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Eliminada la barrera de la 
discriminación en la Universidad 
Central dP. Las Villas, se 
captan escenas como éstas. 
Campesinos de la Sierra 
del Escambray son alfabetizados 
en el propio centro de 
enseñanzas supen.:,res. Ello 
demuestra que hoy las 
universidades llStán aJ servicio 
de todos los hombres y 
mujeres humildes 

Por SANTIAGO CAROOSA ARIAS 

Fotos: PASCUAL 
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El Ministro d" Educación 
doctor Armando Hart, cambia 

impresiones con el Rector de 
la Universidad df> Las Villas, 

doctor Silvio de la Torre, 
sobre· los planes que se 

pondrán ,:,n práctica 
próximamente. Entre ellos, 
figura la creación de una 

Facultad Obrera, mediante la cual 
los trabajadores podrán ampliar 

sus conocimientos técnicos. 

, ; 

.¡. l. , 

Distintos deportes sP. practican l 
actualmente en la Universidad J"' 

Central dP. las Villas. 
Los 600 becados -hijos de 

obreros y campesinos- cuentan 
con diversos campos 

de ejercicios, contribuyendo 
por su parte, a la campaña de 

los deportes masivos que impulsa 
la Revolucióñ con vista al 

logro de más y 
mejores atletas. 
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¡ El ''Punto Cuatro'' no responde! ... 
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-BUENO, compañero, yo creo que no es 
de buen revolucionario el ir a un 

examen con un "chivito". ¡Eso es enga
ñarse uno mismo! Y·o quiero que cuando 
se me califique una asignatura con 70 pun
tos, sea. porque yo sepa hasta 70 puntos. 
¿No es un. poco in.digno obtener esa cali
ficación c~ando uno sólo sabe para rec!bir 
40 ó 50 puntos? 

Wilfredo Verdecia es algo más que un 
niño. Es ·becado - uno de los 600-- de la 
Universidad Central de Las Villas. Un día 
bajó, luchando, de su natal Sierra Maestra. 
Lleva en sus hombreras del verdeolivo tres 
barritas bordadas con hilo blanco. 

- Ademas - agrega- , ¿para qué se 
viene a estudiar a una Universidad? ¿No 
es para, con lo . aprendido, luego servir a 
los intereses del pueblo, de la sociedad? 
¿ Es así o no? .. . . 

Fueron preguntas interesantes las de 
Verdecía; el campesino-capitán becado. 
• 

Antigua función de la Universidad 

En realidad, el tono de las interrogacio
nes del joven estudiante no buscaba una 
contestación negati,va. En dos años - los 
que lleva incorporado a la ciudad, y al 
estudio de ésta- na aprendido aquellas 
cuestiones sociales que el. medio ambiente 
en que se desenvolvió le vedaban conocer.' 

Todo el pueblo ahora las comprende. 
Hasta ayer fue casi un secreto para mu

chos el funcionam_iento educacional y do
cente de la lJniversidad Central de La~ 
Villas, "Marta Abreu". 

Construida en 1949, y fundada tn 1952. 
la Universidad Central jugó el rol de forjar 
profeslonales que, una vez dentro de la 
vorágine del sistema social que prevalecía 
en Cuba, pasaban a formar parte de éste, 
convirtiéndose en sus más contumaces de-
fensores. · 

En manos como -estaba de la explota
ción privada el destino de la Patria - las 
trabas del imperialismo, por su parte, de
formaban la estructura cubana- , obvia
mente ia función docente y educacional 
pasó a ser un patrimonio particular de los 
intereses de la clas2 privilegiada . . . 

Con un marco por delante tan antiso
cial, era una quimera esperar que aquella 
ínfima, y si se quiere insignificante, mino
ría de · elementos humildes del pueblo que 
lograba saltar la barrera divisionista ten
dida por la burguesía, ofreciera luego sus 
servicios para la defensa de la sociedad 
desvalida. 

Claro que. hubo sus excepciones. Muy 
honrosas, por cierto. También es obv:o que 
la superioridad de elementos retrógrados 
sobre la minoría de los de ideas avanzadas, 
indefectiblemente obligaba a esta última 
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a girar en el mismo círculo viciado, cuyo 
eje central era la burguesía. 

El régimen · de explotación entronizado 
en nuestró país, con su secuela de subde
sarrollo, analfabetismo y otros grandes 
males sociales, llevaba implícito el entre
guismo más inpignante de la Patria a los 
intereses políticos y económicos del impe
rio asentado en Wall Street. 

El Punto Cuarto de Truman 

En la misma medida que resultó una 
afrenta para el naciente Estado cubano el 
inciso de la Enmienda Platt dentro de la 
Constitución de 1901, que frustró ·1as an
sias independentistas de los patriotas de 
1895, dando inicio a la ímplantación de 
regímenes antidemocráticos y de espaldas 
al pueblo - Y que además significó que los 
imperialistas se adueñaran de nuestra eco
nomía, con la introducción del monocultivo 
de la caña, del mol'}opolio de la ele'Ctrici
dad, la banca, e1 teléfono, etc.- , el llama
do "Punto 4to." ideado por el ex presidente 
Harry S. Truman constituyó una nueva 
intromisión deformadora en el derrotero 
de la nacion cubana. 

Según dicho proyecto, el Gobierno nor
teamericano "ayudaría técnica y científi
ca mente a ·1as universidades de América 
Latina." 
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En lo que respecta a la Universidad Cen
tral de Las Villas, ésta pasó a convertirse, 
por el "Punto 4to.", en una universidad 
piloto del Gobierno de Estados Unidos. 
Más claramente, la "Marta Abreu" º era. 
una · especie de buró de investigaciones 
científicas, para provecho de los imperia
listas yanquis. 

Pero ahí no termina el plan· concebido 
por el mandatario estadounidense causan
te de la muerte de miles y miles de ciuda
danos de Hiroshima y Nagasaki. 

·La presencia en la Universidad Central 
de Las Villas de químicos e investigadores 
norteamericanos, como parte de la "ayu
da", le permitía a la Casa Blanca, y por 
ende a los industriales y empresarios yan
quis, conocer los , lugares de Cuba donde 
se atesoran nuestras riquezas naturales, 
tales como hierro, petróleo, etc. 

Estcs informes eran adquiridos tras la 
pantalla del "plan de estudios''. que, según 
ellos, era necesario en los cursos de la 
Universidad. No hay que decir qué destino 
se les daba a estas investigaciones, ni cómo 
luego se las arreglaban las compa.ñias yan
qujs para adquirir las propiedades de aque
llos lugares donde se hacian los descubri
mientos. 

Pero el famoso "Punto 4to." tenia otra 
función más siniestra. 

.Utilizando la mentira -mentira con un 
marcado· propósito--, los funcionarios nor
teamericanos que visitaban la Universidad 
Central de Las Villas les hacían ver a lo~ 
alumnos, y así lo expresaban algunos tex
tcs de estudios, que Cuba tenía que con-
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formarse con el logro. de una economía 
complementaria, que debía estar subordi
nada a la metrópoli yanqui. 

Como se ve, los yanquis no perdieron en 
CuJ:;a ni un solo vehículo para propagar 
sus mentiras y sus falsedades, para asegu
rarse de aquellas posiciones que podían 
utilizarse en su economía de periódicas 
crisis. 

Toda esta bien organizada farsa de los 
imperialistas precursores del "Punto 4to.", 
creó las naturales confusiones en el campo 
ideológico, y muchos estudiantes universi
tarios se crearon una mentalidad comple
tamente errónea. 

El resultado de ~llo: mayor auge del 
privilegio y el consiguiente y total divorcio 
de la estructura social y económica del 
sector humilde del país. 

La Nueva Universidad Central 

Cuando la Revolución llega al Poder, se 
encuentra -al igual que en otros sectores 
de la vida nacional- con el cuadro nega
tivo de la Universidad Central "Marta 
Abreu". 

Los primeros pasos dados por el Gobier
no Revolucionario para dar fin a este esta
do de cosas · encontró, como era lógico, 
cierta resistencia. Sobre todo, en una par
te del profesorado cómplice de los planes 
del imperialismo. Hubo alumnos mal orien
tados - unos pocos- , que pudieron recti
ficar su conducta producto dE;!I adoctrina
miento yanqui, pero que prefirieron seguir 
la proyección indicada por sus padres lati-

fundistas, dueños de empresas o monopo
lios, los cuales fueron afectados por las 
Leyes de la Revolución socialista. 

Con la Ley de la Reforma de la Ense
ñanza, se abría una nueva etapa rehabili
tadora en el campo docente del país. El 
acceso de la clase proletaria a las Univer
s:dades y centros de enseñanza de la na
ción, y las posibilidades de superación que 
ahora se les brindan al negro y al campesi
no, al pobre y al mulato, era una distinción 
con la cual no estaba de acuerdo el grupo 
minoritario de intelectuales burgueses. 

rn·capaces, no ya de asimilar el .proceso 
histórico que vive el país, sino de renunciar 
en bien de la Patria a los privilegios e in
tereses que gozaban en el pasado régimen, 
una parte de este. grupo optó por enfren
tarse a los destinos del pueblo. 

Lógicamente, el pueblo revolucionario 
les aplicó la sentencia merecida: la expul
sión. Hubo otros que traicionaron doble
mente a la tierra que los vió nacer, como 
en el caso del antiguo Rector de la Uni
versidad Central, doctor Pedro Oliver La
bra, que conjuntamente con Felipe Lastra 
y Vicente Hernández, de la Junta de Go
bierno, escogieron el camino del exilio .. . 

Pero la Revolución marchó triunfante. 
Segura y confia_da de su derrotero. 

600 BECADOS DEL PUEBLO 

Como apunta el doctor Silvio de la To
rre, actual Rector de la Universidad Cen
tral de Las Villas, "el Gobierno de Esta
dos Unidos siempre ha dado créditos para 



obras públicas, pero nunca para la forma
ción de técnicos." 

Y esta verdad la ha podido comprobar 
el pueblo cubano en est~s mo1'.l_entos, en 
que el Gobierno de la Revoluc1on . ha te
nido que organizar cursillos intensivos pa
ra preparar técnicos y obreros especiali
zados para las distintas. labores de la Re
forma Agraria y la industrialización del 
país. 

Cíaro que eso no es nada nuevo. Es de
cir, no se dice nada nuevo. En un régimen 
capitalista· son más necesarios los aboga
dos, y, aún más, los contadores públicos. 
El motivo es obvio. 

La Revolución, a .la vez que puso tér
mino a la discriminación en la enseñanza 
universitaria, se crea sus propios técnicos 
e ingenieros. 

Entre otros muchos planes puestos en 
práctica en este campo, el Gobierno Re
volucionario creó seiscientas becas para 
hijcs de obreros Y. campesinos, que actual
mente las disfrutan en la Universidad <;:en
tra! de Las Villa:;. Para obtener estas be
cas era necesario el haber cursado la en
señanza secundaria, requisito que imponía 
las materias que iban a enseñarse. 
· Pero resultó que, como dice el Rector, 
doctor de la Torre, "había más · becas que 
bachilleres". 

¿Qué indica esto? Pues, simplemente, 
que la enseñanza en Cuba le estaba veda
da a la gran mayoría del pueblo. 

La Junta de Gob:erno de la Universidad 
Central -integrada por cinco profesores 
y cinco alumnos- ha decidido que las 

doscientas be·cas que faltan por cubrir sean 
utilizadas por igual número de compañeros 
dedicados a la producción, los cuales se
rán escogidos por la Confederación de Tra
bajadores Cubanos Revolucionaria ( CTC
R.), mediante un plan de emulación. Estos 
becados sólo necesitarán un certificado de 
sexto grado. 

Como quiera que los actuales becados 
-113 hembras y 301 varones- no llenan 
los requisitos anteriormente apuntados, los 
estudios de Matemática, Física, Química 
y Español, se han dividido en cuatr? ni~ 
veles o cuatro semestres, para poder lograr 
el fin perseguido por el Gobierno Revolu
cionario. 

Los becados reciben una cantidad sufi
ciente de dinero para los gastos menores, 
pues disfrutan de todo lo demás en el 
nacionalizado colegio Teresiano, donde se 
encuentran alojadas las jóvenes becadas; 
y los hombres en la antigua Tecnológica 
de Santa Clara. 

· Las clases a los jóvenes hijos de obreros 
y campesinos beeados de la Universidad. 
Central, les son ofrecidas por los propios 
estudiantes, muchos de ellos ya a un paso 
del profesionalismo. Quiere ·decir, que los 
2,000 estudiantes universitarios de Las Vi
llas hoy están incorporados dentro del mis
mo recinto a los planes educacionales y 
de producci'ón del proceso revolucionario 
cubano. 

De la producción también, porque son 
los alumnos de Quimíca y Física los que, 
orientados por los profesores, · realizan to
dos los estudios e investigaciones del Labo-

ratorio de la lTniversidad, el cual, hoy, 
está al servicio del Instituto Nacional de 
Reforma Agraria (INRA), en Las Villas. 

LA FACULTAD OBRERA 

La creación de una Facultad Obrera en 
la Universidad Central "Marta Abreu", es 
uno de los tantos proyectos de la Junta 
de Gobierno que han encontrado ¡;ipoyo del 
Gobierno Revolucionario, especialmente 
del Ministerio de Educación, y cuyas rea
lizaciones tienen un curso inmediato por la 
·significación social y revoluc:onaria que 
los mismos tienen. 

El Rector. Dr. Silvio de la Torre, el Pro
fesor de Economía Politica. señor Juan 
Mier Febles y el alumno y Presidente de 
la. Asociación de Jóvenes Rebeldes de la 
l]niversidad; Eugenio Urdambidelus, ex
plican los fundamentos de este histórico 
proyecto: 

- La Univcrsidfl.d Central - dicen- me
diante la realización del presente proyecto, 
contempla la fundación de la Facultad 
Obrera como exigencia inmediata de nues
tra transformación de la econornía agra
Tia atrasada en una economía agraria in
dustrial adelantada, que impulse los pla
nes de desarrollo nacional del Gobierno 
Revolucionario, y como la mejor forma 
de adelantar la · incorporación de la masa 
obrera y campesina a la enseñanza supe
rior, transformando radicalmente la com
posición de clases de la Universidad. 

- La afluencia de alumnos de las Fa
cultades Obreras a la enseñanza superior, 
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Hijos de obreros Y '> 
• t. campesinos se 

confunden en un 
mismo propósito: 
estudiar, esl.udiar. 

Si ahora lo pueden 
hacer, es porque la 

Revolución socialista 
eliminó las !rabas 

anlipopulares. 

La enseñanza estaba 
en manos del 
privilegio. Para el 
verdadero pueblo 
existía una barrera 
que le impedía, 
incluso, acercarse a 
los libros. No es 
extraño el interés de 
los nuevos lectores. 

Después de las clases 
de Matemáticas, 

Quimica y Física, los 
becados se entregan 

a las prácticas de 
deporte~. Pronto 

serán profesionales 
que servirán a la 

Patria y a su 
Revolución ....,. 



además de influir poderosamente en la 
· revolución cultural socialista, determina 
la reestructuración de la -labol,' pedagógica 
y educativa, cambiando la ·actividad del 
personal docente, imponiéndole la rees
tructuración de sus clases, que deberán 
adaptar su contenido al nuevo -alumnado 
y a las nuevas demandas científicas e in
quietudes sociales. 
. -La Facultad Obrera, cuya misión es 
preparar con rapidez a los obreros y cam
pesinos para el ingreso en la escuela su-

. perior, a la vez que ··forma trabajadores 
más calificados en el lugar que ocupen en 
la producción, debe constituir una parte or
gánica de la Universidad, influyendo en 
el contenido socialista de toda la enseñan
za ,superior. 

- Esta Facultad podría organizar cur
sos nocturnos para los trabajadores de las 
nueYas industrias que se planean· levantar 
en esta región del país, y cursos extensi
vos por correspondencia a num_erosos tra
bajadores de la industria y -la agricultura 
de la ·provincia y el país, con prácticas pe
riódicas para cada disciplina durante. el 
tiempo indispensable . . Durante el tiempo 
de dichas prácticas estos obreros y cam
pesinos vivirán como internos en el propio 
reciqto universitario, todo ello hasta la 
obtención del grado correspondiente. 

