta de la 
casa y su mujer viendo todo aquello. 
Así eran de desalmados . 

Los botes 
Las lanchas del :paradero del Salto se llaman 
26 de Ju.lío y Gabriel Aguila pero para los 
de por allí no pasan de . ser los botes. El 26 
de Julió era uno de los lanchones que hacía 
la travesía Habana-Regla ; ahora desde hace 4 
años navega por el lago pero nadie se 
acuerda cómo fue · a parar ahí. El · otro, el 
Gabriel Aguila, fue construido en el Salto 
y anda de lo mejor con un motor checo 
que encontraron entre los equipos de la 
planta . Para transportar carga se ·utiliza el 
Jabirú. Es la unidad veterana de la marina 
del lago y navega bajo la bandera del cen
.tro de acopio de productos agrícolas del 
Hanabanilla. A pesar de sus seis años de 
andar trajinando entre los mu.elles del lugar, 
aguanta 100 · quintales cle carga en las costi
llas y le quedan fuerzas para remolcar un 
lanchón que transporta otros 120 , quintales . 
El tráfico es constante: alrededor del lago 
hay una docena de cooperativas. de peque
ños agricultores que se ocupan de la crianza 
de cerdos; cabras, aves; del cultivo del café, 
cacao, plátanos, cebollas, cítricos y otros 
frutos menores. Como si . fuera poco, el Jabirú 
distribuye a los campesinos fertilizantes y 
otros productos necesarios en las cosechas. 
Félix Cornejo, jefe del centro de acopio, 
asegura que el . Jabirú nunca ha fallado un 
viaje: "A · este barquito vamos a tener que 
darle el carnet del Partido : ¡ hace ralo. que 
se lo ganó ya, .. 

La viejita del talego 
de maíz 
-¿Pero no pueden llevarme hasta más 
alanter 

-No, mi vieja -dice Venturita . 

-Dos leguas y un poquito más .. . 

-No podemos, mi v iejita . . 

-No .sean malos, que ustedes pueden ser mis 
nietos. · ' 

-De aquí no podemos pasar, estamos orga
nizados . 

-La organización . . . la organización. Cuan· 
do había arrias de mulos las cosas iban 
mejor . 

Para lo que 
un lago: · 

. sirve 

·1 
De almacén y suministro de agua potable 

2 
para echar a andar pianes de irrigación 

3 
para producir energía eléctrica, si está 
en un lugflr alto 

4 
para aumentar el régimen de lluvias 
de la zona 

5 
para pescar y cazar y nadar y remar 

6 
para bonito. 

A VISO A LOS VECINOS 
DEL LAGO HANABANILLA 
Y DE TODO EL 
MUNICIPAL 
CUMANAYAGUA 

Por esté medio se comunica que a par
tir de diciembre deJ año en curso, CO· 

menzarán a prestar servicio en el !ramo 
comprendid~ entre el. Salto y Cumana· 
yagua, autobuses alemanes Roebur, de 
~l confortables asientos. Las salidas se
rán a cada hora, la última a las 6:30 
PM, teniendo pripridad los pasajeros 
que vivan alrededor del lago. 

PROHIBIDO FUMAR Y LLEVAR 
PASAJEROS DE; PIE 

Muchas gracias 
Empresa de Transportes 

Patria o Muerte VENCEREMOS 
Cumanayagua, Escambray 
1967, "Año del Vietnam Heroico" 

Cundito el negro 
y el hospital 
(ó la pala y el mulo) 

--¿ Cuál es el hospital más próximo'? 

-El nuevo de Jibacoa -dice Cundito el 
Negro señalando al final del lago. 

-¿ Y antes'? 

--Cienfuegos . . . Santa Clara . . . Era un 
problema. Me acuerdo que una vez tuvimos 
que llevar a mi madre y fue un l~o con la 
pala. Todo el tiempo fue .un lío con la con
denada pala. 

-¿Una pala? 

-Sí, porque el mulo donde habíamos ama
rrado a la vieja no andaba bien por aque
llos · derriscaderos y a cada rato había que 
coger la !)ala y hacerle escalones para que 
bajara. Seis kilómetro.s haciendo escalones y 
con aquella condenada pala . . . 

Los muchachos 
de papito 
En el Salto radica la escuela. de remos que 
representa al Plan Escambray en las compe· 
tencias nacionales. Papi!o (Heriber!o Pérez} 
el instructor, tiene 28 años y es el más 
oxigen!e de los hombres del Hanabanilla : 
"Había que verme cuando remaba del . Cien• 
fuegos Yacht Club, había que verme remar 
por . aquella bahía de Jagua. Eso sí era re· 
mar y no lo que hacen estos montañeses . .. 
Había que verme . . . a mí . . . levantando la 
boga con el corazón .y los pulmones en la 
punta de la boca. Había que verme, y no 
a estos novatos montañeses que no se ganan 
ni el trato ni la comida.. . . Había que ver· 
me . . . Claro que en un final la m.ayor.ía de 
ellos nunca había visto tanta agua junta 
pero de todos modos a mi había _que verme"· 

Ramón y Chucha 
RAMON: Cuando llegamos aquí, se 
decía que andaba cerca T artabul, el 
bandido. También Realito operaba 
por esta zona, ¿te acuerdas, Chucha? 
Y o no soltaba el fusil de la preocu
pación que tenía. Y como acabába
mos de venir de Oriente no conocía
mos a nadie aquí ni sabíamos quien 
era quién. Lo único que sabía era que 
a .mí no me iban a ahorcar con nin
gún alambre de púas. ¿Te acuerdas 
lo que te decía cuando no podíamos 
.dormir? ¿Te acuerdas, Chucha? A mí 
había que matarme a tiros: Y tú de
cías que a tí también, y no dormías 
y te preocupabas por tus hermanos 
de la milicia serrana porque ya ha
bían asesinado a (:onrado Benítez y 
a Manuel Ascunce y yo · no soltaba 
ei fusil. Y ahora es distinto porque 
ya conocemos á gentes y la guerra ya 
ha pasado y nunca se volverán a me
ter, ahora sólo nos importa que el 
bote de la Cruz Roja se haya roto 
y que se le haya partido el eje al que 
va hasta /ibacoa, eso sólo nos impor
ta, Chucha. Eso sólo nos importa 
aunque todavía no suelte el fusil. 

Termina el día 
Después de recorrer los paraderos del lago 
ya es casi de noche . Pero antes de la comi
da en la escuela de remeros queda tiempo 
para visitar la planta. Allá, .en lo hondo, a 
1 200 pies de profundidad, se muele el agua 
de tres ríos : Hanabanilla, Guanayara y Ne
gro. La sala de turbinas está bajo ·145 millo
nes de metros cúbicos de agua y 5 millones 
de las truchas más grandes de Cuba. A uno 
le explican que, además de electricidad, la 
planta suministra . agua a Cúmanayagua, a 
Santa Ciar¡¡. y a Cienfuegos. 

A la salida se respira el aire alegre del 
bosque de eucaliptos que rodea la planta. 
Se asciende por .la cuesta y allá abajo, esta 
vez brillando en la noche, está el lago in
ventado de un día para otro, ese !ag,o que 
convertido en chispa, viaja media Cuba 
alumbrando ba!eyes y ciudades, y no con
forme con haber cambiado los pájaros y el 
cielo del Hanabanilla, empieza a hacer de 
nuevo a sus hombres. • 
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ces .MUCHACHOS CE LA BASE 
Ronald Clay Britton, del 

New Jersey: 17 años 
estado de Maryland, Raymond Shaprosky, 

y una ·"prometedora" hoja de servicios 

Ronald Clay Britton y Raymond Shaprosky, 
miembros de la Infantería de Marina de 
Estados Unidos destacada en la base norte-

. americana, en. ·cuantánamo, fueron captura
dos -sin resistencia · en territorio cubano a las 
10 :30 de la noche del 19 de 'noviembre. 

He a:quí sus generales : 

Ronald Clay Britton : · .soldado, número· de 
~erie 2445159, natural de Elkton, estado de 
Maryland. Die~isiete años de edad. . 

Raymond Shaprosky: soldado, número de s~
rie 24633378, natural de Willingbor, New 
Jersey. Diecisiete años de edad. · 

Como ún'ico "armamento", las autoridades cu
banas ocuparon a ambos "marines" un pomo 
de pastillas "Darvon", especie de droga que 
produce una "euforja" -anormal en quienes 
la ingieren. Sus" declaraciones confirman el 

" 

grado de pervers1on e inmoralidad que ca
racteriza a los. cuerpos en los cuales militan . 

Vistiendo ropas de civiles, Britton 'y Shap
rosky · fueron capturados mientras merodea
ban los territorios cercanos a las postas cu
banas. 

Drogas, marihuana 
y homosexualismo 
Clay Brilton, según sus propias declaracio
nes, fue reclutado el 15 de abril de 1968, 
siendo ·enviado al campo de entrenamiento 
de Parris lsland en Carolina del Sur, de 
donde se escapó dos meses más tarde, razón 
por la cuai fue encarcelado." · · 

Luego de ,concluir una fase de su entrena- · 
miento, fue enviado por avión, desde Caro
lina del No~te, a la .base norteamerica~a de 
Guantánarno, donde fue ubicado en el tercer 
pelotón de la Compañía H, en ei campa-
mento Bulkeley. . -

Clay declaró que el domingo 17 en horas 
de la noche, · encontrándose en un · bar de 
la base eón el también detenido Shaprosky, 
ingirieron varias pastillas · "Darvon", después 
de lo cual se entregaron a prácticas inmora
les en un "bungalow" cercano; con el cabo 
de la compañía· "HSS", no sin antes fumar 
cigarrillos de marihuana . .. 

Siguió :relatando el deténido que una vez 
concluida la "fiesta" y bajo los efectos de 

· Jas drogas, decidierÓn dórrnir a lá intempe
rie, pero má_s tarde cambiaro.n de idea . re
gresando al bungalow donde habían · estado 
anteriormente. El bungalow, por añadidura, 
está destinado al servicio de oficiales, en la 
zona de Kit(ery Beach, dentro de la base. 

El lunes por la mañana-, al saberse buscados 
por los cuerpo·s de Inteligencia. de la Base, · 
debido · · a ' que · no se habían presentado a 
servicio, ·decidieron permanecer ocultos, por 
temor al castigó que les esperaba. 

Cruzan ; a territorio 
cubano 
El lunes en horas de la noche y ya perse
guidos de cerca por efectivos norteameri
canos; decidieron cruzar la cerca, internán
aose en territorio cubano, donde fueron 
. arrestados sin ofrecer resistencia . 

Britton -declaró, además, que un hermano 
suy_o, 1-larnado John, murió en Vietnam hace 
varios días . A continuación declaró que su 
reclutamiento se produjo en form a volunta
ria, agregando ' que en la base lo pervirtie
ron, ofreciéndole marihuana y drogas y con
duciéndolo a prácticas homosexuales, al 
igual qu·e su amigo Shaprosky. 

"E;n . la base -dijo_: el 90 por ciento ~k la 
tropa a que pertenezcq fuma marihuaná, in
cluso ·durante las horas en aue se hace ser
vicio de guardia en las ga;itas de vigilan-

. cia. _Los sargentos, muchos de los cuales 
también fuman la hierba . tóxica e ingieren 

_ "drogas, .sólo récomiendan que todo se haga 
en silencio". 

Abundando · en . detalles, puntual.izó que '·los 
dos sargentos · que comandan su grupo, el 
jefe del pelotón, Sky, , y el sargento guía 
derecho, Thoment, ambos de la compañía 
H, s_on asiduos adicíos de la marihuana." 

Concluye señalando ·que· las motivaciones 
que lo impulsaron a internarse en territorio 
cubano fueron fas de irs~ de lá base y es0 

capar del servicio. 

Lás de.claraciones de Raymond Shaprosky 
coinciden en gran medida con las de s.u 
colega de aventuras. · 

Al parecer, las declaraciones de los deteni
dos se ajustan a los hechos, puesto que · no '. 

, •aparece indicio alguno de que sus intencio
nes fuesen otras al infer'narse en territorio 
cubano, y corno · a nuestro país no le intere· 
sa tales inmigranies, se les -dará ·opdón de 
abandonar el terriiorio nacional. · 
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SOBRE ALGUNAS 
CORRIEN·TES DE LJ 
V LA LITERATURA 
EN CUBA 
Por LEOPOLDO AVILA 

Uno de los rasgos más interesantes y sorprendentes de la crítica 
literaria, y en general de la literatura en Cuba, es su aparente 
despoli tización. Salvo algún que otro ensayo, más o menos afortu
nado, referido en muc;:hos casos al pasado, los más constantes cola
boradores de nuestras publicaciones culturales pocas veces valoran 
o escriben obras a través del prisma revolucionario. Las razones 
de este fenómeno no las dominamos en absoluto, pero hay algunas 
obvias. Desde hace algún tiempo nació entre nosotros el fantasma 
del panfleto; el temor a ese f¡mtasma recorrió ·nuestro mundo 
literario. En ocasiones el temor parecía justificado, es cierto . Pero 
detrás de él se veía, a veces, el injustificado temor a que la Revo· 
lución pudiera auspiciarlo. Ouien conozca la hondura de nuestra 
Revolución, la entienda en su dinámica y en su frescura , no puede 
albergar temor alguno a que el patrocinio oficial pretenda detener 
en consignas la obra de los creadores. Por otra parle, el despre
ciado panfleto ha llevado a algunos más allá de los límites, hacia 
el "despreciado" punto de vista político en virtud de una indigen
cia ideológica realmente lamentable. En fuga veloz de puntos de 
vista supuestamente dogmáticos, se han encharcado críticos y auto
res en nosiciones donde la "política" es una mala palabra. 

El rechazo al llamado panfleto no ha ido acompañ~do por el estudio 
de los temas y posibilidades de la literatura revolucionaria . La 
lucha por impedir que una obra de arte se reduzca a un esquema 
político ha sido la única noción política que ha ocupado y ocupa 
la cabeza de muchos de nuestros creadores y de algunos de nues
tros críticos; los mismos, mientras la Revolución se colocaba en 
posiciones cada vez más audaces, se estancaban en actitudes ya 
superadas. 