-Para facilitar ia enseñanza por corres
pondencia, en las distintas zonas industria
les y agrícolas de la provincia, y en las 
grandes fábricas .Y talleres, los trabajado
res-estudiantes contarían con la ayuda téc
nica y pedagógica de los especialistas e 
ingenieros que trabajen en dichos lugares, 
que podrían agregarse al personal docente 
universitario, con esa tarea específica, co
mo profesores asistentes de extensión. 

- Es un plan para incorporar a los es
tudios superiores a los trabajadores de 
modo que promuevan su alta calüicación 
técnica desde los propios centros de traba
jo, ligando el estudio teóric9 al trabajo 
productivo. 

- El programa general de la Facultad 
Obrera podría incluir elementos de Eco
nomía. Politica, Materialismo Histórico y 
Dialéctico, Historia Contemporánea, Geo
grafía Económica, Matemáticas, Biología, 
Planificación y Estadísticas, además de las 

materias específicas de Mecánica, Produc
ción Industrial, Electricidad y Agronomía, 
correspondientes a cada uno de los cursos 
de estudios. 

-El fundamento objetivo docente so
cialista de vincular la teoría con la prác
tica en el curso de la enseñanza, encuen
tra en la Facultad Obrera su modo natu
ral de desarrollo, influyendo decisivamen
te con sus logros en la · renovación de la 
enseñanza superior en general. 

GABRIEL CUEVAS Y SU SOMBRERO 

Hoy ·no es una sorpresa. Nadie se asom
bra. La presencia en la Universidad de 40 
campesinos de la Sierra del Escambray, 
es algo que refleja el·ambiente democráti
co y social1sta que allí existe .ahora. 

Estos campesinos no son becados. Aun
que pudiera decirse que son "becados por 
la ·libre". Esta es la razón: 

.La Junta de Gobierno, los profesores y 
alumnos todos de la Universidad Central, 
decidieron prestar sus concursos en la 
Campaña de Alf?-betización qu~ lleva ade
lante· el Gobierno Revolucionario, y traje
ron para las aulas del centro docente a 
un grupo de jóvenes serranos, los cuales, 
además de alfabetizarse; están aprendiendo 
otras materias relacionadas con las labo
r es del agro. 

Esta feliz iniciat iva fue posible por el 
desinterés de los profesores todos, que 
acordaron dar un día de haber para su
fragar los gastos de los 40 jóvenes del Es
cambray. 

Es ello, la presencia por ejemplo de Ga
briel Cuevas con su sombrero de alas an
chas, creemos que de montero, desafiando 
la antigua suntuosidad de los pasillos uni
versitarios, lo que no constitu~e un motivo 
de asombro. Ya dijimos que la Universi
dad Central de Las Villas hoy está al ser
vicio del pueblo. Del verdadero pueblo. 

Los jóvenes del Escambray conviven con 
los becados, disfrutando de los deportes 
que allí se practican, del Comedor Escolar, 
del albergue en la Tecnológica, en fin, de 
todos los . beneficios que brinda la Univer
sidad. 

Y esta integración ·fue posible porque . .. 
Recientemente, con motivo de una visi-

ta a la Universidad Central del comandan
te Ernesto "Che" Guevara, Ministro de 
Industrias, éste hubo ·de pronunciar un 
discurso señalando cuál debía ser la fun
ción de todas las universidades cubanas, 
de acuerdo con las transformáciones so
ciales que experimenta el país. 

Las frases del comandante Guevara aún 
resuenan en el recinto w1iversitario de 
Santa Clara: 

- Esta Universidad -dijo- debe ves
tirse de negros y .mulatos, de obreros y 
campesinos ... 

El Ministro de Industrias planteaba así 
las exigenc:as del momento histórico de 
la Cuba liberada, y de su Revolución so
cialista. 

Sus .palabras fueron expresadas en lo~ 
instantes en que el elemento retrógradc 
que ·aún predominaba en la Universidad 
Central, se preocupaba - tónica del pasa
do- de congraciarse con los líderes del 
Gobierno R·evolucionario. 

El cambio de los planes de estudios; 
la creación de la Facultad Obrera; los 
600 becados hijos de-obreros y campesinos; 
el curso de alfabetización a· los 40 jóvenes 
del Escambray -este curso se· ampliar;:j 
para otros 200 analfabetos · de la zona ale
daña a la Universidad- , y el ·proyecto 
"Diosdado Pimentel" (contempla la incor
poración a la Univel'sidad Central de los 
colegios nacionalizados "Las Antillas". y 
Salesiano, ambos dotados de infinidad de 
beneficios que vendrían a suplir algunas 
exigencias .del plantel universitario) , to
do ello, decimos, dan la pauta de la es
tructuración sufrida en bien de la socie .. 
dad por este centro de estudios superiores. 

La Universidad Central de Las Villas 
significa e.n estos momentos el símbolo que 
habla elocuentemente de la transformación 
sufrida en el campo docente y educacional, 
tendente a: servir los sagrados .intereses 
de la sociedad. 

La presencia en la Universidad Central 
"Marta Abreu" de un grupo de profesores 
y alumnos revolucionarios, la preocupación 
del Gobierno y del Ministerio de Educa
ción, son hechos y pruebas concretas. 

Y la presencia en ella de estudiantes ne
gros y mulatos, de obreros y campesinos, 
también. ·· 
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APORTE DE CUBA A LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
• 

Por EMILIO ROIG DE LEUCHSENRING 

D URANTE sesenta años, los interesados 
en mantener a nuestro país sometido 

al imperialismo yanqui estuvieron intoxi
cando la mente de nuestros compatriotas 
con la idea de que Cuba debía su indepen
dencia a los Estados Unidos. Ya, felizmen
te, la Revolución triunfante ha acabado 
con esta intoxicación contra la cual lucha
mos .nosotros esforzadamente desde 1~23, 
en una serie de obra~ que hallaron el aplau
so de los buenos cubanos, y que el elemen
to oficial procuró siempre que tuvieran !a 
menor difusión posible entre el · pueblo. 

Pero la investigación histórica no se de
tiene ahí. Va revelando aquí y allá, datos 
muy interesantes sobre la historia de las 
luchas independentistas de nuestros pseu
dolibertadores, cuando la gran potencia 
imperialista de hoy era una pobre colonia 

· que luchaba · por romper el yugo que la 
ataba a su metrópoli inglesa. 

En primer término, . era ya de todos 
sabido que la guerra. de independencia 
norteamericana no es, en modo. alguno la 
.heroica lucha solitaria de un puñado -o 
una legión- de patriotas contra poderosos 
ejércitos bien organizados. Francia, ent.9n
ces riyal lie Inglaterra en todos los mares 
y las tierras, .era la aliada fiel y eficaz de 
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los colonos en rebeldía, y ,las hazañas de 
Lafayette y Rochambeau llenan páginas 
muy brillantes de la historia bélica de -las 
Trece Colonias. 

Pero cada vez se destaca más la parti
cipación de España en aquella guerra, y lo 
que es más interesante para nosotros los 
cubanos: esa participación, desde Cuba, por 
medro de Cuba, y con la intervención muy 
activa de cubanos ·y hasta -se dice- de 
cubanas. 

La rivalidad entre Inglaterra y España 
-nacida especialmente desde el Descubri
miento de América que despertó la viva 
envidia inglesa- contaba siglos de exis
tencia. Por eso, al su rgir la rebelión en 
Norteamérica, se dividieron las opiniones 
en el grupo de españoles distinguidos que 
rodeaban a Carlos III: mientras el ·previ
sor Conde de Aranda se alarmó inmediata
mente ante la perspectiva de que aquel 
ejemplo "funesto" influyera sobre las co
lonias españolas, la mayoría vió, sobre 
todo, la situación difícil que se le plantea
ba a Inglaterra y la excepcional oportuni
dad de asestarle golpe rudísimo, auxilian
do a los. que se rebelaban contra ella; si 
bien es justo dejar sentado, para rendir 
una cierta justicia a estos últimos, que no 

dejaron de advertir hasta cierto punto 
aquel peligro, y que si ayudaron a las Tre
ce Colonias, no lo hicieron sin recelo. 

Pero el hecho es que las ayudaron, que 
la ayuda fue mucho más efectiva de lo que 
antes se creía, y de que esta ayuda se 
prestó casi toda ella a través de Cuba, y 
que lo::¡ cubanos la secundaron con entu
siasmo. Si Cuba no hubiese estado situada 
a las famosa's noventa millas del Conti
nente norteamericano, la ayuda habría 
sido enormemente menos eficaz. 

Cuba, por otra parte, estaba bien prepa
rada para no representar papel pasivo en 
el gran drama. 

La toma de La Habana por los ingleses 
en 1762 hab1a traído a Cuba· a unos dos 
mil norteamericanos, creando lazos -es
pecialmente comerciales.,- que no se inte
rrumpieron hasta el presente, ' porque 
cuando La Habana fue devuelta a .España 
al año siguiente y restaurado su férreo 
monopolio comercial, ni americanos ni cu
banos lo aceptaron sin protesta, ésta, en 
forma de vigorosa corriente de contraban
do, se mantuvo desde entonces sin j.nte
rrupción. Entre aquellos norteamericanos 
había llegado a Cuba en 1762, Oliver Pol
lock, y, a bordo de las naves inglesas, dí-



cese que pri~ionero, un comerciante, Juan 
de Miralles. Son dos nombres que luego 
adquirirán relieve .en la lucha entre Ingla
terra y sus colonias. 

Desde antes de que se firmara en Fila
delfia el 4 de julio de 1776 la famosa 
Declaración de Independencia, ya España 
había donado en secreto $200,000 para la 
causa norteamex:icana, y cursado instruc
ciones, y sobre todo la m.uy atenta vigi
lancia que la situación. demandaba, al Go
bernador de la Habana, en cuanto a Cuba, 
y porque de él dependía el Gobernador de 
Lóuisiana, donde se originarían importan
tes acontecimientos. 

Obedeciendo ·a una Real Orden secreta 
de agosto de 1777, el Capitán General de 
Cuba, Diego Navarro, nombró agentes 
confidenciales para entablar negociaciones 
con los rebeldes norteamericanos: un ha
banero, José Eligio de la Puente, cuya 
actuación fue muy breve, y Juan de Mfra
lles -natural de Valencia pero· m4y iden
.tificado con La Habana-, a pesar de que. 
sobre él habían recaído fuertes sospechas 
de "colaboracionismo" con los ingleses en 
1762. 

La misión encomendada a -este ultimo 
era muy -importante, y él la cumplió con 
éxcepcidnal brillantez. Su simpatía vivísi
ma por la causa norteamericana lo llevó 
a pintar la situación con los colores más 
optimistas, a pesar de que era entonces 
muy difícil, y aun bien apurada y a acon
sejar la inmediata ruptura de hostilidades 
de España con Inglaterra. En seguida Mi
ralles hizo que se iniciaran relaciones co
merciales entre las Trece Colonias y Cuba, 
muy favorecido en sus· gestiones por el 
hecho de que el Capitán General había 
recibido órdenes secretas de facilitar hasta 
$50,000 a los norteamericanos . . En Wil
liamsburg Miralles se entrevistó · con el 
famoso Pa:trick Henry, forjando planes 
para la toma de la Florida por los españo
les, que se .realizaría más tarde. Robert 
Morris, "el financiero de la Revolución 
Americana", en Filadelfia, pero con agen
tes norteamericanos en La Habana· y .fuer
temente ayudado por los comerciantes 
haban~ros, y en la Louisiana· Stephen Pol
lock -irlandés de nacimiento y ardiente 
partidario de los ·rebeldes norteamerica
nos, protegido de su compatri9ta, Alejan
dro de O'Reilly, que . gobernó aquella 
región en nombre de Españ¡:¡., y que había 
éonocido a Pollock en La Habana en 
1763-, cooperaron en la continuidad de 
las relaciones comerciales entre Cuba y 
los futuros Estados Unidos; pero al diná
mico enviado de La Habana se debió que 
España atenuase o suprimiese algunas de 
las severísimas medidas restrictivas que 
entonces existían en cuanto al comercio, 
con beneficio especial para las colonias en 
lucha. Miralles,·además, obtuvo que fuesen 
reparados en el Arsenal de La Habana los 
buques de una escuadra norteamericana 
que se dirigía a Fran.cia, e incluso se en
tregó al comodoro que· la mandaba, Alex
ander Gillon, primero $14,000, luego $11,~ 
000 y después otra cantidad que luego el 
G:;ongreso norteamericano debería devolver 
a Miralles. También, por gestiones de éste 
los corsarios norteamericanos se refugia
ban en La ·Habana, y aquí se aprovision~
ban y vendían sus presas. 

Entre tanto Miralles se había presenta
do, como enviado oficial de Navarro, a 
Jorge Washington, en Filadelfia, y había 
ofrecido un banquete al jefe norteamerica
no al que ásistieron la esposa de éste y las 
personalidades más prominentes de la ciu
dad. Eh seguida se formó entre aquellos 
dos hombres una estrecha amistad. Ambos 

Copia del retrato de Miranda que se encuentra en el Museo Nacional de Versalles. 

discutían los planes de futura cooperación 
militar entre España y los Estados Unidos; 
Miralles enviaba a Cuba retratos de Wash
ington, y en el cuartel general norteame
ricano · se empleó como santo y seña el 
nombre del enviado. Por supuesto que en
tretanto continuaba el intercambio -comer
cial, tan provechoso para los rebeldes, y 
el refugio y aprovisionamiento a -los bu
ques, y los préstamos y a.uxilios de todas 
clases. La realidad es que Juan de Miralles 
no actuó jamás como ·simple "observador" 
ni aún como agente de España para pro
vecho de ésta mediante la contienda, sino 
como un verdadero y eficacísimo cplabora
dor de la causa de la independencia norte
americana. 

Nada más elocuente que las palabras 
del traidor Benedict Arnold al decir que ' . . Miralles era el hombrfy' cuya ayuda eco-
nómica· - porque esté entusiasta había 
entregado a aquella causa toda su fortuna 
personal -Y sus gestione·s ante _el Capitán 
General de Cuba y del Gobierno de Ma
drid, tanto habían hecho para sostener la 
moral de guerra de los norteamericanos. 

Entretanto, los acontecimientos se pre
cipitaban. En mayo de 1779, España de
claraba .oficialmente la guerra a Inglate
rra, pero en abril · de 1780 una pulmonía 
fulminante arrebataba la vida a Juan de 
Miralles: Washington, que lo había hecho 
asistir por su propio médico, presidió el 

sepelio·, con los más altos jefes del ejército 
norteamericano, y cubrió de elogios a Mi
ralles en la misiva de pésame a su viuda. 

Otros -Y ·cubanos también muchos de 
ellos- continuarían la labor de auxilio a 
las Trece Colonias. Pero hay algo más: 
son muchos los que piensan que aquel ha
banero de corazón, batall.ador y tan fervo
roso amante de la libertad, y tan d.otado 
para altas err{presas, de haber vivido más 
allá del triunfo de · la independencia en 
Norteamérica, habría quizás encendido la 
chispa libertaria en nuestra patria. 

Trasladémonos de escenario, aunque el 
eje será siempre Cul;>a. 

Gobernab~ la Lcuisiai:ia, desde 1776, pero 
dependiendo del Gobernador de Cuba, Ber
nardo de Gálvez, sobrino de Jos.é de Gál
vez el Ministro de Indias. · El carácter 
impetuoso, casi diríamos aventurero, de 
Gálve:z; se prestaba a maravilla para el pa
pel que las circunstancias lo llevarían a 
desempeñar. Un historiador norteamerica
no, John Walton Conghey, dice: "En vista 
de las espectaculares campañas de George 
Rogers Clark, y de la labor no muy visible 
pero trascendental de Oliver Pollock, los 
dos americanos que más influyeron en ob
tener para los Estados Unidos el dominio 
de la región situada más allá de los Alleg
hanies, sería una locura reclamar para 
Gálvez que se le acreditara todo el éxito 
de la Revolución en el Oeste. Sin embargo, 
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El retrato más antiguo que existe de Jorge Washington. 

está justificado incluirlo con Pollock en un 
triunvirato al que sí se deben. todos los 
honores de dicha empresa. Mucha de la 
ayuda la prestó Gálvez antes de que Es
paña hubiese entrado en guerra contra In
glaterra." 