No hacemos· la invitación al vals de las especulaciones estéticas . 
Es, simplemente, constatar el bajo nivel político que se refleja en 
determinados medios art ísticos, pobreza inteléctual que se ha.ce más 
evidente 111ientras mayor es la autosuficiencia de quienes, la padecen. 
Ei desarrollo de la conciencia polít ica, por otra parte, no se con
quista en la frialdad de los cómodos gabinetes, : sino en el diario 
bregar de la Revolución, participando con ardor y entusiasmo en 
sus tareas. Este camino, que nos dejaría las mejores obras de· n uestra 
cultura, permanece casi inexplorado. Porque -sin asustar .a los que 
siempre creen que se les están dictando líneas de trabajo- de 
v eras que duele ver el intenso, heroico trabajo que el pueblo. 
realiza día a d ía en cada uno de los rincones de este país, sin que 
quede· de esa epopeya otro testimonio que la ocasional nota perio
dís tica . . Creemos que a todo escri tor le interesa, justamente, lo 
nuevo, lo inexplorado. Pues bien, nuestra Revolución ofrece un 
amplio camp o p ara el ensayo de la originalidad, ya que ell a es 
profundamente original. 

En la mayor parte de los trabajos literarios que se publican en 
Cuba, la posibilidad del enfoqu e crítico ha sido susliluido por la 
elegante palabrería que apenas cubre e! vacío absoluto o enjuagues 
indignos. El punto de vista militante para apreciar una de terminada 
obra artístiqa es, todav ía, una novedad. Y en cierlos medios, un 
escándalo. Sin embargo, lo que sí debería escandalizarnos es exhi
bir ese compadreo lastimoso, esa falsifi cación de la crítica que llena 
lanías cuartillas en este país, donde has ta el papel debemos sabe.rfo 
ahorrar. Si una nÓv ela, un poema, se analizan a la luz de la Revo 0 

lución, comienzan las preocupaciones de v acilantes y majaderos. 
En cambio, cuando se crea una atmósfera de masonería i_ntocable, 
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en la cual seis o siete iniciados se reserv an elogios, se tapan 
errores y se elevan a la ilusoria categoría de monstruos sagrados, 
sin una obra que respalde tales vanidades, nadie se inquieta apa
rentemente. Esto es, precisamente, lo que nos inquieta a nosotros. 

Cuando nos asombramos de lo poco que ese tremendo espectáculo, 
dramático y conmovedor que es la Revolución mueve a nuestros 
escritores, no es para fijarle . temática ni recortarle posibilidades 
formales de desarrollo, de investigación, de búsqueda. A la inversa, 
creemos que en muchos .casos es~s búsquedas, exploraciones, ele., 
se han dejado viciar por problemas de otra índole . 

Lo que nos preocupa en la crítica literaria al uso -con las excep
ciones que hay que hacer, porque son realmente honrosas- no es 
sólo su despolilización (que suele ser una jugarreta política no 
revolucionaria) sino la ausencia absoluta de seriedad. Es inadmisible 
permitir que se caiga aquí, donde se trabaja tanto y tan profunda
mente en el orden de la ciencia y la técnica, en un cómodo y 
superficial rejuego de nombres que se elevan falsamente, por mb· 
livos no precisamente artísticos. 

El escamoteo de prestigios en virtud del amiguismo, la simpatía o 
la identificación de autores en razón de defectos personales comu
nes, ha sido una maniÓbra tan repetida, que cuando se quita del 
sitial usurpado· a uno de éstos hay. una conmocioncita, aunque el 
que se · expulse del templo sea un connotado contrarrevolucionario. 
Y surgen risibles opiniones contradictorias -lógicas, por otra parle
ya que algún daño tenía que hacer tanta tontería flotante que ha 
envenenado nuestros medios literarios. 

Nosotros partimos de un punto de vista, muy claro, para juzgar 
una obra. Aquí está : "esto significa que dentro de la Revolución, 
todo; contra la Revolución, nada . Contra la Revolución nada, por
que la Revolución tiene también sus derechos y el primer derecho 
de la Revolución es existir y frente al derecho de la ·Revolución 
de ser y de existir, nada. Por cuanto la Revolución . comprende 
los intereses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los 
intereses de la Nación entera, nadie puede alegar con · razón un 
derecho contra ella. 

" Creo que esto es bien claro. ~ Cuáles son los derechos de los 
escritores y de los artistas revolucionarios'? Dentro de la Revolución : 
todo; contra la Revolución ningún derecho. 

"Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para 
los escritores . Este es un principio general para todos los ciuda
danos . Es un principio f~ndamental de la Revolución para todos. 

Los contrarrevolucionarios, es decir, los enemigos de la Revolución, 
no tienen ningún derecho contra la Revolución, p orque la Revolu
ción tiene un derecho : el derecho de existir, el derecho a desarro
llarse y el derecho a v encer y l quién pudiera poner en duda -ese 
derecho de un p ueblo q ue ha dicho: "PATRIA O MUERTE", es 
decir, la Revolución o la muerte '? 

" La existencia de la Revolución o nada; de una Revolución que ha 
dicho: "VENCEREMOS", es decir, que se ha planteado muy seria· 
mente un propósito y por respetables que sean los razonamientos 
personales de un enemigo de la Revolución, mucho más respetables 
son los derechos y las razones de una Revolución, tan to ' más cuanto 
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una Revolución es un proceso histórico, cuanto una Revolución no 

es n.i puede ser obra del capricho o de la voluntad de ningún 

hombre, cuanto una Revolución sólo puede ser obra de la necesidad 

y de la voluntad de un pueblo, frente a ios derechos de todo un 

pueblo, los derechos de los .enemigos de ese pueblo no cuentan". 

(Palabras del comandante Fidel Castro a ltrs intelectuales, junio 

de 1961.) 

Lo que nos extraña es que este camino no se haya seguido por 

la generalidad de los que hacen crítica literaria en Cuba, que no 

se aprovecharan estas palabras para profundizar en los temas de la 

Revolución y la literatura y que las posibilidades de realizar la 

valoración de obras desde este punto de vista sean aún, siete años 

después. realmente inédilas. 

. Después de &quellas palabras no han faltado, desde la Dirección 

Revolucionarii:i, orientaciones y llamamientos a nuesiros intelectua

les. Recordemos momentos tan dr.amáticos como los vividos por 

nuestro pueblo durante el ciclón Flora . Familias enteras perecieron 

ahogadas por las inundaciones . Miles de gentes humildes perdieron 

sus casas. Soldados, obreros y · campesinos, gente sencilla y sin 

nombres se entregaron a las tareas de salvamento, en las que parli· 

ciparon, en primera fila, los hombres de nuestro Partido y nuestro 

Gobierno. En las provincias afectadas, hospitales, escuelas, hoteles, 

etc., servían dE: albergue a · miles de niños y mujeres. El Gobierno 

Revolucionario se entregaba a las tareas simultáneas de rescatar las 

vidas y alimentar y atender a los damnificados . Cuando las aguas 

bajaron, campesinos de El Cauto, de El Salado, de todá esa vasta 

zona de Oriente, regresaban a los sitios do11de estuvieron sus casas 

y sólo encoiitraron un horcón solitario como única huella de la 

tragedia. Las cosecha¿ se habían perdido. En los rostros de muchos 

de aquellos hombres y mujeres, habí~ lágrimas. El Comandante eri. 

Jefe se d irigió entonces a los escritores : "Y o creo que esa es la 

·tarea y la meta que el pueblo tiene que asignarse y tiene que rea· 

!izar; es. fundamentalmente lo que yo tengo que plantéar. No para 

hablar de lo qlle ocurrió, ni del heroísmo de la gente, ni del drama 

humano -sobre el cual pueden hablar los escritores, si nosotros 

tuviéramos escritores, yo creo que tenemos muy pocos; y vamos a 

ver si tenemos periodistas también, y escriben un poco. Han apa· 

reciclo algunas cosas -interesantes, bien hechas . Pero hay que lan· 

zarse allí. Y dentro di, treinta años quizás tendremos ciertos escri· 

lores escribiendo lo que pasó ahora, tiene que espabilarse e ir allí 

· y aprender de la gente y de la vida, periodistas y escritores. Allí 

donde el drama humano adquiera su mayor in.tensidad y su mayor 

fuerza . En las oficinas, por aquí no se hacen esas cosas. En la 

rutina de todos los días no; hay que ir allí" . 

¿ Cuántos, fueron, cuántos escucharon a Fidel? ¿ Cuántos han escrito 

un par de párrafos siquiera sobre aquella tragedia? Más tarde el 

pueblo resembró aquellos campos, las casas volvieron a levantarse, 

las cosechas surgieron · de nuevo, se construyeron diques y presas 

para evitar nuevos desastres. Esa fue otra epopeya sin horneros. 

No quisiéramos molestar a nadie ni que se entre, a estas alturas, 

en el terreno de las justificaciones y las auto-defensas. Esos hechos· 

demuestran debilidades, que sólo pueden rectificarse con el auto

l!nálisis, el trabajo modesto, sincero, que parta de · actitudes profun

das y abiertamente revolucionarias . 

El comandante Ernesto Che Guevara, en su clásico artículo, "El 

Hombrt:: y el Socialismo en Cuba", entrega~o a "Verde Olivo" unos 

Por considerarlo de interés 
para nuestros lectores 

reproducimos el artículo 
aparecido en la revista 

VERDE OLIVO del 24 de 
noviembre de 1968 

día s antes de su salida de nuestra patria, logró una excelente carac· 

terización de los problemas de nuestros artistas y rechazó con igual 

fuerza tanto las aclitud~s cerradas y dogmáticas, como la imitación 

del decadentismo capitalista. Definió certeramente es tos problemas 

con la ~ palabras siguientes : "Resumiendo, la culpab ilidad de mu· 

ches de nuestros intelectuales y artistas reside en su pecado origi· 

nal, no son aulénticamente revolucionar ios . Podemos injertar el 

olmo para que dé peras, pero simultáneamente hay que sembrar 

perales . Las nuevas generaciones vendrán libres del pecado original. 

Las probabilidades d e que surjan artistas excepcionales serán tanto 

mayores cuanto más se haya ensanchac!o el campo de la cultura 

y la posibilidad de ex prnsión. Nueslra lar.ea consiste en impedir 

que la generación actual , di slocada por sus conflictos, se pervierta 

y pervierta a las nuevas" . 

No recordamos que en nueslros medios supuestamente intelectuales 

se hiciera entonces, ni posteriormente, el estudio de esas verdades. 

No se tuvo en muchos casos una aclítud revolucionaria, de auto 

crílica, de · profundización en los conceptos vertidos por el Che. 

Hubo entonces y hay · hasta ahora, en cier tas zonas, el vergonzoso 

runruneo, cuando no el chiste autosuficiente e irrespetuoso sobre 

esas afirmaciones . · 

¿Por qué caminos ha andado en muchas ocasiones la literatura en 

este país? Por el de la exaltación desmedida o de la injustificada 

furia iconoclasta . Las raíces de estas actitudes no han sido siquiera 

apreciaciones literarias . "puras", sino motivos menos nobles, equí · 

voces, absurdos en un paÍÉ que hace lo que está haciendo el nuestro . 

Por el camino del ablandamiento ideológico, de la despolit ización 

absoluta se llega a la tontería, pero, a veces, a la contra-rrevolución. 

La Revolución, por ejemplo, no ha exigido ni siquiera intentado 

borrar de . nuestras antologías -ni de nuestra historia- a gente q,ue 

nos ha traicionado, que ha ido a ponerse de parte del enemigo y 

tiene alguna obra artística de importancia. Pero hay una jugarreta 

no inocente que sí no admiÍimos: la exaltación de traidores, su sutil 

elevación a nivel de maestros, utilizando recursos transparentes. 

Levantarle aquí monumentos a un Lino Novas Calvo, por ejemplo, 

o a Caín, sería peregrino. Llorar como magdalenas sobre sus recuer

dos, es arbitrario y poco masculino. Expurgar la novela de Cabrera 

para analizar si tal parte es más o menos simpática, o tal cuento 

es aceptable, no es tarea nuestra . Cabrera es un tallador de la CIA. 

Con Severo Sarduy y ·Adrián García trazan desde el extranjero 

el camino de la traición con · . colores rosados a cuanta gente les 

cae cerca. Nosotros no hemos hecho la defensa de Caín (ésa que 

se haga como se ha hecho, por encargo de la Agencia Central de 

Inteligencia) sino su radiografía política . Por cierto que la exalta·. 

ción de la gusanera va siempre o, por lo menos a veces, acampa· 

ñada, del silenciamiento evidente y consciente de algunos autores 

revolucionarios, aunque se nombre a otros, · para resguardarse y 

porque el sol no puede taparse con un dedo . 

Nosotros no le hacemos estatuas a' los . gusanos. No le hemos hecho 

monumentos a muchos compañeros caídos (esto es un lugar común 

para los "eruditos", pero es una verdad para nosotros), no coloca· 

mes medallas en el pecho de nuestros héroes; si no hacemos esto, 

1 cómo vamos a educar a una generación de artistas adorando a 

traidores, levantándoles un prestigio que en muchos casos es tan 

falso I Una obra artística que sirva directa o indirectamente al 
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enemigo, · es una obra contra nuestro pueblo. Sirve a Nixon. Al 

· imperialismo. Pertenece, forma parle integrante de una gran inmo

ralidad, del anli-arte total del imperialismo. Por eso la desprecia

mos. Además, el puñadito de escritores al servicio del enemigo 

es realmente insignificante y deben, en muchos casos, su falso 

renombre al elogio c6mplice que hacen algunos adentro y que rima . 

lan bien con .la exaltación que, afuera, hace el imperialismo. 

Nuestros criterios no for~an parte de las viejas polémicas de figu

rativos o abstractos, metáforas o lenguaje directo, retórica o anti

retórica, teatro absurdo o realista, etc. Eso lo dejaron atrás, en Cuba:, 

el arte y la política hace ralo. Este es un problema de revolución 

o contrarrevolución. -Dentro de la Revolución, todo . Unas cosas 

nos ·gustarán más que otras (tenemos · esa libertad), pero no por eso 

vamos a forzar o a perseguir a nadie en razón de determinados 

gustos estéticos . Ahora, contra la Revolución, · nada . Ahí sí que 

·no transigimos. Y aún más : combatiremos tanto toda manifestación 

contrarrevolucionaria ·como el loallazo envolvente que intente algún 

mal intencionado, y que posición artística alguna sirva para atacar 

á la Revolución. 