Bernardo de Gálvez ayudó especialmen
te a George Roger Clark, en la conquista 
de la región al norte de Illinois y al este 
de los Alleghanies, cooperó continuada
mente con Stephen Pollock en el financia
miento de las tropas, y fue decisivo su 
apoyo a la expedición de Willing en el Mis
sissipi. 

Una vez declarada la guerra por España 
a Inglaterra, Bernardo de Gálvez, aprove
chó en seguida esa nueva libertad de ac
ción, con la inmediata captura de los fuer
tes ingleses del Mississipi y se cubrió de 
gloria con la conquista de la Florida, me
diante la toma de Mobila y dé Pensacola. 
Aquel mismo historiador norteamericano 
afirma: "Las conquistas de Gálvez contri
buyeron grandemente a determinar las 
condiciones de paz (entre Inglaterra, Fran
cia y España)". 

Pero aquí interviene de nuevo Cuba. 
Para sus campañas Gálvéz dependía, en 
parte primordial, de los refuer?OS de toda 
índole procedentes de La Habana, -y pare
ce que el capitán general Navarro era algo 
renuente a enviárselos, pues fue amones-
12 

tado por ello desde· España después de la 
toma de Mobila. En la operación contra 
Pensacola, mucho más importante, tam
bién, surgen dificultades, é incluso desave
nencias entre Gálvez y el jefe español de 
las fuerzas enviadas desde La Habana, 
José Calbo de lbarzábal. Pero entonces 
cuenta Gálvez con el concurso de otra fuer
za naval al mando de José Solano, y del 
mariscal de campo Juan Manuel de. Cagi
gal, cubano, que mandaba unas milicias 
compuestas ásímismo por cubanos, entre 
ellos rriuchos negros y mulatos. Cagigal, 
tan decidido como Gálvez, y bien secunda
do por sus tropas, toma parte decisiva en 
el combate. Pensacola se rinde. La Florida 
vuelve a ser española. Dos mil soldados 
ingleses son enviados como prisioneros a 
La Habana. El rey de . España · concede 
título de conde y altos cargos a Bernardo 
de Gálvez, y ·Bernardo de Gálvez, a su vez 
concede !a libertad y $100.00 a los esclavos 
heridos. ·y otras ventajas a los que se hu
biesen distinguido en los combates. 

Estos hechos de arma·s y otros aportes 
de Cuba a la independencia norteamerica
na se conmemoran en una tarja situada 
en un fragmento de las murallas· del anti
guo Arsenal de La Habana, y que dice así: 

"Aquí estuvo el Arsenal de la democra
cia durante la guerra de independencia de 
los Estados Unidos - 1778 - 1781-. La 

"Medley", la "Carolina" y otros buques de 
la escuadra · del comodoro Alexander Gi
llón fueron reparados, armados y abaste
cidos en este Arsenal, y de .aquí salieron 
las expediciones mandadas por Juan Ma
nuel de Cagigal, de las que· formaron parte 
los milicianos cubanos que combatieron 
por la independencia de los Estados Unidos 
en la Louisiana y las Floridas." 

Por cierto que España no cultivaba en 
América ni la gratitud .ni el cumplimiento 
de las promesas, y así nos encontramos 
con que e.l gobernador Navarro sólo entre
gó $80.00 a los negros heridos y $8.00 a los 
otros que hubiesen · luchado con empeño. 
Y encarceló por deudas al ·esforzado Ste
phen Pollock, prisión de que lo libró Gál
vez al ser nombrado, como premio a· su 
hazaña, Gobernador de Cuba. El respeto 
a la verdad histórica nos lleva a agregar 
·que ·análoga suerte corrió "el financiero 
de la Revolución", Robert Morris , ¡aquel 
inglés fue demandado ante los tribunales 
norteamericanos por no poder pagai: las 
deudas contraídas ayudando a las tropas 
de Washington! 

Otra figura interesante aparece aquí, y 
la señalamos porque, si bíen no es cubana, 
nos pertenece, por tratarse nada menos 
que del "precursor de la independencia 
americana", de la libertad de nuestra Amé
rica. En efecto: como edecán del mariscal 
de campo Juan Manuel de Cagigal figura 
en los ataques a Pensacola un joven capi
tán caraqueño, Francisco de Miranda, a 
quien Cagigal distingue con su mejor amis
tad, y a quien acaso esta proximidad a la 
lucha de las Trece Colonias inspira sus 
primeras ideas de liberación de nuestros 
pueblos. Miranda, por su brillante compor
tamiento, es ascendido a teniente coronel . . 
Más adelante, alegará haber mandado, en 
aquella acción; a contingentes de volunta
rios norteamericanos que se unieron a las 
fuerzas hispanocubanas. 

Poco después, nombrado Cagigal gober
nador de Cuba, designó a su amigo y ayu
dante favorito para importantes misiones 
en Jamaica. Luego ejeeutan juntos, en 
1782, otra acción gloriosa, la conquista de 
las Bahamas, donde también toman parte 
las "milicias ele pardos y morenos". Pero 
más tarde Miranda es perseguido, y sufre 
hasta los resultados de la animadversión 
del impetuoso Bernardo de Gálvez, quien 
de Cabo Francés, lo envía detenido a La 
Habana; también se asegura que actuó 
forzado por indicaciones de Madrid, que 
por lo visto ya sospechaba del caraqueño. 
Pero Gálvez, siempre generoso aún en sus 
cóleras, avisa privadamente a Cagigal que 
si encuentra entre lós papeles de Miranda 
algo que Jo perjudique, "no aparecerá nun
ca." Luego el propio Cagigal cae en des
gracia, y es relevado de su ,cargo, no pu
diendo ya defender a su protegido. Miran
da, contra quien se ha dictado nueva y 
más severa orden de prisión, huye a terri
torio norteamericano, llevando cartas de 
presentación Y .. recomendación para Fran
cisco Rendón, colaborador y luego ·sucesor 
'de l\1iral!es, y para el propio George Wash
ington. De allí continuará su extraordina
ria. y acc\dentada carrera. 

Pero hemos citado especialmente a 
Francisco de Miranda porque con él llega
mos al punto decisivo de. este relato. 

En efecto: Miranda, sujeto a terribles 
acusaciones arite ios tribunales revolucio-



narios de París, en 1793, alegó, entre otras 
cosas, en su defensa, haber contribuido a 
proporcionar· al almirante francés De 
Grasse los "inmensos recursos" para su 
entrada en la bahía de Chesapeake, que 
dió por resultado la decisiva victoria de 
Yorktown. 

Y, ¿cuál es ·1a verdad de este .episodio, 
según las diversas fuentes por donde ha 
llegado hasta nosotros? 

Retrocedamos hasta el invierno de 1780. 
Había llegado Jo que el historiador norte
americano Stephen Bonsal - padre del 
último Embajador de los Estados Unidos 
en La Habana- ha llamado "la hora ce
ro" de la Revolución Americana. Y había 
llegado ... por falta de dinero. El patrio
tismo no alcanzó allí, pqr lo visto la. altura 
de generosidad y desinterés que en nues
t~os pueblos se estima natural: los campe
sinos se negaban a avituallar al ejército, 
ni aún a cambio de los billetes revoluciona
rios, que no les inspiraban confianza; y. los 
soldados, descontentos por no haber reci
bido su paga, se negaban a combatir y, 
sobre todo, a marchar hacia el Sur, como 
era necesario. Las cartas de Washington 
reflejan toda s.u angustia ante esta situa
ción desesperante. Al financiero Morris le 
escribe: '!Tengo que rogarle que si es po
sible, procure un. mes de paga en efectivo 
para el . destacamento a mi mando; parte 
de las tropas no ha recibido paga alguna 
desde largo tiempo atrás y en varias oca
siones han dado muestras de gran descon
tento. El servicio que van a emprender es 
desagradable para los regimientos del nor
te; pero yo no dudo de que la dulzura de 
un poco de dinero en ~fectivo los pondría 
en el estado de ánimo adecuado." Pero 
Mortis sólo podía facilitarle billetes cada 
vez m á s desacreditados. "Washington 
-dice Bonsal- reveló entonces triste
mente su situación financiera a Rocham
beau. Todo estaba listo para la marcha al 
Sur, excepto aquelJo que la dura experien
cia le había enseñado que era absoluta
mente indispensable. El pobre Rochambeau 
también tenía sus problemas. Muy poco 
dinero había recibido desde su llegada a 
América. Suponía que le había sido envia
do pero que lo habían capturado los vigi
lantes filibusteros británicos. Estaban to
dos juntos en el mismo bote y tenían que 
remar juntos o hundirse juntos." 

Y sin embargo, sólo pudo entregar a 
Washington veinte mil dólares, o séase· 
cien mil ducados que tendrían que ser de
vueltos en octubre; y ya, tras meses de 
casi total inacción, había entrado el ve
rano. 

Washington, además, consideraba im
prescindible el apoyo de la escuadra fran
cesa. "Sin una fuerza naval decisiva - es
cribía a Lafayette-, no podemos hacer 
nada definitivo; y con ella, todo cuanto 
sea honroso y glorioso." 

Rochambeau se pone en comunicación 
con el gran almirante francés De Grasse, 
que se halla en Haití, al frente de una 
escuadra, y le expone la necesidad de que 
señale el lugar donde decida atacar a - los 
ingleses por mar para impedir los ataques 
que amenazan dividir en tres las fuerzas 
norteamericanas para.Juego exterminarlas; 
y también Je expone la apremiante necesi
dad de dinero que aqueja a las fuerzas 
libertadoras: "le suplicaba - dice el .histo
riador norteamericano Samuel Elliot Mo
rison- que trajese todas las tropas fran-

cesas que pudiera allegar y todo el dinero 
en efectivo que pudiera levanta r, porque 
las tropas francesas y las de Washington 
clamaban por su paga." De Grasse respon
de señalando como su punto de ataque la 
bahía de Chesapeake que domina a Y9rk
to.,vn, donde ha concentrado sus fuerzas 
el jefe inglés, Lorcí Corn,vallis; en cuanto 
al dinero, carece de él y no puede levan
tarlo en Haití ni Santo Domingo, pero 
envía a pedirlo a La Habana .. Una semana 
después salía la gran escuadra francesa 
de Cabo Ffaitiano, rumbo al Norte: lleva, 
ba 4,000 hombres de la guarnición de San
to Domingo, entonces posesión española. 
Y muy pronto se le unió )a fragata que 
había mandado en busca de dinero a La 
Habana, y que traía nada menos que la 
suma de $240,000 en oro. 

¿ De dónde procedía esta suma? Morisón 
afirma que el gobernador español de la 
ciudad "había acopiado este tesoro de gue
rra -enorme para aquella época- presio
nando a los comerciantes de La Habana". 
El gobernador de La Habana era entonces 
Cagigal, el habanero amigo de Miranda. 
Pero Bonsal copia en su libro When the, 
French ,vere here. A Narrative of the 
Y orkto,vn Ca-mpaign, una carta del almi
rante De Grasse, escrita desde las cerca
nías de Matanzas, donde habla de un mi
llón de ducados que las señoras de La 
Habana habían donado al general francés 
Saint Simon, comandante de las fuerzas 
de desembarco, para los gastos de la cam
paña, porque las arcas oficiales españolas 
también· estaban entonces exhaustas. Y C. 
Parra-Pérez, en su estudio Miranda et la 
Revolutlon· Francaise, dice, basándose en 
documentos ingleses, que Miranda rindió· 
un servicio decisivo a la causa de la liber
tad de los Estados Unidos, porque gr-acias 
a su influencia sobre el gobernador de La 
Habana consiguió para el almirante De 
Grasse treinta y cinco mil libras esterlinas 
para cooperar a que se dirigiera a atacar 
a Lord Cornwallis. Por otro lado vemos 
que se nos dice que el Gobernador carecía 
de fondos en aquel momento. Es muy posi
ble que Cagigal utilizara las dotes de Mi
randa, su inteligencia, su magnetismo, su 
cultura, su entusiasmo sin limites por la 
causa libertadora, toda la irradiación de su 
vigorosa personalidad, para lograr contri
buciones elevadísimas entre los comercian
tes, entre las ricas damas de sociedad. El 
hecho es que el dinero, en suma extraordi
nariamente cuantiosa, sale de La Habana: 
es el aporte, no el primero, no el único, 
según hemos visto, pero el más sensacio, 
nal, el decisivo, según los historiadores, 
que da La Habana, que da Cuba, ·a la cau
sa de la independencia norteamericana. 

Y la historia termina como un cuento 
de hadas, 

Llega la escuadra francesa a aguas de 
Chesapeake, y sus transportes y correos 
llevan los ansiados dineros a las tropas de 
Rochambeau y de Washington que, una 
vez recibido. ese rocío bienhechor, empren
den su avance hacia el Sur. De Grasse ga
na para los futuros Estados Unidos, el 15 
de septiembre, la gran batalla naval que 
expulsando de las costas a la flota inglesa, 
virtualmente decide la guerra. Libre así 
el campo, las tropas aliadas intensifican 
su avance y sitian a Yorktown, en comba
te que no puede en verdad llamarse de 
David contra G'oliat, porque el historiador 
norteamericano Edward Eggleston, . en su 
obra póstuma The New Century History 

El mariscal de Rochambeau.. 

of the United States, afirma que allí lu
charon menos d~ 8,000 ingleses contra sie
te mil franceses y 9,000 norteamericanOS:-

Si se añadieran los miles de prisioneros 
que habían hecho los españoles en Pensa
cola y otros Jugares, y que no pudieron 
pelear en Y orktown, se comprenderá que 
por .el esfuerzo de los ejércitos procedentes 
de Cub.a, fue menos dificil la victoria de 
los libertadores de Washington y Lafa
yette. 

Pero, sea como fuere, Y orktown fue to
mada, o más bien, después de tres semanas 
de cerco y de luchas, el jefe supremo de 
las fuerzas inglesas, Lord Cornwallis, se 
rindió a George Washi .. gton. La-indepen
dencia estaba ganada. 

Ahora' bien, si después de tantos auxi
lios que van acrecentando las fuerzas de 
las colonias rebeldes, la contribución de· 
Cuba en la horá crítica es tan valiosa que 
el padre de Mr. Bonsal llega a decir que 
los cien mil ducados "y el millón que fue 
entregado a Saint Simon para pagar sus 
tropas por las señoras de La IIabana pue
den en verdad considerarse como "el ci
miento de los dólares" sobre el cual s·e eri
gió el edificio de la independencia ameri
cana"; si la batalla decisiva se gana con 
soldados que han sido pagados con el dine
ro procedente de La Habana, y que se re
sistían a avanzar antes de recibir ese dine- . 
ro; y si ese dinero no se cobró jamás a los 
favorecidos, ni en imposiciones politicas ni 
en favoritismos económicos, ni en tierras 
ni en "enmiendas" ni en "tratados de re
ciprocidad", bien cabe preguntar: 

Cuando se trata de luchas por la inde
pendencia, ¿ quién debe gratitud a quién? 
¿Cuba a los Estados Unidos? ¿O a nuestra 
Isla la hoy gran potencia a la que ayuda
mos cuando era colonia · rebelde con ejér
citos hambrientos? 