Nosotros, es decir, "Verde Olivo", no pertenecemos a grupo algu

no. Entre los intelectuales de este país, e incluso dentro de algunos 

organismos hay gente piñera y fraccionalista que tiende a explicar 

toda aclitud desde el punto de vista que ha regido las suyas: los 

resentimientos personales o los deberes solidarios con la pequeña 

tribu a la que pertenecen. Nosotros no andamos en esos rejuegos. 

Nuestro grupo es demasiado grande para llamarlo así: lo forman 

el 1puebl~ trabajador, sus soldados, estudiantes, su Partido, sus diri

gentes. Decimos nuestras opiniones con la firmeza y la limpieza 

que creemos imprescindibles para servir a la Revolución. 

Una Revolución que se detiene se estanca y puede llegar a perecer . 

Nuestra Revolución no se ha detenido : en su avance inconienible 

ocupa determinadas trincheras, y mientras las consolida, planifica 

el asalto hacia nuevas posiciones . También los timbirich!'ls duraron 

diez años. Con estos señores la Revolución ha sido paciente y tole

rante y, una vez más, se han equivocado con la Revolución . A la 

Revolución no le ha interesado ni le interesa limitar la imaginación 

ni la experimentación artísticas, sino desarrollarlas, pero no _ va a 

dejar de combatir a los que pretenden utilizar esa libertad que, 

absolutamente solo, conquistó primero y defiende ahora el pueblo 

con S'll sangre, para clavarle a · la Revolución un puñal por la espal

da y que para colmo de desvergüenza se presentan, además, como 

defensores de nuestra cultura . 

A diez años de Revolución, creernos .que es justo que s.eñalemos 

estos problemas. Sobre todo, si tenemos en cuenta 'que esa década 

se ha cumplido en medio de una batalla desigual contra el impe

rialismo. Si algunos de nuestros escritores y crílicos lo dudari, 

serán los únkos que no ven las señales evidentes . Perdonen esta 

cita brutal pero esclarecedora: "Una invasión a Cuba no puede 

hacerse por ahora, pueden en cambio hacerse otras cosas, entre 

ellas, dar aliento a los contrarrevolucionarios en el exterior (y den· 

!ro del país, añadimos nosotros} mantener y estrechar el bloqueo 

económico y diplomático" . Estas palabras son de Nixon, el desafo

rado Presidente . electo de los Estados Unidos. Anteriormente había 

dicho cosas semejantes : " No aceptamos como permanente · la exis 

tencia de Cuba como una colonia del imperio soviético" y ese es 

"un compromiso que el gobierno reafirmará ante el pueblo cubano". 
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Nosotros no .tememos ·las amenazas y calumnias del gorila que sus

tituirá a Johnson . No las o·cultamos, al contrario, es nuestro deber 

decirlas para que nuestro pueblo esté alerta . Son útiles para apre

ciar la situación y prepararnos para una lucha larga en la que 

saldremos victoriosos, porque millones de hombres y mujerés, un 

pueblo entero se prepara día a día para librarla y no nos tomarán 

por sorpresa en campo alguno . En esas condiciones, son las virtu· 

des de la organización de la discipHna, del combate, las que !ene-

. rnos que crear en nuestro pueblo, como señalara el Comandante en 

Jefe en su discurso del 28 de setiembre. Lo demás es un ilusionis

mo peligros.o, suicida. 

A reforzar .esas virtudes sirve la obra de algunos de nuestros poetas, 

escritores y artistas . Los que se han colocado o se coloquen en el 

futuro en esa actitud y hacia ella marchen, sin prejuicios ni limi

taciones, serán justamente llamados revolucionarios por el pueblo . 

Pero a ese título no tienen derecho los · que predican el ablanda

miento, mucho menos la c·anallada contrarrevolucionaria o la trai

ción, los que propician la exaltación de la rnediocridaq, el delito, 

en fin contra la Revolución y contra la cultura, ni los que rebajan 

el arte al nivel del snobismo, la pornografía, el efectismo y el sen· · 

sacionalismo más vulgares . · 

Por muchas que sean nuestras tar.eas, por amplio que sea nuestro 

frente de combate, no podemos abandonar la lucha ideológica, la 

vigilancia en el terreno ideológico. Un "descuido en este aspecto 

es un riesgo que no v a mos a afrontar . Los escritores que aquí 

atacan ' a la Revolución o inientan sembrar el derr otismo, .la debili

dad y la duda, realizan la preparación artillera en el Jerreno de 

la ideología para ablandar nuestras posiciones en ese aspecto ante 

futuros ataques del enemigo. Por- eso desnudamos sus act itudes 

y provocaciones . 

No proponemos forzar la apanc1on de una ·generación de escritores 

revolucionarios. Esa vendrá. La creará la propia · Revolución . Sal· 

drá de sus filas, sin apresuramiento, como lógico producto de. la 

nuev.a sociedad. Lo que sí hay que evitar es que su surgimiento, 

que no forzamos pero sí deseamos, se vea frustrado por )os obs

táculos que ponen en su camino un grupo de gente vacilante, 

presumida, soberbia y no revolucionaria. Tenemos el criterio de 

que hay que preservar · a las nuevas · generaciones de influencias. 

negativas. 

Refrescando aquellos conceptos de lás palabras a · los intelectuales, 

ahondando desde esas posiciones políticas, podeinos librar del des 

peñadero esfuerzos que merecen IT\ejor fin que el ·comadreo . liberal 

de algunas capillas y limpiar nuestra cultura de contrarrevoluciona

rios, extravagantes y reblandecidos . Miremos las cosas desde el 

punto de vista de la Revolución, desde el punto de vista de una 

nación en guerra, que es un punto de vista realista . Una crítica 

que analice políticamente, que vaya a lo más profundo de las obras, 

ayudaría, orientaría a los nuevos creadores . Esos mismos nuevos 

creadores qu'e hasta ahora sólo ran recibido por parle de algunos 

falsamente consagrados, o el cierre absoluto, o la aceptación rece

losa, o, en peores casos, ·el abrazo contaminador. Una crítica polí

ticamente alerta no sería un peligro para nuestra cultura, sino la 

oportunidad de extraerla del turbio pozo de bombos mutuos y 

mutuas complicidades a las que se han entregado, desde hace buén 

tiempo, algunos señores. • . 



ICAP ·EXPONE 

Una . exposición multiplicada ,por - 80 abierta . ·
simu,táneamente en 32 países de. cinco continen
tes: .HOY CUBA, orga~izada por el Instituto 
Cuban·o de Ami~tad · con los Pueblos· para <Jar- uná. · 
versión en ·movimiento de una revolución que· 

A LA -VEZ -·_ no se · está -quieta-. 

Hov ·cueA 
AUJDURD1CUI .CUBA 

TCDAV CUBA 

No es un resumen de los diez . 
-. años cubanos transcurridos des

de el triunfo de la Revolución, 
es una visión -lo dic:e el título · 

. de la exposición- de la Cuba 
de hoy, de lo que la Revolució~ 
cubana puede ofrecer ideológica
mente al mundo. 