Quede a nuestros lectores la respuesta. 
13 
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Por MANUEL NAVARRO LUNA 
Fotos: KORDA 

A NGELA Ruzt Despaigne, la alfabetiza-
. dora popular que vive en la Avenida 

Primera, de Santa Fe, tuvo que realizar, 
diariamente, una caminata de kilómetro y 
medio, aproximadamente, para enseñar a 
leer y escribir a María de la Cruz Sent
manat, en cuya casa nos encontrábamos 
precisamente cuando llegó, a darle la lec
ción, su joven alfabetizadora. Ya conocía
mes su nombi·e; pero no que estaba casa
da con un obrero chofer .y que tenía un 
hijo. Ni, tampoco, que viviese a una dis
tancia tan larga de María de la Cruz. Esto 
lo supimos, · no porque ella nos lo dijese 
sino porque al despedirnos de aquella casa, 
·como nuestra visita a la misma habrá 
anulado ·su labor de ese día con su an
ciana alumna, la ofrecimos nuestro vehícu
lo para conducirla a su hogar y pudlmos 
apreciar la distancia. 

Por el camino, que se prolongaba cada 
vez más, le preguntamos: -Pero/ Angela, 
¿ usted ha hecho, usted hace este camino 
todos los dí'as a pie? 

- Siempre, nos contestó. 
Pensamos entonces, las dificultades son 

para superarfá~. Porque esta muchacha, 
esta Angela Ruzt Despaigne, las ha tenido 
que superar todas para alfabetizar a Ma
ría de la Cruz Sentmanat en dos meses. 

Todo el pueblo de Cuba sabe, cuando 
habJamos de ella, que se trata de una an
ciana que tiene la avanzadísima edad de 
ciento seis años. Por la pantalla del tele
visor ya la habíamos visto y la habíamos 
oído en el acto del día 18 del mes de junio 
celebrado en la Ciudad Deportiva. Ahora, 
enviados e_specialmente por la Revista ".IN
RA", hemos podido conocerla más cerca
namente. 

María de la Cruz Sentmanat precisa su 
edad: Nació el día tres de mayo de 1855. 
Al verla tan despierta, tan ágil, tan lúciáa, 
tan erguida, tan fuerte, es posible que a 
cualquiera Jo asalte la duda. Sin embargo, 
cuando ella comienza a hablar de su in
fancia ; del barracón donde ella vivió los 
primeros años de su niñez con los "criollos" 
(ios hijos pequeños de los esclavos); del 
"otro barracón de la dotación" donde éstos 
arrastraban sus cuerpos ultrajados; cuan
do ella va narrando las escenas de esos 
barracones donde el mayoral blanco co
gía a la esclava joven y sin marido y se 
la "echaba" ál esclavo soltero para que 
se aumentara la "dotación". es decir: pa
ra que . se aumentara la cría - lo mismo 
que hacían los mayorales de las fincas 
~anaderas en los potreros con los toros y 
las vacas-; cuando ella evoca el momento 
en que el "caballero" Pablo Macía Andreu 
y su esposa "la niña" Rosario Naranjo 
Burgos fueron de visita al Ingenio .. la vie
ron, se enamoraron de ella y acabaron 
r,ór traE!rlá - María de la Cruz no sabe 
si vendida o regalada- para la Habana; 
cuando expre,sa el sentimiento de dolor 
que, ya en esta ciudad, experimentó p~n
sando en su madre a quien no pudo ver 
en el barracón, cuando salió de ,él, porque 
lo impidió. "el amo", la duda que puede 
asaltar a cualquiera respecto de la edad 
de María de la Cruz es posible que se di
sipe. 

De modo que Angela Ruzt Despaigne, 
su alfabetizadora popular, no solamente 
tuvo que superar las dificultades de una 
caminata a pie, todos los días, para ense
ñar a leer y escribir a su anciana alumna, 
sino las -dificultades, infinitamente mayo
res,' de sus ciento seis años, Con una per
sona de tal edad, y aun de menos, esa 
tarea no es fácil ni puede serlo.' Sin em
bargo, a los dos meses estaba cumplida! 

Con menos años que Maria de 1a· Cruz, 
no son muchas las personas que logran 
mantener una conversación coherente. 
Ella, sin embargor puede hacerlo: Cuando 
habla de las estadías de su infancia, so
bre todo, lo hace con urta palabra tan fá
cil, tan fluyente, que logra eón ella una 

María de la. Cruz 
Sentmanat luce 
despierta, ágil, 

lúcida, tan tuerte y 
tan erguida, 

como un roble 
centenario. 

Asombra pensar 
que haya nacido el 

día tres de 
mayo de 1855. 
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¡Cuántas 
generaciones han 
cruzado los 
caminos de Cuba 
desde que naciera 
María de la Cruz! 
Sus nietecitos, 
que crecen en 
plena Revolución, 
rep_resentan la 
historia viva y 
eslremecida de la . 
transformación 
que ha presenciado 
la centenaria 
anciana: desde la 
esclavitud hasta 
el Socialismo. 
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descripción que; por lo viva, por lo dolo
rosa, por lo conmovedora, alcanza a ofre
cernos un panorama de imágenes que des
filan, como en una pantalla, ante nuestros 
ojos. Y a sabemos que los recuerdos de la 
infancia son los que se graban, con fuerza 
más permanente, en nuestra memoria. Y 
que son esos recuerdos, principalmente, los 
que ha tomado y toma la sicología mo
derna de plataforma principal para sus 
mejores investigaciones. 

Desde esa plataforma, cuando se oye 
hablar a María de la Cruz Sentmanat de 
los "bocabajos" que ella presenció en los 
barracones del ingenio donde vivió sus pri
meros trece años y que recibían hasta las 
esclavas en cinta - cuidando el mayoral, 
es claro, que no sufriese la "cría" para no 
perderla-; cuando elia dice, y la escucha
mos, que no se explica cómo el "amo" no 
se la echó a cualquier esclavo joven para 
"aumentar la cría", como él hizo con tan-

tas otras de su misma edad, y luego habla 
de que, ya viviendo en La Habana con 
sus "amos", cuando ella: tenía quince años 
,de edad, quiso que el cochero de la familia, 
nombrado José Videla, la enseñara a leer 
y, por eso, los aos fueron castigados por 
sus "amos"; cuando se oye a María de la 
Cruz Sentmanat hablar de cómo ella, du
rant_!:! todo el tiempo que vivió con sus 
"amos", no pudo hablar una sola palabra 
porque, si no permanecía en absoluto si
lencio; era castigada horriblemente, nos 
podemos explicar · mejor a lgunas palabras 
que esta mujer le dijo a Fidel Castro, ha
blando con él, en la Ciudad. Deportiva. No 
hay por qué repetirlas. Pero sí decir que 
María dé la ·· Cruz Sentmanat tiene llena 
de imágenzs religiqsas, patrióticas y he
roicas, su pequeña, su humilde casa de la 
calle novena, númeró 6,021 en la playa de 
Santa Fe. 

Al centro de la sala, la de Jesucristo. 
Junto a él, la de Fidel Castro y, al lado, 
la de Camilo Cienfuegos y la de José An
tonio Echeverría. De éste fue, según ella, 
muy amigó. Como también de Julio Anto
nio Mella. 

A uno lo mataron en Méjico y al otro 
aquí, en la Habana, nos dijo. Y agregó: 
perc los dos están conmigo. Están con

. ' migo. . 
Los padres de M·aría de la Cruz Sent

mana t - Miguel Carabalí y Rosenda Sent
manat- fueron esclavos en el mismo in
genio donde ella naciera. Sus abuelos, tam
bién. Pero una mafi.ana. cuando el rr.ayoral 
del ingenio puso en fila a los negros es
clavos para comprobar si la "d.otación" 
estaba completa, observó que Miguel, y su 
hijo Wenceslao Sentmanat, que aún era 
pequeño, no estaban en ella . . Habían huido; 
se habían convertido en "cimarr;ones" y 
acaba rían. más tarde, ingresando en · las 
filas del Ejército Libertador de Cuba. Ya 

María de la Cruz estaba en la Habana; 
pero lo supo. Como supo que la madre 
había recibido el "bocabajo" y el cepo 
que estaban destinados a los dos "cima
rrones". 

Los recuerdos de aquellos años de su 
infancia en el barracón del ingenio. junto 
a sus padres, no los tiene María de la Cruz 
en la memcria solamente. Mientras ha
blábamos con ella. habíamos observado 
oue, en la muñeca derecha, traía una ma
nilla un poco rara . 

• - Explíquenos, María, le preguntamos: 
¿por qué las trae entre Jas otras? 

Levantando la cabeza y mirándonos fi
jamente, nos contestó: 

- Es uno de los grilletes que usaba el 
"amo"· en los barracones del Ingenio y que 
él le puso a mi madre en una ocasión en 
que yo, muy niña, mientras viraba y reco
gía bagazo, miré al mayoral. 

-¿Cómo? 

- Espérate -contestó-, ni al mayoral 
ni a los ·"amos" los podían mirar los escla
vos. Por eso castigaron a mi madre. 

Así se explica que María de la Cruz 
Sentmanat tenga, tan vivos y tan frescos, 
esos recuerdos. Son los recuerdos de sus 
primeros años. Y recuerdos que, aún en 
cualquier otra edad, no son de los que se 
borran en seguida. Sin embargo - Y esto 
se explica también claramente- a no ser 
a lgunas escenas de la reconcentración, de 
las que ella habla vagamente, es muy poco 
lo que recuerda de épocas posteriores. 
También es verdad que, en _las condiciones 
en las cuales ella pasó en la Habana toda 
su juventud, sin salir de 1a· casa de los 
"amos" que la obligaban a un permanen
te encierro y a menesteres de asquerosa 
servidumbre; negra esclava· que no sabia 
leer ni escribir y que no tenía: contacto 
más que con las paredes de .su encierro, 
no era posible que pudiese tener conoci
miento de nada. Sin embargo, ya en la 
guerra del 95, la cosa fue distinta. Aún no 
sabía leer ni escribir; aún permanecía en 
la casa de los "amos"; pero sintió, según 
ella, la voladura del Maine. Y supo en la 
calle, en seguida, que los culpables de esa 
explosión no habían sido los españoles sino 
los propios yanquis. María de la Cruz 
Sentmanat cuenta que, en aquellos mo
mentos, a nadie, absolutamente, le oyó 
decir lo contrario. 

Cuando María de la Cruz nos hablaba 
de esto, su hija Agustina se acercó para 
entregarle una carta .dirigida a ella. Se la 
remitía, en nombre del Comité de Defensa 
de. la Revolución "Paco Cabrera", de Ma
rianao, la secretaria de ese Comité Silvia 
Abreu. María de la Cruz la r.etuvo en sus 
manos. Pero nosotros .....,.en realidad que
riendo comprobar su alfabetización- le 
pedimos que la abriera y la leyese en alta 



A esta muchacha, 
Angela Ruzt 
Oespaigne, le ha 
tocado la gloria de 
alfabetizar a 
María Cruz 
Sentmanat, la 
anciana de 106 
aftos, cuyo 
conmevedor caso 
es uno de los 

· ejemplos más 
significativos de 
las tareas 
realizadas en el 
Afta de 
la Educación. 

No hay una sola 
persona en Cuba, 

cualquiera que 
sea su edad y 

cualesquiera 
que sean 

las dificultades 
que la circunden, 

que no pueda 
aprender a leer 

y escribir. 
María de la Cruz 
Sentmanat, con 

106 años es todo 
un símbolo. 

• 
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La joven 
alfabetizadora 

Angela Ruzt 
Despaigne, 

contempla con , la 
satisfacción del 
hermoso deber 

cumplido a 
María de la Cruz 

Sentmanat, la 
anciana de 106 

años que aprendió 
a leer y escribir 

en dos meses. 
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voz. Se quedó mirándonos. Abrió la carta 
y comenzó, en alta voz, la lectura de la 
misma: ·"Muy distinguida compañera, Lue
go de un cariñoso ·saludo, deseamos en 
nombre de nuestro Comité· de Defensa de 
la Revolución "Paco Cabrera" se encuen
tre gozando de muy merecida salud; a l 
mismo tieinpo llegue hasta usted un fuerte 
abrazo y una calurosa felicitación por ha
ber aytidado usted a asestarle otro golpe 
en la cabeza al imperialismo con eso de ha
ber aprendido a leer y escribir en tan poco 
tiempo en este inolvidable "Año de la Edu
cación" que de tanta importancia es para 
nuestro nueblo y para todos los pueblos 
del mundo, ya que será un beJlo ejemplo 
para el mundo entero y un -camino a seguir 
para los otros pueblos. Seis millones de 
cubanos estamos seguros de que vamos a 
erradicar el analfabetismo en Cuba,· y esta 
campaña de alfabetización será una nueva 
herida que le vamos a hacer al cruel im
perialismo yanqui · que tanto daño ha he
cho a la Humanidad." 
. Esta . carta, escrita a mano, aunque 
con letra bastante clara, no pensábamos 
que pudiese leerla María de la Cruz Sent
manat gue hace apenas dos meses apren.
dió a leer. Empero, -ella la leyó, aunque 
con alguna dificultad, ante nosotros. Y 
quedamos convencidos, allí rriismo, de que 
había aprendido y de que podía leer cual
quier cosa. 

En realidad, el caso es asombroso. Y si 
esta ancianita merece los mejores parabie
nes por el esfuerzo que ha realizado para 
alfabetizarse, ~u maestra los merece tam
bién. Porque no, es lo mismo aprender a 
leer cuando se es niño, o joven, que cuando 
se tienen más de cien años. Y no es lo 
mismo enseñar niños, sean de la ciudad o 
del campo, o enseñar jóvenes, que enseñar 
a quien tiene la edad de María de la Cruz 
Sentmanat. 

Pór otra parte, el ejemplo que nos ofre
cen María de la Cruz Sentmanat y Angela 
Ruzt Despaigne, su alfabetizadora, nos 
ponen a todos ante una magnifica eviden
cia: no· hay una sola persona en Cuba, 
cualquiera que sea su edad y cualesquiera 
que sean las dificultades que la circum:len, 
que no pueda aprender a leer y escribir 
en poco tiempo. María de la Cruz Sentma
nat, con ciento seis años, aprendió a los 
dos meses. Es claro que no solamente ha-

' 
' 

ce falta, para ello, la voluntad de aprender, 
sino la voluntad de enseüar. Y, en estos 
momentos, el deber - deber revoluciona
rio- tanto de aprender a leer y escribir 
les que no saben como. de enseñar los que 
r,ueden .hacerlo porque han aprendido, es 
de todos. Más aún: en· este momento, no 
querer aprender a leer y escribir el que 
no sabe, es una actitud contraria a la Re
vólución y a la Patria. Exactamerite igual 
que negarse a la tarea de la alfabetización 
los que saben leer y escribir. ¿Pero .es que 
hay alguien que aún ignore que la más 
importante labor revolucionaria que pode
mes realizar en estos momentos es ense
ñar a leer y escribir a los que no saben 
-tengan la edad que tuvieren y sean las 
que fueren las dificultades que se presén
ten- a los fines de liquidar, en este año, 
el analfabetismo? 

¿Pero es que alguien ignora todavía que 
ganar la batalla contra el analfabetismo 
es ganarle al imperio del Norte, en este 
momento, la batalla más importante y 
que, para él, como para la contrarrevolu
ción en general, ese será un golpe decisivo? 
¿Es que nó nos hemos .Puesto a pensar Jo 
que será para la Revolución cubapa y para 
todo nuestro pueblo que no haya un solo 
analfabeto en Cuba al terminar el año 
1961· y podamos levantar ese triunfo y esa 
glol'ia ante tvdos los pueblos del mund.o? 

La Revolución, como dijo Fidel en su 
discurso ·del día 1~ del mes de junio, no 
obliga a nadie a aprender a leer y escribir. 
Pero el honor revolucionario si obliga: a 
los que no saben, a que aprendan. Y a 
enseñar a los que ya saben. Para· lograr, 
en un solo año, lo que no pudieron los go
b:ernos y los regímenes pasados en sesen
ta años: erradicar el analfabetismo. 

A Maria de la Cruz Sentmanat, con sus 
·106 años, no habrá que empujarla. Ya ella 
¡;ertenece a la Federaéión de Mujeres Cu
banas, Delegación de Santa Fe, y al Comi
té· de Defer1sa de la Revolución número 9. 
G. "Antonio Guiteras", de ese lugar. Y 
sólo está esperando que pasen unos d1as, 
solamente unos días, para comenzar, eJla 
también, a alfabetizar. ¿ Quién podrá decir 
que no puede a lfabetizarse o alfabetizar 
- porque tiene muchos ..años y muchas di
ficultades- después del ejemplo heroico 
que nos ofrece esta anciana con sus ciento 
seis años a cuestas y con su pobreza? 

¡Tal vez nadie! 
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Con menos aftos 
que María de 
la Cruz, no son 
muchas las 
personas que 
pueden mantener . , 
una conversac1on 
coherente. Ella, 
sin embargo, 
puede hacerlo. 

En una de las 
manos de 

María de la Cruz 
Sentmanat 

aparecen los 
restos de los 

grilletes que usaba 
el amo en 

uno de los 
barracones del 

Ingenio . 
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CASAS nuevas en Weissenschirmbach -
antes había solamente chozas medio 

desmoronadas. . . Los pequeños campesi
nos y braceros de la aldea laboraban des
de la salida hasta la puesta del sol, y les 
quedó apenas el pan necesario. Porque alli 
estuvo el conde. El conde Schulenburg vi
vía en su castillo de Vitzenburg aislado, 
poseía 600 hectáreas de tierra -sin contar 
las pasturas y bosques- vivia regiamente, 
dejando trabajar a los demás. Y como otras 
muchas, esta aldea del Norte de Turingia 
quedó en pobreza. 

Recuerdos del herrero de la aldea 

A la salida del pueblo hacia Pretitz, en 
una de las pocas casas viejas aún habita
das, encontramos a Fritz Putze. Fué he
rrero y tan dura como sus puños ha sido 
toda su vida. Privaciones marcan ~u cara 
quemada por los tiempos. Al llenarse su 
pipa, el veterano obrero Fritz Putze nos 
cuenta parte de la historia de Weissens
chirmbach. 

"Si -el Schulenburg poca gente le han 
visto-. Festejaba en su castillo mientras 
nuestra n1esa se quedaba deshojada como 
los campos en el otoño". El abuelito Putze 
22 

chupa su pipa. "En ac;¡l..!el t iempo no cono
cíamos ordeñadoras automáticas, cosecha
doras, casas de cultura o jardines de la 
infancia. Caballos de montar tenía n más 
valor para el conde que los hombres". 

Vino la primavera de 1945. A muchos 
les pareció un sueño que ellos, los antiguos 
braceros ya no tenían que laborar las tie
rras del conde sino para ellos mismos. 

"Entonces -en los primeros años des
pués de la derrota", se recuerda el viejo 
herrero, "nos faltaba todo -ganado, se
millas y ma_quinaria. Pero nos hemos ayu
dado mutuamente y el Gobierno nos asis
tió también. Después de 1950, entramos to
dos como voluntarios en la cooperativa 
agrícola de producción, (LPG) porque es 
mejor y más fácil de laborar en conjunto ... " 

Testigos mudos a la orilla de la calle 

De regreso a la calle mayor del pueblo, 
un letrero de madera desmoronada llama 
nuestra atención. Es un balance muy 
amargo que se hace allí. Weissenschirm
bach deplora 73 muertos y desaparecidos, 
víctimas de la segunda guerra mundial. 
Entonces, la aldea tenía apenas 600 habi
tantes. 

¿Para qué tenían que cambiar los cam-
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pos del conde Schuienburg por el "campo 
de honor"? Para defender a su patria ame
nazada -así 1e·s aseguró el conde cuando 
les despidió (mientras tanto, él se quedó 
en casa). Pero Weissenschirmbach nunca 
ha sido "amenazado". No se trata de una 
aldea cerca de Stalingrado o una población 
de Africa del Norte . .. 

A la derecha de la plaza estrecha se 
encuentra el nuevo almacén de un solo 
píso. Es un regalo del primer Presidente 
obrero, Wilhelm Pieck. A 200 pasos más 
hacia la izquierda vemos las casas nuevas. 

Gerhard Bode, presidente de la Coope
rativa Agrícola de Producción (LPG) y 
portador del título de Estado "Héroe del 
Trabajo" nos cuenta más tarde que los 
habitantes de Weissenschirmbach tenían 
contactos muy estrechos con Wilhelm 
Pieck. Se escribió entonces el año 1952. 
El Presidente respondió al deseo de los 
habitantes que querían dar su nombre a 
la cooperativa, porque habían fundado un·a 
de · Jas primeras coopera ti vas a3rícolas de 
producción de la R.D.A. Desde aquella fe
cha sus delegaciones se encontraban muy 
frecuente en Berlín, a la residencia del Pre
sidente y volvían siempre con buenos con
sejos. "Nos fue un P.adre muy bueno", díjo 
Gerhard Bode. 

' 



L.os campesinos se aso
cian en Cooperativas 
en la aldea de Weis
senschirmbach y tie
nen equipos modernos 
para cultivos y máqui
nas automáticas par¡¡ 
o r d e ñ a r las vacas. 
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Ho y los campesinos 
no trabajan para los 
condes sino para ellos 
mismqs. Y un pueblo 
de casas nuevas sus
tituye a las antiguas 
casuchas insalubres . 

Los niños juegan ale
gremente en las horas 
de esparcimiento en 
los distintos aparatos 
instalados j u n t o al 
jardín de la infancia 
que funciona en terre
nos de la Cooperativa. 
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Hoy se lava cada mes la ropa 
para 700 familias 

Hoy, Weissenschirmbach es una aldea 
rica. El bienestar-se logró mediante el tra
bajo propio y la ayuda del Gobierno. Ger
hard Bode ·nos enseña el camino hasta el 
edificio de la cooperativa. Junto al edificio 
se encuentran la casa de cultura, la esta
ción técnica y de reparaciones, el lugar 
para todos los tractores, cosechadoras, 
aperos de labranza y remolques. 

El edificio está hecho en .el estilo rústico 
con fachadas blancas. Tiene baños públi
cos, una lavandería grande, un matadero. 
Ya pertenece al pasado que la mujer del 
campo tiene que cansarse, lavando la ropa. 
En la lavandería y planchaduría que tiene 
azulejos claros, tiElnen una calandra a ca
lor y otros equipos técnicos más. Se lava 
-y si se quiere se plancha toda la ropa para 
14 aldeas, es decir, para 600 a 700 fami
lias. Muchas ciudadanas se quedarán sor
prendidas a l ver esto. 

En 1960 - séxtuplo y medio 
millonarios 

Los campesinos tenían mucha razón en 
dejar al lado las peleas entre el "tuyo" y 
el "mío" y crear el bi_enestar para todos. 
24 

E l balance anual de la cooperativa io de
muestra. A pesar del mal tiempo, los cam
pesinos han tenido una cosecha muy "bue
na en 1960. Por hectárea cosecharon 84 
toneladas de trigo y 408 toneladas de pa
tatas. Al producir 943 kilos de leche, 96,6 
kilos de carne de res y 225 kilos de carne 
de cerdo por hectárea, la cooperativa "Wil
helm Pieck" llegó a cumplir - ya en 
1960- el plan septena] (hasta 1965). 

Pero los habitantes de Weissenschirm
bach no quieren solamente producir mucho 
sino también barato. Por esto introdujeron 
ya en el año 1956 la cuenta de los gastos. 
Los gastos de la mano de obra·, del mate
rial y de la maquinaria se calculan ante
riormente. El resultado es, que de año en 
año bajan los gastos de la producción. El 
valor de la unidad de trabajo subió de 7,40 
marcos en 1953 a 12,10 marcos en 1960. 
(Cada miembro de esta cooperativa gana 
al día un promedio de 1,3 a 1,5 unidades 
de trabajo.) 

Se gastaron 3,5 millones de marcos para 
la construcción de Jas casas nuevas, para 
el jardín de la infancia, la casa cuna, la 
escuela y la casa de cultura. Así, la coope
rativa agrícola de producción "Wilhelm 
Pieck" es séxtuplo y medio millonario. 

El alcalde de Weissenschirmbach es el 
antiguo albañil Otto Menzel. Las preocu
paciones de los primeros años del nuevo 

Toda la ropa de 600 
ó 700 familias de 14 
aldeas se pue de lavar 
y planchar en la mo
derna lavandería y 
planchaduría que fun
ciona e n la Coopera
tiva d e campesinos. 

Weissenschirmbach ya las olvidó. La vida 
sigue adelante. Hoy se trata de ayudar a 
las jóvenes cooperativas vecinas, utilizando 
sus propias experiencias. Además se va a 
construir entre otras una emprésa de fo
rrajes para alimentar más vacas y .cerdos. 

Dando la vuelta al pueblo, llegamos por 
fin a la puerta de la casa cuna de la co
operativa. 

Todo brilla de limpieza. Podemos echar 
una mirada al cuarto donde se encuentran 
las pequeñas camas blancas, en el cual los 
lactantes -vestidos de ropa rosa o azul
prosperan. La directora de la casa, señora 
Remmlinger, nos cuenta que se baña y 
viste a los 36 bebés diariamente. 

"Los miembros de la cooperativa no pa
gan ni un centavo para la guardia de sus 
niños. Los lactantes reciben aquí toda la 
comida . La cooperativa proporciona la le
che de vacas exenta de tuberculosis. Sola
mente pará la comida de los niños, se gas
tan 12,000 marcos a nualmente." 

Es cierto que desde el punto de vista eco
nómico, cultural y social, la aldea de Weis
senschirmbach en Turingia hizo un paso 
adelante muy grande. Pero la vida nueva 
y mejor se observa más o menos bien des
arrollada en todas las aldeas de la Repú
blica Democrática Alemana, en las cuales 
los campesinos llegaron a ser los dueños 
de la tierra. 



Como en todos los lu
gares donde funciona 
el sistema de Coope
rativas, la tienda o 
mercado está bien sur
tida y resuelve el pro
blema del abasteci
miento a la familia. 
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Treinta y. seis niños, 
hijos d e los coope.ali
vistas, son atendidos 
cuidadosamente i;,n la 
casa cuna comple ta
mente gratis; 12 mil 
inarcos se gastan en 
su comida cada mes. 

~, . :,._ . . ' . 

... 
J' 
• .. 

,, ., .. J 

25 



• 

• 

Por SANTIAGO CARDOSA ARIAS 
Fotos de KORDA 
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- ¡BAD VERY! . . . ¡Bad Very! . . . Bad 
Very! . . . :Aere, York Town! . .. 

¡Her~. York Town!. . . ¡Come on, plea
se! . . . ¡ Out! 
· La voz de Carl T. Linderholm, et "in

geniero residente" que representaba los 
intereses del Gobierno norteamericano en 
lá industria minera de Nicaro, Oriente, se 
escuchaba torpemente en los 7,535 kiloci
clos de la planta de radio que se comuni
caba con la Base Naval yanqui de Caima
nera y otros puntos militares del imperia
lismo. 

El representante de la Casa Blanca en 
Nicaro ("York Town"), no tuvo tiempo 
de cumplir la& instrucciones del coman-. 
dante en Jefe de la Base Naval ("Bad 
Very"), que ordenó la paralización total 
de las actividades de la "Nickel Processing 
Corporation", empresa que servia de pan
talla a la "Cuban Nickel Company", pro
piedad del Gobierno yanqui. 

Un obrero cubano interceptó el mensa
je oficial transmitido al "ingeniero resi
dente", e inmediatamente les informó a 
todos los demás compañeros cubanos del 
propósito de Washington. Fue el 3 de oc
tubre de 1960. 

-Compañeros - se planteó en asamblea 
general extraordinaria- nosotros no po
demos cumplir la orden expresada en esta 
comunicación oficial que se nos acaba de 
entregar. Esta actitud de la empresa tiene 
por objeto el crearle problemas a .nuestro 
Gobierno Revolucionario. Ordena la para
lización de la· industria pata luego decir 
que la orden partió de nuestro Gobierno. 
Es evidente que quieren enfrentar ·al Go
bierno Revolucionario con el Gobierno de 
los Estados Unidos. ¡Así lo presentarán en 
el campo internacional! ... 

Y los cerca de dos mil técn\cos, ingenie
ros y obreros cubanos, acordaron por 
unanimidad mantener funcionando la in
d9stria, "aún cuando no se nos paguen 
nuestros salarios." 

La consigna de "mantener echando hu-
26 
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mo las chimeneas" se cumplió, en su to
talidad. 

Una vez más los planes del imperialismo 
se deshacían frente al fervor patriótico y 
revolucionario de los mineros cubanos, que 
ya antes, en distintas oportunidades, les 
habían demostrado a los representantes 
del Gobierno yanqui su apoyo a la Revo
lución cubana, y su firme decisión de libe
rarse de las garras de explotación · del 
vecino coloso asentado a noventa millas 
. del territorio nacional. 

Esta invariable posición de los cubanos 
que laborti.n en el coto minero de Nicaro 
impidió que el día 6 de agosto de 1960 
- fecha en que el primer ministro, coman
dante Fidel Castro, anunció la Ley de Na
cionalización- se llevaran a cabo actos 
de sabotaje por parte de los técnicos y 
directivos norteamericanos de la indus
tria, que, cosa rutinaria, pidieron instruc
ciones a la Embajada de los Estados Uni
dos en La Habana. 

El cable del "ingeniero residente•• fue 
interceptado, también, por otro obrero cu
bano que informó a nuestras autoridades 
y sus demás compañeros, tomándose todas 
las medidas de seguridad y . de vigilancia 
que las circunstancias exigían. 

Lo que maquinaron el embajador esta
dounidense y el delegado del Gobierno de 
Estados Unidos en Nicaro, para expresar 
su repulsa a la Ley 851 de la Revolución, 
fue algo que previeron los obreros cuba
nos. Y se prepararon organizadamente 
para salirle al paso ... 

Dos Industrias: un mismo fin 

. La industria minera en Cuba no serla 
una excepción dentro del cuadro monopo
lizadoF de intereses económicos del impe
rialismo yanqui. 

Nuestra condición de país subdesarrolla
do se debe, en gran parte, al monocultivo 
de la caña. La industria azucarera con
trolaba el 30% del territorio nacional y 

• ••• 
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el 53 % de las áreas cultivables estaban 
sembradas de caña. 

Esta fue la estructura económica que 
dieron al país las grandes empresas lati
fundistas, tanto extranjeras como nacio
nales, lo cual nos hacía depender de los 
vaivenes del mercado azucarero, sin que 
pudiéramos abrigar, siquiera, la esperanza 
de poner en práctica un plan de industria
lización que liberara a la nación de su 
atraso . 

Había otros capítulos que, de ponerse 
en práctica, hubieran hecho posible el pro
pósito de cubanos bien intencionados. 

El capítulo de la minería es uno. El 
subsuelo cubano posee gran cantidad de 
minerales, tales como hierro, níquel, cobre, 
manganeso, cobalto y tungsteno, los prin
cipales entre los metálicos; en los combus
tibles tenemos: petróleo, riafta, asfalto y 
hulla; y, en los no metálicos, sal, piedras 
de construcción .y las aguas minerales. 

Pero todos estos r.ecursos naturates es
taban igualmente en manos de intereses 
extranjeros, los cuales adquirieron esas 
propiedades mediante negociaciones frau
dulentas en complicidad con jueces vena
les y ,la ayuda de los militares mercena
rios de un ejército que quedó al doblar 
de la esquina. 

La complicidad de los pasados desgober
nantes era igualmente ostensible en esta 
serie de turbios negocios. 

Por ejemplo: cuando en Bahía de Moa 
se hizo el mayor descuprimiento de níquel 
en los últimos años en América -40 mi
llones de toneladas, aproximadamente
todos recordamos cómo el gobierno de la 
tiranía batistiana le regaló a una compa
ñía yanqui la concesión minera para ex
plotarlo, libre de todo impuesto y a perpe
tuidad. 

La ·empresa yanqui beneficiada era la 
"Freeport Sulphur Co.", la misma que ser
via de mampara, en Nicaro, a la "Nickel 
Processing Corporation", que a su vez en
cubría los intereses de la "Cuban Nickel 



"Laberintós, bombas "Fuller", volantas, en 
fin, el 60% de las piezas de repuesto es fabricado 
en los talleres de la Planta de Nicaro. Así se ha 
roto el cerc._o económico de los imperialistas. 