Abierta en los cuatro puntos del 
mundo un mismo día: el 2 de ene
ro, la exposición se compone de 5 
partes precedidas por un panel in
troductorio donde se muestra la 
relación del momento actual con . 

la tradición de explotación y. lu- · 
cha del país. 

Los cinco· paneles tratan del 
desarrollo económico, la forma
ción · del hombre nuevo, la edu--

. cación de los jóvenes, la organi
zación del Estado y las· masas · y 
la defensa y la solidaridad con
tinental. 

Con un total de 68 fotografías, 
te~tos y frases alusivas, la mues
tra es · uh compendio eficaz del 

·. hoy siempre cambiante de la 
Cuba en revolución. 
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A LA VEZ 

DEJAR DE TRABAJAR PARA LAS 
GANANCIAS, TRABAJAR PARA 
LAS NECESIDADES . 

No podemos · seguir la larga. escala ascen
dente de la humanidad hasta, la era atómica 
y . automática: porque seria ~ camino de . in• 
gentes sacrificios y parcialmente · inútil. . ta 
téé:nica hay que tomarla donde esté; • hay 

' que dar el gran salto técnico para ir clis1mi- 
nuyendo la diferencia que hoy existe entre 
los paíse.s más desarrollados y nosotros. 

NO CREAR CONCIENCIA CON LA 
HIQUEZA SINO CREAR RIQUEZA 
CON LA CONCIENCIA 

Darle . al trabajo la categor.ía de. deber soci'al 
y •unirlo al desarrollo de la técnica, lo que 

.. dará condiciones para una mayor libe~ad, · 
y al trabajo voluntario, ba~ados en la apre• 
ciación marxista de que el hombre realm~n
te alcanza . su plena condición humana cuan· 

· .do produce sin la compulsión de . la necesi
dad físic;J de venderse . como mercancía .. · 
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POR ·· PRIMERA VEZ SENTIRSE SERES 
HUMANOS; DEJAR DE SER LA NADA 
PARA SER ALGO 

Los hombres van adquiriendo cada día ,más 
conciencia de la. sociedad y de su importan
cia co.mo motores de la misma. Siguen a su 
vanguardia, constituida por el Partido, por 
los obreros de avanzada, por los hombres 
de avanzada que caminan ligados a las ma
sas y en estrecha comunión con ellas. 

NO HAY IGUALDAD SOCIAL POSIBLE 
SIN IGUALDAD DE CULTURA 

La educación de la juventud es cada vez 
más completa y no olvidamos su integración 
al trabajo desde los primeros instantes. 
Nuestros jóvenes hacen trabajo físico simul
táneamente con .el esh1dio. El trabajo es un 
premio en ciertos casos, un instrum.ento de 
educación en piros, jamás un castigo. Una 
nueva generación nace. 

PRIMERO DEJAR DE SER 
QUE DEJAR DE SER REVOLUCIONARIO 

¡ Hablamos en nombre de un pueblo que no 
vaciló en aras de la fortaleza del movimien
to revolucionario, en aras de la fortaleza 
del campo socialista, y en aras de la firme· 
za y !a determinación de defender la revo
lución contra los imperialistas, en arriesgar 
los peligros de la guerra termo-nuclear! 
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LA 
TERRIBLE 

.· TtlAGEDIA 
... DEL .. 

SANCHEZ ·· 
· BA:RCAIZTEGUI 

Sólo cuentan con ese aire entregado mecá
nicamente por el pulmón .· de .h.ierro . .. Hace un 
segundo abandonaron de un golpe · de ·. vista 
las líneas del litoral · ha·hanero. Los grandes 
edificios y la vida de ciudad quedaron dilui
dos· b.ajo · toneladas de agua. En el .lecho de 
la bahía les . espera las · ruinosas· estructuras 

de una crónica marinera 

\ 





En el agua se disuelven las burbujas del primer 



· Allá abajo espera algo tan maravilloso que hace olvidar 



los . tiburones: monedas, porcelanas y huesos de otr~ siglo 

El coma~dante del crucero: la condecoracióii al pecho: quedó como testimonio 



Por ROLANDO PEREZ BETANCOURT 

Fotos ALBERTO KORDA 

A las ocho de la mañana el invitado estaba 
en el lugar señalado. Allí lo esperaba un 
hombre. Los dos caminaron por el muelle 

. hasta pararse frente a un yate azul. . 

En la embarcación . había cinco hombres. 
Todos eran conocidos de los recién llegados. 

· El invitado se sentó en la cubierta del bar
co. A su · lado vio varios tanques de , aire 
comprimido, patas de, rana, caretas, trajes 
isotérmicos, etc. 

Jba a comenzar a hablar cuando el seco 
ruido del motor del yate lo detuvo por un 
momento. Cuando reaccionó vio frerue a él · 
una mano exJendida con un traje . negro de 
goma. 

-Este fue el mismo que te pusi~te para 
bucear en Guanahacabibes, Ahora te servirá 
para bajar a la bahía. 

El invitado lo miró y sonrió con descon
fianza . 

-¿ Y los "tiburcios", quéí' 

-:-No hay. 

_;,Pero . . . es que treinta metros, en bahía . .. 

-GeJlina. 

- .. . y con el agua turbia y la marej~da._. .. 

-Ratón. 

-Pero caballeros, ¿ qué se me ha oerdido 
a mí frente al Morro í' 

El del traje en la mano se le acercó al oido 
y le habló en secreto. 

-Oye, mulato, ¿ tú estás seguro de que este 
traje me queda bien'? -dijo enseguida el 
invitado. 

Relación circunstánciada del 
horrible choque del crucero 
"Sánchez Barcaíztegui" /Y el 
vapor ·mercante "Morera•, 
~currido en la noche del 18 
de setiembre de 1895 a la en
trada del puerto de La Haba
na. 

Los más importantes datos 

publicados en los diarios 
"La Marina", "La Discusión• 
y "La Lucha" • 

En noviembre, la arqueología submarina en 
Cuba cumplió un año de actividades cons
tantes. Hace doce meses los técnicos de In
vestigaciones Subacuáticas del Instituto de 
Oceanología de · 1a Ac~demia df Ciencias 
tuvieron su bautizo en la costa sur de Gua
nahacabibes, donde localizaron · tres barcos 
hundidos entre los años 1700 y 1800. 

Un año . después, ese mismo grupo se da cita 
a 300 metros del Morro y a cien de la boya 
roja que marca la entrada del · puerto de 
La Habana. 

Ahora la m1s1on de los buzos es rescatar. 
todos los objetos con valor arqueológico · 
que hace setenta y tres años tuvieron un 
uso determinado en el crucero español "Sán
chez Barcaíztegui". 

Las condicio¡:ies más difíciles del trabajo 
submarino se reunen en esta zona denomina
da "Placer". 

Desde el momento en que las patas de 
rana del buzo acarician la superficie del 
agua, se sabe que la vida peligra por tres 
razones fundam.entales: el regulador del tan
que de aire, los barcos que constantemente 
entran y salen de la bahía, y de un "anima-

. lito" marino que tiene tejida una famosa 
historia en estos setenta metros cuadrados: 
el tiburón. 