. 

.. 
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El níquel procesado por la "Nickel Processing 
Corporation" era utilizado por el Gobierno 
norteamericano en la construcción de armamento bélico. 
La Revolución lo emplea en sus planes de progreso. 

-

' • 

~--~------~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,.~ 

Company", propiedad del Gobierno norte
americano. Como se ve, la perfecta orga
nización de la llamada "libre empresa". 

Quizás alguien pensó, ingenuamente, que 
la explotación de los cotos mineros de 
níquel y cobalto de la Bahía de Moa y de 
Nicaro, conocido también este ú ltimo co
mo "Lengua de Pájaro", pudieran ser fac
tores para beneficiar la economía del país. 
Pero ya dijimos que sólo así podía pensar 
un ingenuo que no conozca la política del 
sistema imperialista. 

Veamos, muy breveménte, algunos da
tos que deben conocer los cubanos de la 
Cuba de hoy. 

En 1943, con motivo de la Segunda 
Guerra Mundial, los Estados Unidos pu
sieron a funcionar la planta de N icaro, 

construida en 1941. El proceso se ma ntu
vo activamente hasta el 1947, después de 
obtener la suficiente cantidad de níquel 
que les permitió fabricar acero-níquel pa
ra la construcción de blindaje y equipos 
bélicos, tales como motores de retropro
pulsión, de equipos atómicos y otros des
tinados a sufrir altas temperaturas. 

La planta luego recesó, hasta el 1951, 
fecha en que fue puesta a funcionar nue
vamente con motivo de la Guerra de Co
rea. 

En 1953 y 1956, la capacidad en instala
ciones de la Nicaro fue ampliada en un 
75%, aumentándose la producción por las 
necesidades de la industria norteamerica
na. En 1956 la producción representó más 
del 6o/o de la reserva mundial. 

En el año fiscal de 1957-58, se procesa
ron 48 millones de libras de níquel (lama
yor producción). Pero desde ese momento 
bajaron el montante de la producción, y 
las compras de piezas de repuesto fueron 
ínfimas, al extremo de que cuando se na
cionalizó la industria apenas si había exis
tencia en la planta. 

Como se advierte, la instalación en Cu
ba de esta industria minera no era para 
un plan de ayuda -económica a la nación, 
sino para los planes belicistas del gobierno 
de los Estados Unidos, que poseía hasta 
hace poco en nuestro país su mayor re
serva de minerales. 

Y si se dice la mayor, es porque, según 
aparece en un "file" de a.suntos super
secretos encontrado por un obrero cubano 
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La planta d.e 
lixiviación de Bahía 

Minera de Moa es 
una de las más 

grandes de las diez 
que integran la 

unidad. 

La producción es 
continua. Mientras 
que una parte de los 
obreros cubanos 
libra la batalla 

' . econom1ca, 
otra vigila alerta. 

El mineral ya 
procesado: ó,l:ido de 
níquel. Los técnicos 
soviéticos y cubanos 
realizarán pronto 
en Cuba el proceso 
final del níquel 

. . 
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en los instantes que el " ingeniero residen
te" abandonó el país, los Estados Unidos 
no cuentan con el mineral del Canadá 
"porque aquellas plantas son vulnerables 
en caso de un bombardeo" ... 

Victoria Técnica al Imperialismo 

Hoy estas propiedades han pasado a 
manos del pueblo, su legítimo dueño. 

La Ley de Minas vino a poner fin a uno 
de los tantos casos inmorales dentro de la 
estructura económica del país, producto 
de nuestra antigua condición de colonia 
del imperialismo norteamericano. Median
te su aplicación, no sólo se estaba dando 
un paso previo para la constr.ucción de la 
sociedad socialista, sino que nuestro pue
blo hacía valer su "status" de país sobera
no y su firme derecho a la autodetermi
nación. 

En el período que va de 1948 a 1957, 
Cuba exportó $237.875,125.00 en minera
les, lo que hace un promedio de más de 
23 millones de dólares por año, siri que de 
esa respetable suma nuestra hacienda pú
blica haya recibido ni un solo centavo por 
concepto de impuesto. 

La Ley de Minas dictada por el Gobier-

Wl&tzl4 
• 

no Revolucionario contempló fundamen
talmente la reinscripción de los títulos de 
propiedad en un plazo no menor de 120 
días, Jo que de no hacerse o cumplirse se 
consideraría como una renuncia tácita a 

· los derechos de concesión. Asimismo, se 
ordenaba el comienzo de explotar comer
cialmente el mineral, considerado como 
necesidad nacional, dándose un plazo de 
60 días para cumplir tal disposición, o de 
lo contrario se perdía el derecho a la con
cesión y se facultaba a un funcionario de 
la Revolución para ocupar la mina con 
todos sus equipos con vistas al inicio de la 
explotación. 

O!Wiamente, estas disposiciones no fue
ron cumplidas por los empresarios norte
americanos. La reinscripción de títulos 
hubiera sido un descaro más de ellos, pero 
que nuestras autoridades desenmascara
rían. 

Todos estos factores antes expuestos die
ron lugar a la creación del Consolidado 
de Minas, del Ministerio de Industrias, el 
cual, en estos momentos, administra la 
producción de aquellos minerales que son 
adquiridos. por los países amigos del blo
que socialista. 

Los nombres de dos mártires de nuestra 

• 
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Revolución sustituyen los antiguos "Free
port Sulphur Co." y "Nickel Processing 
Corporation". 

Bahía Minera "Comandante Pedro Soto 
Alba", es el cartel que se lee a 1a entrada 
de la planta de Moa, Oriente. Y en la Ni
caro, en la misma provincia, Industria 
Minera "Comandante René Ramos La
tour." 

La nacionalización de estas industrias 
para procesar el níquel y cobalto, llenó de 
indignación a los imperialistas yanquis que, 
ante la justa y patriótica decisión de seis 
millones de cubanos, auguraron que los 
ingenieros, técnicos y obreros nuestros no 
podrían poner en funcionamiento las plan
tas de Moa y Nicaro. Fue un anuncio pro
ducto de su impotencia .y de su perfidia. 

Pero esta batalla técnica también se la 
hemos ganado al imperialismo. 

Producción Record 

Es necesario detenerse unos minutos 
para señalar que estas dos industrias mi
neras nacionalizadas tienen distinto fun
cionamiento. Los datos que ofrecemos a 
continuación nos fueron suministrados por 
los pr<;>pios técnicos y obreros cubanos, 
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Una inmensa 
montaña de limonita 

y serpentina se 
forma cerca de los 

altos hornos. Las 
grúas llevan el 

mineral hasta las 
plantas 

• 

Buques con banderas 
de naciones amigas 

llegan· 
constantemente a 

Cuba. La solidaridad 
• de los paises 

socialistas es real, 
electiva. 
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El comandante Ernesto "'Che" Guevara 
d.iscute con los técnicos cubanos 
.y sovié ticos e l funcionamiento 
de la planta d e Moa, 

aunque comprensiblemente trataremos de 
simplificar los términos de aquel tecnicis
mo que ellos conocen a la perfección. 

"Comandante René Ramos Latour'' 
( antigua N ica.ro) 

En esta industria se procesa de la si
guiente forma: 

El minerai que se extrae de las minas 
es de' !os tipos de limonita (alto en hierro, 
bajo en níquel) y de serpentina (bajo en 
hierro, altó en níquel) . Este mineral es 
transportado en ferrocarril hasta los se
caderos y molinos, donde se seca y tritura 
hasta parecerse al talco, por lo fino. 

De allí pasa a los hornos de reducción, 
donde se calcina, para poder ser disuelto 
en soluciones amoniacales. Seguidamente 
es llevado, en forma automática, a la plan
ta de lavado y lixiviación, donde se disuel
ven las partículas metálicas de níquel en 
soluciones carbonatadas de amoníaco. 

La planta de recuperación de amoníaco 
recupera esa substancia química, y se cal
cina el níquel en forma de óxido. 

Finalmente, la planta de granulación 
concentra el óxido de níquel en forma de 
granulado. 

Este óxido de níquel posee: níquel más 
cobalto 91% ; cobalto, de un 0.70 a un 1 % ; 
de un 0.1 a 0.15% de carbón; azufre, de 
0.02 a 0.1% , y de un 0.3 a 0.5% de hierro. 

Aunque no es necesario aclararlo -to
dos sabemos el desenvolvimiento de la 
llamada "libre empresa"-, digamos, sin 
embargo, que en la comedia representada 
por la "Freeport Sulphur Co.", la "Nickel 
Processing' Corporation" y la "Cuban Ni
ckel Company", sólo se hablaba del pro
ceso del níquel - Y no del cobalto y los 
otros minerales- burlando .así los intere-

' . 
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ses de quién sabe qué modesfo accionista. 
Actualmente, el Departamento de In

vestigaciones del Consolidado de Minas, 
con la colaboración de los ingenieros, téc
nicos y obreros de la Industria Minera 
"Comandante René Ramos Latour", estu
dia la forma de eliminar las impurezas 
adheridas al producto, para obtener un 
99% de níquel. 

Bahía Minera "Comandante 
Pedro Soto Alba" 

La industria minera de Bahía de Moa 
es un proyecto más ambicioso que el de 
la Nicaro. Aunque esta unidad es más mo
derna en cuanto a sus instalaciones mecá
nicas, no cuenta con todo el instrumental 
para un definitivo proceso del níquel y el 
cobalto extraídos de las minas. 

También esto es obvio. Tratándose de 
una empresa que fuera propiedad de los 
capitalistas yanquis, la industria está di
vidida en dos secciones. 

La función de la Planta Bahía de Moa 
consiste en separar los valores metálicos 
de níquel y cobalto de los minerales de 
limonita de la provincia de Oriente, y pro
ducir un concentrado de níquel y cobalto 
que más tarde, en otras plantas instaladas 
en los Estados Unidos, era refinado a me
tal puro. 

En fin, a medida que se va demostran
do el engranaje de este tipo de inversión 
de los capitales norteamericanos, vemos 
cómo Cuba estaba sólo destinada a figurar 
como "país reserva",, con una minería que 
ha sido extractiva hasta casi ayer, carac
terística , ésta de los países de economía 
semicolonial. 

No obstante, la industria minera de la 
Bahía de Moa está considerada como una 

• 
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de las mayores y más modernas del mun
do. 

Un propio informe de una revista nor
teamericana -la "Mining Journal"- ase
gura que en esta industria se producirá, 
a partir de 1962, una cantidad de níquel 
que situará a Cuba dentro de los tres paí
ses .mayores productores de ese mineral 
(incluyendo a la Nicaro). Según la revis
ta, Bahía Minera de Mo.a producirá unos 
50 millones de libras de níquel anualmente. 

Diez unidades industriales integran la 
moderna planta Bahía Minera de Moa 
"Comandante Pedro Soto Alba". Hélas 
aquí, 

Minas, planta de preparación de pulpa, 
planta de lixiviación (.donde se disuelve el 
níquel y cobalto con ácido sulfúrico), plan
ta de neutralización, planta de sedimenta
ción y planta de formación de sulfuros. · 

La planta . de ácido sulfúrico -una de 
las mayores del mundo- y la planta de 
ácido sulfhídrico, son dos plantas satélites. 
Y una·de preparación del coral. 

Además, forman la unidad industrial 
una potente planta eléctrica, una de tra
tamiento de agua y de goma, donde se fa
brica el producto con el cual se revisten 
las tuberías, tanques y otros, que hacen 
contacto con el ácido sulfúrico. 

Proceso y Producción de la 
Bahía !\linera de Moa 

Durante los seis meses que estuvo fun
cionando la industria mine.r:a de Moa, se 
pudieron obtener los estimados siguientes: 

La planta trata 2.005,992 toneladas de 
mineral por año, ó 5,500 toneladas por día, 
que dan un análisis de 1.389'0 de níquel y 
0.12% de cobalto. 

De esta cantidad de mineral tratado, se 
31 
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producen 126 toneladas de concentrados 
de níquel y cobalto por día, que dan un 
análisis de 55.8o/o de níquel, y 5 .1 o/o de 
cobalto. El presente estimado demuestra 
que hay una reserva de mineral _suficiente 
para operar la Planta a la capacidad ·men
cionada por un período de 50 años. 

Contrario a la idea de muchos -desco
nocedores de este sector de la economía 
nacional-, las minas de níquel de Moa y 
Nicaro son simplemente montañas y mon
tañas de ese valioso mineral, que por estar 
a "flor de tierra" o "a cielo abierto", no 
es necesaria la construcción de los famo
sos túneles que todo visitante novato es
pera encontrar al recorrer · los enormes 
yacimientos. . 

E l proceso de la Bahía Minera de Moa 
"Comandante Pedro Soto Alba" es como 
sigue: 

El mineral extraído es mezclado con 
agua y pasado a través de una malla a la 
planta de preparación. La "pulpa" -se 
nos ocurre compararla con el chocolate, 
aunque más rojizo- es transportada a la 
Planta por tuberías, y "alimentada" a los 
espesadores, en donde el mineral se asien
ta y se conserva. El mineral asentado 
constituye una "pulpa" de 25% a 45o/o de 
"sólidos". 

Esta "pulpa" de alta densidad es alimen
tada a los reactores de lixiviación que ope
ran a 475° F. y 520 libras de presión por 
pulgada cuadrada. El ácido sulfúri~o tam
bién es añadido a los reactores. BaJo estas 
condiciones de temperatura y presión, el 
níquel y el cobalto son disueltos como sales 
de sulfato, dejando un residuo de mine.ral. 
La "pulpa" lixiviada, consistent~ en 1:11ne
ral lixiviado, y "licor" que contiene n1quel 
y cobalto, es enviada a un sistema d:e de
cantación de 6 etapas a contra-corr1e_nte. 

En este sistema, el "licor" que contiene 
níquel y cobalto es separad<? del mineral 
lixiviado. Este último es enviado a un es
tanque donde se conserva para un p~oc~so 
futuro como mineral de hierro. El liquido 
conteniendo níquel y cobalto es neutraliza
do· con coral para dejarlo libre de ácido 
sulfúrico. 

Esta operación es necesaria para poder 
preparar la solución para el próximo paso 
del proceso, en donde el níquel y el cobalto 
son precipitados como · concentr~dos de 
sulfuros. El licor-producto despues de la 
neutralización, es calentado a temperatura 
moderada y bombeado dentro de un auto
clave que contiene una atmósfera de ácido 
sulfhídrico. 

Bajo esta temperatura y la acci~n. de 
este gas, el níquel y cobalto son prec1p_1ta
dos como sulfuros en la forma de part1cu
las negras y densas .. El sulfuro es ~epara
do del líquido, ya removidos el n1quel Y 
cobalto, por asentamiento; entoi:i~es es la
vado en un sistema de decantac1on de dos 
etapas a contra-corriente. 

La "pulpa" de sulfuros (65o/o sólidos) 
es enviada por camiones a los muelles, y 
de aquí era embarcado a los Estados U:1i
dos, por medio de barcos tanques especia
les, a Port Nickel, en Louisiana, donde 
era refinada a níquel puro y cobalto me
tálico. 

Para todas estas operaciones de la pri
mera etapa del proceso, es necesario pro
ducir ácido sulfúrico, gas hidrógeno y áci
do sulfhídrico, así como la extracción y 
preparación del coral, para la etapa de 
neutralización, tareas que se llevan tam
bién a cabo hoy, felizmente, por los inge
nieros, técnicos y obreros cubanos de la 
Bahía Minera de Moa. 

E l Triwüo en Dos Aspectos 

No ha sido un exceso del redactor el 
mencionar todas estas cuestiones técnicas 
del proceso del níquel en Cuba, tan com
plejas, quizás, para muchos. 

INRA ha querido, al seguir este propó
sito, ilustrar a los lectores -nacionales e 
internacionales- sobre el proceso o fun
cionamien to de una de nuestras principa
les industrias, y reconocer de paso, públi
camente, el esfuerzo y la capacidad de 
nuestros trabajadores de la minería, que 
hoy libran la gran batalla económica del 
P'.3-ÍS liberado del imperialismo norteame
ricano. 

Todos estos datos -tanto de produc
ción como técnicos- nos fueron suminis
trados por el personal 9ubano que labora 
en las dos industrias mencionadas. Ello da 
una idea del interés y el fervor revolucio
narios de estos compatriotas nuestros, que 
en algunos casos, y mediante estudios y 
aplicación "al pie de la marcha", han 
aprendido a la perfección todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la compleja 
estructura mecánica de las dos plantas, y 
que intencionalmente les fueron ocultadas 
por los técnicos norteamericanos que las 
operaban. 

Compañeros como el ingeniero Cristóbal 
Díaz, presidente del Consolidado de Minas 
y administrador de la Industria Minera 
"Comandante René Ramos Latour", y Ali
pío Zorrilla, administrador de la Bahía Mi
nera de Moa "Comandante Pedro Soto 
Alba", hacen reali~ad las ansias de inde
pendencia económica de nuestro país. 

Ambos, siguiendo las orientaciones del 
comandante Ernesto Che Guevara, mi
nistro de Industrias del Gobierno Revolu
cionario, a quien los obreros de estas in
dustrias metalúrgicas ven periódicamente 
atendiendo de manera personal los asuntos 
de las plantas procesadoras del níquel y 
cobalto. 

Los ingenieros Demetrio Presilla, direc
tor técnico de la Planta de Moa, uno de 
los-valiosos técnicos que se hicieron cargo 
de la industria al ser abandonada por los 
técnicos yanquis, manteniendo en activo 
la producción; Ernesto Mora, Leonel Gar
cía Carrera, Julio A. Martinez Duque, 
Guillermo ("Tito") Guilarte, José Benítez, 
Raúl Almenares, Jesús Domínguez y José 
Stable, representan en esta lista que se 
haría interminable, a los miles 9e ingenie
ros, técnicos, oficinistas y trabajadores de 
esos sectores, que hoy sirven a la Patria 
y a la Revolución en sus trincheras de 
combate de la liberación económica, so
cial y política de la nación cubana. 

Colaboración Amiga y Desinteresada 
El personal cubano de la Bahía Minera 

de Moa y la Industria Minera de Nicaro, 
ha venido contando con la colaboración 
desinteresada de técnicos especializados de 
la Unión Soviética, enviados a nuestro país 
para realizar distintos estudios para la 
ampliación de la Planta de Nicaro y la 
ampliación de la Planta de Moa, con el 
fin de que el mineral sea procesado todo 
en Cuba, para los fines de industrializa
ción del país. 

Los geólogos, metalúrgicos y químicos 
soviéticos estudian también, en colabora
ción con el personal cubano, la forma de 
aprovechar los minerales sobrantes des
pués del proceso del níquel y el cobalto. 

Los ingenieros y técnicos soviéticos es
tudian además la posibilidad de separar en 
Cuba el níquel y el cobalto, proyecto en 
el cual fracasaron los norteamericanos 
-aunque imaginamos que deliberadamen
te para consumar la estafa ya menciona
da- . 

La URSS, pues, ha demostrado una vez 
más su deseo de ayudarnos desinteresada
mente, cooperando con sus técnicos en es
tos estudios de la industria minera cuba
na. Por- otra parte, han sido los propios 
países amigos de la Unión Soviética los 
que nos han estado abasteciendo de aque
llas materias ·primas - petróleo, azufre y 
otros- utilizadas en el proceso del níquel 
y el cobalto, las cuales, como todos sabe
mos, nos han sido negadas por el bloqueo 
económico declarado a Cuba por los Es
tados Unidos de América. 

Recientemente, la prensa ha publicado 
los distintos convenios comerciales suscri
tos por el Ministro de Industrias, coman
dante Ernesto "Che" Guevara, con los re
presentantes de los países que integran el 
bloque socialista, en los que se especüica 
la venta de todo el mineral que produzca
mos, por tiempo indefinido. 
"Nicaro" ... "Nicaro" ... , "¡Aquí Moa? ... 

Hoy, cuando están en manos del pueblo 
estas industrias que siempre les pertene
cieron, porque fueron construidas con el 
producto que daban los recursos naturales 
del país, un día robados por la fuerza que 
ejercía el in1perialismo yanqui, se respira 
una atmósfera distinta en el batey de las 
empresas nacionalizadas. 

Es una atmósfera que destila progreso, 
independencia, soberanía, paz. 

Las máquinas que hasta ayer produ
cían minerales para la guerra, hoy produ
cen para la paz. Para beneficio de la Hu
manidad. 

Cuando nos despedíamos de los compa
triotas y soviéticos . enfrascados en este 
empeño socialista, el· obrero Miguel Zaldi
var nos dijo: "Aquí, ahora, a todo el mun
do le brillan los ojos" . . . 

Y por la planta de radio que utilizaba 
"el ingeniero residente" para comunicarse 
con la Base Naval de Caimanera, para 
pedir instrucciones, se oía una voz: 

N . ' N' 1 A ' M 1 - ¡ 1caro. . . . ¡ 1caro . . . . ¡ qui oa .... 
Favor de enviarnos las piezas de repuesto 
que ustedes fabricaron . . . ¡ Cumpliremos 
la meta! ... ¡Adelante! . ... 
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Desde sus primeros anos 
esta niña se inicia en el há
bito d e la lectura, concu
rriendo a la biblioteca pa-
ra leer su libro favorito. · , 

La Biblioteca Juvenil ha 
despertado un interés sor
prendente, atrayendo lo
dos los días un conside
rable número de lectores. 

Por Manuel Marcer 

Fotos: Osvaldo Salc.s 

Estas lindas muchachas exa
minan diversos textos que 
han de completar sus lec-

ciones escolares. 
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poR tradición (mala trad.ición), la cul-
tura, en Cuba, haqía sido cosa de mi

norías selectas, privilegio de clase, como 
otros muchos. La vida intelectual del país, 
aún en sus mejores momentos, se deslizó 
siempre al margen de las grandes masas 
de la población, analfabetas en un porcen
taje vergonzoso, no para ellas, precisamen
te, sino para quiepes, en los puestos de 
mando, se burlaban de los más sagrados 
derechos del pueblo y lo mantenían en la 
ignorancia. 

A esa criminal conducta de los anterio
res "gobernantes" se debe, en gran parte, 
el desgano por la lectura, señalado por 
muchos como una de las causas de nuestro 
bajo nivel cultural. En Cuba no se leía. No 
se quería leer, y la poca demanda· traía 
como consecuencia la escasez de la produc
ción. Es un hecho conocido que ésta se 
limitaba, en una proporción excesivamen
te alta, a los libros de texto de adquisición 
forzosa para la población escolar de los di
versos centros educativos del país. 

El Gobierno Revolucionario, con visión 
clarísima, cercenó de un tajo toda la podri
da e ineficaz maquinaria de la "educación" 
y· la "cultura" que, hasta ayer, habíamos 
sufrido. El Gobierno Revolucionario está 
muy consciente de que la mejor y más 
sólida base para la edificación de un país 
verdaderamente libre y dueño de sus pro
pios destinos estriba en la ilustración de 

su pueblo, de todo su pueblo y no sólo de 
grupos privilegiados ... 

Las gráficas que publicamos en este re
portaje, construidas sobre la base de los 
datos numéricos compilados, muestran, con 
la evidencia de las estadísticas y de los 
hechos tangibles, el aumento fabuloso de 
lectores y el anhelo de superación que se 
advierte en el pueblo cubano en los dos 
primeros -años de cultura revolucionaria. 

LA BIBLIOTECA JOSE MARTI 

La creación de la Biblioteca Nacional 
José Martí, data desde los primeros años 
r_epublícanos. Considerada como la prime
ra en su clase en Latinoamérica, fue nece
sario abandonar su antigua ubicación, por 
inadecuada e insuficiente, para trasladarse 
al Palacio que actualmente ocupa en la 
Avenida de la Independencia, frente al 
monumento del Apóstol. 

Gentilmente acompañados por la docto
ra María Iglesias, asumiendo además la 
representación de la directora de la Biblio
teca, doctora Freyre de Andrade, y de la 
señorita jefe de despacho, ~!anca Mesa, 
hicimos un recorrido por los distintos de
partamentos del edificio. 

Consta de basamento, .planta baja, plan
ta alta y la torre. El vestíbulo del basa
mento comunica con el departamento de 
clasificación y catalogación, y con el Mu-

seo, dé donde ·se pasa a la gran Sala de 
Música, con varías mesas provistas de to
cadiscos de alta fidelidad. 

La subdirectora, doctora Iglesias, nos 
explica cómo, de acuerdo con la nueva 
mentalidad revolucionaria, la Biblioteca 
José Martí lleva a cabo una labor de di
fusión de la cultura que constituye un 
vasto programa de carácter nacional, pro
pendiendo siempre a fomentar en el país 
el amor a los libros, y estimular, constan
temente, la costumbre de leer. 

El programa de innovaciones, de acuer
do con los. nuevos rumbos revolucionarios, 
podría ser sintetizado de la siguiente ma
nera: !.-Biblioteca Nacional de Investi
gación; !!.-Departamento de Biblioteca 
Circulante (Adultos y Juvenil); III.-Ser
vício de Extensión Bibliotecaria, y Archi
vo. En el servicio de Extensión está com
prendida la Biblioteca para Ciegos. 

Consulta y referencia 

Este Departamento trabaja siempre en 
contacto con otros departamentos como 
por ejemplo, la Biblioteca de Investigación 
Música, Arte, Biblioteca Circulante pará 
Adultos, Actividades Culturales, Servicio 
de Extensión Bibliotecaria y Salas de t.e·é
tura: 

Entre otros, este departamento tiene a 
su cargo guiar a los lectores que soliciten 
ser orientados en su lectura. ·En estos ca
sos especiales el departamento celebra en
trevistas con los lectores qué lo soliciten 
y confecciona, cuando es necesario, listas 
de libros sobre distintos tf¡mas, acompa
ñándolas de comentarios orientadores, se
ñalando, además, las obras de consulta que 
deben adquirirse. (Esta iniciativa; revo
lucionaria, ha sido implantada por primera 
vez en Cuba.) 

Colección ·cubana 

Salta a nuestra vi:;ta otro departamento. 
Aquí se realiza, permanentemente, el esta
do bibliográfico de las obras cubanas va
liosas y de los manuscritos que posee la 
Biblioteca, y hace el catálogo de ellos. Rin
de, asimismo, otra función: la de auxiliar 
a la Dirección en las gestiones encamina
das a rescatar las obras y documentos cu
banos, así como las relacionadas con nues
tra Historia., que se encuentran en el ex
tranjero y los toma a su cargo a medida 
que llegan a la Biblioteca para realizar las 
investlgaciones bibliográficas que estime 
convenientes. 

Bibliotecas Circulantes 

Esta es, sin duda alguna, una de las ta
reas revoI1:1cionarias más significativas, 
prestando libros a los lectores. Desarrolla 
una amplia labor de difusión de la cultura, 
en contacto con la Dirección y con el De
partamento de Actividades Culturales. Es
te servicio se presta eón sólo cumplir el 
siguiente Reglamento: el préstamo se hace 
p_or 15 dias, prorrogables a. otros 1~ días; 
s1 no lo entrega el lector al cumplirse el 
tiempo señalado, pagará un centavo de 
multa por cada día que Jo retenga en su 
poder. El lector que conserve el libro pres
tado más de 60 días, perderá el derecho 
al préstamo. Podrá obtenerse el préstamo 
de dos libros a la vez. El lector que pierda, 
o dañe un libro, deberá reponerlo. El lec
tor pagará veinticinco centavos por una 
sola vez, por el carnet que Je da derecho a 
este servicio, a recibir libros de la Bibliote
ca, en calidad de ·préstamo. 





Esta lectora Sil acerca a una 
de las empleadas de la Bi
blioteca esperando el mo
mento de recibir la obra 

que ha solicitado. 

Un a contecimiento insóli
to, frecuente en la Cuba 
actual: una madre con su 
hijita al lado busca en el 
estante el libro preferido. 

Bibliot.eca Juvenil 

Esta Biblioteca es un serv1c10 especial 
para estudiantes, y cuenta con una esplén
dida y valiosa colección de libros de texto, 
de consulta, de referencias, etc.; mapas y 
láminas de todas clases, aptas para la ju
ventud, partiendo desde los niños que no 
saben leer, hasta los que pueden interesar 
a los adolescentes, mientras no deseen dis
frutar de las ventajas de la Biblioteca 
Circulante, o préstamo de libros, en la for
ma ya expresada. 

Bibliot.eca para Ciegos 

Lleva el nombre de Rairnundo Cabrera, 
de la Fundación Cultural para Ciegos "Va
rona Suárez", dotada de una nueva colec
ción de libros en Braille, adquiridos en el 
extranjero. 

750,000 libros diversos 

Como cálculo conservador, se puede dar 
en unos setecientos cincuenta mil los libros 
que tiene actualmente la Biblioteca Nacio
nal José Martí, sobre Arquitectura, Artes, 
Biología, Cine, Electrónica, Filosofía, Ex
ploraciones Científicas, Geografía, Histo
ria, Ingenier4a, Literatura, Psicología, Mú
sica, Política, Química, Física, Matemáti
cas, Astronomía, Agronomía, Avicultura, 
Apicultura, Mecánica, Medicina, Cohetería, 
Ciencias, y todos los aspectos del conoci
miento humano. 

Cuenta, además, con diccionarios en ru
so, chino, italiano, francés, alemán, etc., 
así cmno con las colecciones más comple
tas de las revistas mundialmente más repu
tadas, de Cuba y del extranjero. Posee, 
además, las colecciones de diarios más 
notables, de las fechas más remotas hasta 
nuestros días. 

Un cuadro para su casa 

Las innovaciones revolucionarias van 
aún más lejos. Posiblemente quiera el lec
tor, un cuadro para adornar su casa. Por 
medio del Departamento de Arte la Bi
blioteca Nacional José Martí, es posible 
lograrlo, prestando, igual que un libro, fa
mosas reproducciones, a escoger. 

Y en materia de discos, de la mejor 
música, cuenta la Biblioteca Nacional con 
la Discoteca más grande del mundo, enri
quecida con los discos más recientes del 
mercado musical, y los Himnos Revolucio
narios cubanos ... 

Libros para Sindicatos 

Nunca se había oído decir que la Biblio
teca Nacional se preocupase por la instruc
ción de los trabajadores cubanos, hasta 
llegar este momento de la nueva etapa 
revolucionaria. Ahora, a través del Servi
cio de Extensión Bibliotecaria, se les faci-
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Jitan todos los libros que necesiten a los 
Sindicatos y Centros de Trabajo, para el 
uso de todos sus miembros, pudiendo ser
virse, además de las espléndidas enciclope
dias que posee esa Institución de cultl!ra, 
así como de los Ciclos de Conferencias, de 
las lecturas comentadas de libros, Charlas, 
Exposiciones, y Cursos sobre diferentes 
materias, con cuyo humano servicio se 
está dando vigencia a este pensamiento de 
Martí: "Un puebl<J instruído será siempre 
fuerte y libre." 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
EN EL CAPITOLIO NACIONAL 

También el Capitolio Nacional marcha 
al mismo ritmo de' todos los Organismos e 
Instituciones Revolucionarias. 

Cuando el Gobierno Revolucionario to
mó bajo su organización el Capitolio Na
cional encontró que las actividades cultu
rales en dicha Institución eran mínimas, a 
pesar de los grandes r ecursos de que dis
ponía. Había tres Organismos en Biblio
tecas: "Máximo Gómez", "Maceo" y "Mar
tí". A la primera, por su carácter escolar 
superior, acuden estudiantes de bachillera
to. La segunda tiene, como principales lec
tores, a estudiantes universitarios. La 
principal de las tres, la Biblioteca José 
Martí, al triunfar la Revolución se encon
traba prácticamente sin lectores. Es una 
B iblioteca de tipo jurídico. Contiene legis
laciones del extranjero y de Cuba. Está 
capacitada para prestar un servicio inapre
ciable de referencias legales. A esta can
tera llegan, ahora, consultas de todas par
tes, estatales, paraestatales y particulares; 
de profesores universitarios y de estudian
tes de la Facultad de Derecho. 