Deseando el General de este 
apostadero éerciorarse del 
cumplimiento de sus órdenes, 
s obre la vigilancia de las 
costas de esta Isla, para 
evitar, en lo pos i ble , el 
desembarco de expediciones 
filibusteras, resolvió salir 
personalmente en recorrido 
extraordinario, a inspeccio
nar dicho servicio. 

Al efecto, dispuso que el 
crucero "Sánchez Barcaízte
gui" es~uviese listo para 
partir el día 18 de setiembre 
de 1895. 

LA PARTIDA 

A las once y media de la noche 
se dio comienzo a la maniobra 
para salir del puerto y una 
vez embocad~ el canal y con 
la máquina muy moderada, se · 
gobernó hacia afuera. 

El mar estaba tranquilo, ti
tilaban las estrellas ••• 

Cinco hombres vestidos de negro están en 
el agua. Desde este momento la respiración 
ha dejado de ser natural. Por la boca pene
tra un aire frío y seco que proviene del 
pulmón artificial colgado a la espalda. Aún 
en la superficie, se dan las últimas instruc
ciones de seguridad. A lo lejos se ven los 
pequeños botes de los pescadores ancorados 
en el litoral habanero. Más allá cientos de 
personas caminan distraídas, sin imaginar lo 
que aquí sucede. Arriba, un pequeño sol 
comienza a salir. Dentro de poco calentará 

. a los del barco. Será muy tarde para noso
tros, porque para entonces estaremos muy 
lejos. 

BUQUE! LA VISTA 

A la altura de la Maestranza · 
de artillería se divisaron 
las luces de situación, roja 
y blanca, de un vapor que na
vegaba en demanda de puerto, 
distando como dos cables del 
"Sánchez Barcaíztegui". Era 
el vapor "Morera", que ren~ 
día sus viajes periódicos a 
los puertos de la Isla. 

El comandante del crucero 
dispuso mantener ·el timón a 
estribor, con el objeto de 
caer sobre el Morro y deja~ 
así paso franco al vapor que 
entraba. 
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Después de una falsa inter

pretación de los pitazos da

dos por el crucero para seña

lar la maniobra que hacía, 

uno de los fogoneros fue 

cogido por la correa de tras

misión del dínamo, que se 
apagó, trayendo como conse

cuencia inmediata que todas 

las luces del barco se apa

garan inmediatamente. 

LA CATASTROFE 

Ya en desesperada situación, 

todo estaba perdido. En vano . 

el capitán · del "Morera", al 

ver que desaparecía el otro 

buque, dio atrás a toda má

IUina. Antes dé tener tiempo 

para dominar la arrancada del 

vapor, el choque horreri40 y 

estruendoso sobrevino, em

bistiéndose con terrible vio

lencia los dos buques. Eran 

las goce y cinco minutos de 

la noche. 

Comienza el descenso . A un metro de dis

tancia cualquier cosa · es imperceptible a 

causa de la· grasa y las distintas sustancias 

que hay en esta zona tan transitada. 

' . 
Cinco metros . Un dolor agudo se clava en 

la cabeza y los oídos. Las toneladas de agua 

dejadas atrás :comienzan a· ejercer su peso 

sobre el cuerpo. Hay que hacer la primera 

descompresión. Se sopla duro por la nariz 

y los oídos dejan escapar un silbido de 

alivio . · 

Diez metros . Otra descompresión. Una mira

da arriba. Sólo se ve · un techo blanco que 

no dice nada. El agua continúa sucia. El 

c·uerpo comi~nza a impacientarse y las patas 

de rana cobran mayor agilidad en el des

censo. 

Ouince metros. Ante la inminencia de un 

nuevo dolor, otra descompresión. Una man-
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cha de peces pasa por nuestro lado. El agua 

comienza a aclararse. Una "gata" -tiburón 

inofensivo- nos acompaña. 

Veinte metros. Desde aquí comienza a divi

sarse el barco. La mole de hierro parece 

inquietarse ante la presencia de los huma

nos. Ha tenido que esperar casi un siglo 

en su lecho de arena y fango . 

Y entonces se dio un espec

táculo sublime y conmovedor, 

cuyo solo recuerdo arrasa en 

lágrimas los o j os. Entre 
·aquellos rudos marineros es~ 

tablecióse un pugilato de ge

nerosidad admirable y de .ad

negación heroica. "Yo me 

quedo para lo último, que no 

tengo quien me .llore", decía 

uno. "Entra tú pronto en el 

bote, que tienes hijos y mu

jer" -oíase por otro lado. 

Y todos rehusaban en ser los 

primeros. Al anciano Coman

dante se lo llevaron a la 

fuerza hasta uno de los botes 

salvavidas. 

Aún faltaban por transbordar 

muchos mariner·os cu~ndo se 

oyó el gritó de "se hunde el 

barco". Todo·s . trataron de 

alejar el b_ote del capitán 

del buque, pero ya era tar.de. 

Una Última y violenta cabeza

da se formó, atrayendo un re

mo~irto a la endeble embarca

ción que se precipitó al 

fondo del abismo con todas 

sus desgraciadas víctimas. 

Sobre la superficie de las 

aguas aparecieron innumera

bles cabezas que luchaban 

con las olas. El aire se po

bló de gemidos, de impreca

ciones, de voces con que los 

que ib~n i mo~ir s~· despedían 

de sus ·madres, de ~us hijos, 

de sus esposas. 

Y para aumentar aún más aque

lla escena dantesca, acudían 

en manadas los monstruos del 

abismo, olfateando carne y 

destrozando en sus fauces ho
rrendas los miembros de aque- · . 

llos infelices, devorad os 

vivos, víctimas de los tibu~ 
rones y de las olas; allí, 

muy cerca de la población, 

viendo las luces de nuestras 
/ 

calles, oyendo el rumor de 
una gran ciudad. 

Veintitrés metros exactos. El batímetro lo 

'll\arca. Por todas partes se alzan y se hun

den pedazos de hierros enmohecidos. Los . 

seis hombres emprenden un recorrido por 

encima del pecio. Después de \,\n breve cam

bio de señas, los buzos se separan a una 

distancia prudencial y comienzan a escarbar 

entre los escombros. 

En un momento se descubren dis tintos ob

jetos : platos de porcelana, reloje·s, rev ólve

res, bayonetas, cucharas, campanas, botones, 

medallas . . . Es un trabajo fascinante . De

trás de cualquier hierro, en el lodo, donde 

rrienos se espera, . puede _surgir lo inesperado. 

·Las manos se ·entierran . en el fondo. Encuen

tran algo duro. El agua se aclara. Es un 

hueso de la cadera. ¿A quién habrá perte

necido? Durante setenta y tres años el hue

so ha podido conservarse por estar ente- · 

rrado en el lodo. De otro modo se hubiese 

desintegrado, como los esqueletos de los res

lante.s náufragos, porque .un hueso bajo el 

agua lo más que puede durar es un par 

· de años. 

La mecánica del trabajo se interrumpe. Uno 

de los buzos, que se mantenía un poco ale

jado, llega hasta el centro de las operacio

nes y hace un movimiento con los !:ir.azos ·-··• 

p¡¡.ra que le presten atención. 

Parece como si los ojos se le quisieran salir 

a través del cristal de la careta. Lentamente 

presenfa su puñó cerrado ante los otros 

buzos. De pronto abre la mano. Por un 

momento el tanque de aire no siente · la 

necesidad de dar aire. Veintitrés metros 

de profundidad hacen que de 'las ·gargantas 

no brote un grito. No hay dudas. Eso es oro . 

SIN MALETA 

¡ ' . .. 

Otro detalle curioso. Un in~ 

dividuo, que venía en el va-



por "Morera", desde Giba~a, 
al sentir el choque, corrió a 

_buscar su maleta, muy pesada 
pot'cierto~ y con ella en la 
mano y completamente vestido 
se arrojó al agua. Por fortu
na pudieron sacarlo, aunque 
no así la maleta que se quedó 
en e'l fondo. 

Buscar a mano limpia es cosa difícil. Los 
buzos de la Academia de Ciencias, con ayu
da de los buzos de las fuerzas de Guarda

. fronteras, han trabajado durante más de un 
mes. A la hora de escribir estas )íneas los 

. técnicos militares habían dinamitado el bar
co para poder. abrir boquetes estratégicos 
que les permitieran realizar un trabajo . más 
cómodo y desprender muchos pedazos de 
hierro que se habían enterrado en el fondo. 

. Al frente del grupo de buzos está Michael 

Montañés, responsable del Departamento de 
Investigaciones Subacuáticas deI Instituto de 
Oceanología de la Academia de Ciencias. 
Cdn él trabajan los buzos Roger, Juan Al
varez (el mismo que dirigió al equipo cuba
no que se coronó campeón mundial de caza 
submarina) Antonio Munné, el más vetera
no, Alfredo Marlínez y Orestes Aguiar. 

Los buzos permanecerán trabajando en la 
bahía hasta mediados del mes de enero, ya 
que piensan utilizar una succionado.ta .que 
1.as perrnit.a registrar el fondo pulgada a pul
gada. Hasta el momento han sido encontra
das varias monedas de oro acuñadas en los 
años 1873 y 1882. 

,EL COMANDANTE 
DEL CRUCERO 

Otra de las víctimas fue el 
comandante del crucero, 
Francisco Ibáñez Varela. 
Sordo a las súplicas, impávi
do en el cumplimiento de su 
deber, permaneci6 en su barco 
hasta . el último momento y 
cuando nadie quedaba a su la
do, cuando el buque se hundía · 
a sus pies, se arroJ ó al agua 
Jcsafiando la muerte. Su 

cuerpo se encontró al otro 
día fal tándole la cabeza y 
los brazos. 

EL CONTADOR 

Gabriel Fuello Fernández, 
contador del crucero, fue 
encontrado por un buzo al día 
siguiente del naufragio, al 
lado de la caja del buque, lo 
que indica, de modo evidente, 
que el infortunado señor ·Fue
llo, antes de la salvación de 
su persona intentó la de los 
caudales, cuya custodia se le 
confiaba. 

•• 
:· 

'·' 
t / ·' 
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. Han pasado treinta minutos en el reloj. En · 
el pensamiento sólo parece que han .trans• 
currido cinco. Cada buzo tiene amontonados 
a su lado los objetos rescatados del . barco. 
Entre ellos se destacan dos monedas de oro . 
Hasta ahora todo ha ido perfectamente. El 
momento del ascenso está próximo. Juan 
Alvarez se acerca y hace una señal con el 
pulgar hacia arriba. Todos quisieran que
darse, pero el pulmón de hierro no tiene 
para mucho más, Una mirada arriba. El tes 
cho blanco sigue ahí mismo. Una mirada-' a 
la izquierda. Decenas. de pececlios multico
lores pasan por encima de un pulpo medio 
atontado que desde . hace ralo observa el 
trabajo. Una mirada . a la derecha. Todo no 
podía ser color de rosa . Una barracuda, 
como de 50 libras de peso, nos acecha con 
sus ojos fríos e inmutables. Subir ahora es 
peligroso. Darle la · espalda a una barracuda 

es lo mismo que hacerlo con un tiburón. 
Una pierna flotando en el agua en son de · 
huida sería la c'arnada ideal si este "pececi
to" estuviese hambriento . Hay que tornar una 
decisión rápida. El aire está llegando a su 
fin . 

ESFUERZOS LOABLES 

Se han hecho esfuerzos inau
ditos por salvar los caudales 
que se encuentran a bordo y 
que ascienden a ocho mil pe
setas '· 
Los buzos s e han negado a se
guir traba j a ndo por serles 

imposible defenderse de los 
innumerables tiburones que 
los asedian. 

Por otra parte, se ha anun
ciado que los pescadores de 
esta zona han atrapado varios 
tiburones que tenían en el 
estómago huesos de náufra
gos. 

El gobierno español está ha
ciendo gestiones para soli
citar cuatro buzos al gobier
no de los Estados Unidos ••• 

Los buzos norteamericanos 
llegaron a La Habana, -pero 
se fueron inmediatamente al 
ver la gran cantidad de tibu
rones que abundan en la 
bahía ••• 

Junto al ancla está la escopeta sub!llarina 
de Alfredo. La barracuda avanza y se detie
ne a unos !¡es metros de los buzos . Todo 
el esplendor del "Sánchez . Bascaíztegui" des
aparece en un - momento. Al pensamiento 
vienen las horribles escenas del naufragio, 
los brazos mutilados, la sangre tiñendo las 
oscuras aguas . .. ¿Miedo'? Si el animal hu
biese salido en cualquier otra parte no ha
bría problemas . , . pero estas aguas tienen 

su historia. Si no, que lo diga el hueso 
que está entre los objetos rescatados . 

La inmensa barracuda sigue ahí mismo. AI, 
frado le ha dado la vuelta y se le acerca 
por detrás. Lleva la escopeta a la altura del 
pecho. Toma puntería . . . antes de alean· 
zar la próxima bocanada de aire, el arpón 

del buzo se clava en la parte posterior de 
la cabeza de la barracuda. El animal apenas 
puede retorcerse . El golpe le ha atravesado 
los sesos. Hoy se comerá ruedas de barra-
cuda .. 

Ahora hay que subir ·sin perder tiempo, 
pero · sin apurarse mucho, . para cuidarse de 
· la presión del aire respirado a 23 metros. 
· En los tanques de aire comprimido deben 
quedar dos o tre s minutos de vida . 

Poco a poco los metros de profundidad van 
quedando atrás. El barco ha quedado como 
siempre ha estado : solo. 

Ha sido el primer descenso. Después ven
drán muchos más. Pero la experiencia d el 
primero siempre es inolvidable . Ahora una 
sola idea golpe~ el pecho : sub ir,' subir, su
bir . . . y es que arriba espera a lgo más . que 
una ciudad. • 
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No es casual que lleve un modefo LUCIA 95: "es el cuento que más me 
impresionó de lo película de Solás". Con · 19 años estudio canto . y espe
ra llegar al cine: "tal vez u'n día vuelvo a entrevistarme como actriz" 



folo migue! durán, d ise úo chamaco 
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