Entre las innovaciones introducidas por 
el Gobierno Revolucionario, están la Bi
blioteca de Idiomas y Curso de Idiomas, 
de grandes beneficios pa.ra aquellos que 
tienen que salir fuera de nuestro país a 
oerfeccionar su técnica para servir a la 
Revolución en los grandes proyectos de in
dustrialización. Este curso tiene incluidos 
ocho idiomas diferentes, entre los que 
cuenta: ruso, chino, checoslovaco, francés, 
italiano, alemán, etc., comenzando las cla
ses a las seis de la tarde, hasta las once 
de la noche. 

Otro gran esfuerzo revolucionario cultu
ral, es la creación del Curso Ca.n1iJo· Cien
fuegos, que se imparte en el Hemiciclo que 
lleva el nombre del valiente líder revolu
cionario desaparecido. Este Hemiciclo que 
otrora fuera madriguera de chanchulleros 
políticos. está dedicado. ahora. a estudios 
sobre Economía Política e Historia. La 
asistencia de estudiantes a este Curso fluc
túa en un número de 1,300 estudiantes, de 
9:00 a 11,00 p.m. 

Biblioteca. por teléfono 

De todas las innovaciones puestas en 
práctica por el Gobierno Revolucionario, 
la Biblioteca por Teléfono, o departamen
to de Referencias telefónicas populares, es, 
sencillamente, ¡ultra-revoluciona.ria.! Ade
más del teléfono rotativo 6-4920, cuenta 
con una batería sincronizada de· seis telé
fonos adicionales por los que se da infor
mación y referencias al público sobre todo 
lo que desea saber. Este departamento, 
que comenzó con doce preguntas, ya cuen
ta con más de 1,600 preguntas mensuales ... 
El 6-4920 es un teléfono prodigioso. Sabe 
de todo. Llame. Solicite cualquier dato, 
desde la Pre-Historia a la época actual. So
bre cualquier fenómeno, hecho o aconteci
miento ocurrido en el mundo;· Organismo, 
aparato, producto, cosa o persona pública 
y se le informará al minuto. Desde una 
receta de cocina hasta una información 
cientifica, artística o literaria. Es un servi
cio revolucionario de incalculable valor que 
38 

sólo existía en algunos países dél mundo. 
Ahora, la Revolución lo ha establecido en 
Cuba, para disfrute de todo el pueblo. 

Como dato curioso vamos a dar a cono
cer las primeras preguntas que fueron he
chas a través de este servicio, el día que 
comenzó a funcionar, hace menos de siete 
meses ... 

-¿ Qué día nació Fidel? ... 
-¿Dónde está ubicado el monumento a 

Eloy Al faro? 

-¿ Cuál fue la producción de obras es
critas por autores cubanos, en 1944, sobre 
cuestiones obreras? 

-¿A quién, en la Antigüedad, se le lla
mó Padre de la Historia? 

- ¿ Cómo quitar una mancha de h ierba? 
-¿ Qué quiere decir eclecticismo en Filo-

sofía? 
-¿ Cómo se hace un flan de pescado? 

Las Bibliotecas Viajeras 

Las Bibliotecas Viajeras del Capitolio 
Nacional, poseen tres unidades que van, en 
su recorrido, por los distintos Municipios 
y Cooperativas de las provincias occiden
tales. La Unidad de Pinar del Río recibe 
el nombre de "Unidad Clemente Nodarse". 
La Unidad de la Habana recibe el nombre 
de "Unidad Antonio (l'l'ico) López", y la 
Unidad de Matanzas recibe el nombre de 

·"Unidad Enrique Hart". 
Cada unidad móvil conduce un aproxi

mado de unos 3,500 libros seleccionados 
de diversas materias, un extenso y útil la
minario para prestarlos a los Colegios, fa
cilitando objetivamente las clases, así como 
muchos otros trabajos, libros de cuentos, 
etc. Además, llevan toca-discos con el fin 
de dar a. conocer al campesino nuestra va
riada música cubana, así como proyectores 
para la exhibición de películas instructivas 
y pasajes de la Revolución. 

1'odo este valioso material educacional, 
ameno e instructivo, es conducido por per
sonal idóneo y competente para que ponga 
en manos de cada lector el libro adecuado 
en cada momento, ora para mejorar su 
cultura, superándose; ora para su alfabe
tización, en el Año de la Educación ... 

La colección de libros de estas Bibliote
cas Viajeras están clasificadas por el siste
ma "Dewey" que facilita localizarla en el 
Catálogo, de cuantas obras pueden ser ad
quiridas, en calidad de préstamo, por los 
lectores inscriptos en las diversas zonas 
campesinas, concediéndosele, a cada sus
criptor, el derecho de solicitar un libro ca
da vez que pase en su recorrido la Biblio
teca Viajera Revolucionaria, siempre que 
devuelva el anterior libro adquirido en las 
mismas condiciones que hubo de recibirlo. 

Final 

Así, estas Bibliotecas, en general, dan 
una idea, aunque superficialmente, de las 
grandes tareas culturales emprendidas con 
singular acierto y provecho por el Gobier
no Revolucionario, favoreciendo a todo el 
pueblo cubano, y muy especialmente a la 
población campesina ¡que nunca tuvo esta 
oportunidad, en más de medio siglo de 
República! ... 

Tienen, estas Bibliotecas Viajeras, la ele
vada misión de llevai: la cultura y los co
nocimientos más elementales a todos los 
rincones del país; vale decir, donde el lec
tor puede encontrar elementos de informa
ción y · de cultura, pasando por diversas 
etapas. Primero, de Referencias; Juego, de 
referencias y circulación a la vez, para lle
gar, finalmente, hasta los sitios más ap;:ir
tados y oscuros, que es la réplica· de las 
Bibliotecas Viajeras y de la Revolución, 
contra. la. incultura. y el analfabetismo! . , . 

El conocimiento de los idio
mas acerca a los seres hu· 
manos a la f raternidad y 
las relaciones amistosas con 

sus semejantes. 
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Al igual que los enfermos 
requieren de atención mé
dica, los libros necesitan 
muchas veces una cuida
dosa y experta reparación. 
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Absorto en la lectura de su libro, este joven adquiere nuevos 
conocimientos que le abren un ilimitado horizonte cultural. 
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CUENTO CUBANO 

Por JOSE MANUEL OTERO 

p LANTO su asiento que quedó fijo en el 
piso liso, parejo, de material pulido. 

Esto le encendió el rostro arrugado. Y 
cada arruga pareció ser un pensamiento 
pasado: la tierra ahora estaba en el jar
dín, donde debía estar, no dentro de la 
casa, como piso. Después el asiento sopor
tó el peso de su cuerPo viejo sin siquiera 
crujir, como· crujen cuando ya el tiempo 
afloja su armazón de tanto aguantar ba
rrigas llenas y movimientos malhumora
dos por discusiones en reuniones donde las 
Posaderas giran como sobre muelles, como. 
aquella vez. 

- Venimos ... Bueno, Luis, mi compa-
ñero es . .. 

- . . . Candidato ¡soy candidato! 
-Candidato a engañar -atajaba Luis. 
-¡Esta vez ... ! 
-¡Igual que la otra! ¡Soy viejo y conoz-

co bastante! 
-¡Pero estas elecciones ... ! 
- ... Son distintas, siempre dicen lo 

mismo. 
-Yo no. Soy hombre de pueblo. 
-Sí - Luis lo miró detenidamente- , 

hombre <le pueblo con una finquita que ha 
crecío y viviendo y comiendo bien!. 

-El quiere acabar con esto -dijo un 
tercero que habia estado callado. 

- ¡ Llevan años queriendo acabar con es
to! ¡Pues ahí .lo tienen! - abarcó con la 
mirada tódo. aquello como queriendo me
térselos dentro de los ojos y se revolvió 
en el a~iento que crujía, quejándose como 
mujer en trance de alumbrar. 

Se movió en el asiento ·que no crujía 
mirando para el lugar por donde se hapían 
ido aquella vez. Y echó la mirada hacia 
el frente poniéndose la mano sobre los 
ojos como pantalla. Y el rostro se le en
cendió mucho más. Un niño correteaba 
enfrente de la casa, en la calle. Y de vez 
en cuando miraba hacia lo lejos. 

- ¡Qué bonita! ¿Cuándo la terminan? 
-pregunta el niño de ojos inteligentes. 

-¡Teo muy pronto! ... 
-La escuela· - rectifica e-1 niño. 
-¡También pronto! ¡Y mucho .más! ... 
-Tráeme los espejuelos ... 
- ¿Para qué ? -protesta el niño. 
-¡ Que no veo aquel cartel ... ! ¡ Anda, 

muchacho .. . ! 
El niño se perdió en el interior de la 

casa rezongando y como ensayando pe
queños saltitos. Mientras, decía: 

- ¡Siempre se antoja .. . ! ¡No puede 
• • 1 verlo a uno Jugar .... 

El viejo no oía. Habíase quedado solo 
con sus pensamientos y el panorama ante 
sus ojos. Allí estaban "Pepe" y "Yeyo" en 
la esquina. Una esquina que surgió por 
un trazo en un papel, y que no se quedó 
en el papel. Como una ~e esas maquetas 
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' -r-----.:- que se exhibían y nunca llegaban a reali-

- zarse. Pero mientras la maqueta da una 
idea de lo que será, en ésta se puede pa
se.ar por la calle y habitar los edificios! 
"Yeyo" reía de un chiste de "Pepe", que 
seguramente era · inás pesado que los de 
antes. E l viejo viendo a "Yeyo" reírse, re
unía las arrugás a ambos lados de la cara 
buscando la risa en el fondo de sus re
cuerdos. 

Por allá venía Inés paseando con su hijo. 
Su mirada era tranquiia y reposada. Su 
pelo sometido al peine empezaba a hacerse 
flexible y las manchas de la cara iban 
cediendo al aseo diario. El niño miraba a 
todas partes como anudando algo para 
decirlo. De pronto su vista se extendió a 
lo largo de la calle. 

-¿Esta calle llega lejos, mamá? 
-¡ Hasta la: ciudad ... ! 

. y d . ? - ¿ a se pue e 1r .. .. 
-Sí, se puede -le contesta la madre 

esperando otra pregunta. 
- ¿ Y más lejos también? 
- Más lejos ... ¡Vamos a llegar lejos! 



-¡Qué bueno, mamá! -dijo el riiño y 
se rascó la cabeza-. Y cuando sea gran
de ... ¿ tendré barba, mamá? 

Inés no pudo evitar el estremecimiento 
de la emoción. 

-Buenas tardes, Luis. 
- ¡Buenas que son, amiga Inés! -ripos-

tó Luis. 
-¡No los encuentro! -apareció ·e1 niño 

dando saltitos. 
-¡ Si los dejé encima de la mesa! Están 

junto a un discurso de Fidel. ¡Andale, mu
chacho ... ! . 

-¡Estos viejos no saben dónde dejan 
las cosas! ... -el niño rezongaba ahora 
más. 

Un camión dobló en la esquina y pasó 
resoplando. Llevaba en la puerta dos le
tras grandes: OP. Cinco hombres vestidos 
de soldados del Ejército Rebelde, sentados 
de espaldas al chofer, miraban la callé pa
sar !).ajo sus pies colgando y las casas ale
jarse como si fueran un cartón animado. 
Saludaban con la mano derecha. Más allá, 
un camión de volteo atravesó la calle con 
el escape trepidando. 

Hombres salian y entraban en las casas 
con martillos, metros y rostros preocupa
dos como cuando se hace una cosa impor
tante. El claveteo de puertas y ventanas 
parecía un toque largamente ensayado, 
aunque a veces una disonancia rompiera 
el ritmo. No era igual que el otro claveteo. 
Aquel no tenía música y la alegría conta
giosa de éste. 

- ¡Qué días aquéllos! - Luis ataba sus 
pensamientos-. Veníamos a componer la 
casa. ¡Una casa que empezaba siendo vie
ja! Sin trabajo, arrojados de todas partes 
cual si fuéramos sarnosos, nos metíamos 
aquí a montones. Con pedazos de tablas y 
latas íbamos forrando el cuartucho. El cla
veteo entonces era un grito de a ngustia, 
era el escape del dolor. Recuerdo a "Ye
yo", vino en el montóñ. Decía entonces: 

-¡Esto es Cuba o no sé qué país! -la 
cara agriada y el martillo en la mano 
igual que un puñal y el clavo recibía . el 
golpe hundiéndose en la entraña de aque
llos cuartuchos, que nacían viejos, como 
si lo hiciera al enemigo que muy cerca 
ocupaba el territorio ... 

- - No hay más tablas y latas - habló 
desanimado "Pepe"- . Estas las encontré 
en unos desechos. Pertenecen a una fá
brica que tiene un letrero que dice: "con
tribuimos al progreso del país." 

-¡Progreso para ellos! ¿ Y para nos
otros? - soltaba "Yeyo" el martillo con 
furia. 

- ¡ Y el muy condena o se fue y me dejó 
con el vejigo! ¡Quieren tener mujer sin 
afrontar ná! - Inés lanzaba palabras con
tra el suelo como para que quedaran sem
bradas para siempre; también vino en el 
montón. 

- Y en el montón v1n1mos, mi hija y 
yo. Mi hija murió de una enfermedad que 
el médico nunca supo cuál era. ¡Pobre mu
chacha! Parece andar por ahí en todavía 
su figura larga y flaca acosada por las 
moscas que se le posaban en la pierna 
llagada. Sirvió de semilla a esto. Unos 
mueren pá' que disfruten otros. Mi nieto 
es hijo de ella. Nació sin saber quién era 
su padre. Un día llegó y me dijo: "Voy a 
tener un hijo" . . . ¡ Y yo no pude decirle 

na! . . . s·e dormía casi jµnto too el mun
do . . . 1-Ioy él está disfrutando . . . Pero, 
dónde fue a buscar ese condenao los es
pejuelos? 

-Luis, venimos a dar un repaso a las 
puertas y ventanas -dos hombres entra
ban en el portal armados de martillos y 
herramientas de todas clases-. Ya nos 
faltan pocas casas. ¡Estamos terminan
do ... ! 

- ¿ Qué le parece esto, Luis? 
- ¡No se puede pedir más! 
- ¡Ahora sí empiezan! 
- ¡Verdad que sí! ¡Aquello. empezó pa-

Fe<:iendo que tenía mil años! 
-¡Muy bien dicho! 
-Pero entren .... Toda la casa es suya ... 
-Gracias, Luis. 
Al poco rato el claveteo llenaba la casa 

de Luis. El había sido carpintero y cono
cía al dedillo cómo tenían que darse los 
golpes para que no rompieran los tímpa
nos. Todo el que usa un martillo tiene que 
saber cómo dar los golpes. El herrero lo 
hace sonar encima del yunque con un tin
tineo rítmico. Cuando se le pregunta nun
ca sabe por qué lo hace. Cuando Luis co
noció el oficio de carpintero, pudo enton
ces darse cuenta del tintineo del martillo 
del herrero. La música que estaba oyendo 
traía a sti memoria su viejo oficio cuando 
él arrancaba música al martillo. El hom
bre cuando tiene trabajo está contento, 
vive feliz y como hombre, la vida es mú0 

sica. ¡Qué distinto de cuando venían a 
montones a componer sus casas que ha
bían empezado siendo viejas! 

- ¡Y querían arrojarnos ... ! ¡Pero nos 
paramos bonito ... ! ¡Y ... cincuenta hom
bres parados firme~ meten miedo ... ! Luis 
buceaba orde.nando sus recuerdos. -¡ Aho
ra no pueen hacer na! ... -volvía a bu
cear hasta que los sacaba a flote como 
aquél que es empujado hacia un cono de 
luz. Y e-mpezó a echarlos por delante uno 
a uno sin apretujarlos: 

-Ya había pasado la gesta heroica de 
la Sierra Maestra. Y se estaba aplicando 
la justicia para los pobres. La. Revolución 
iba ganando a n1uchos y sacudiéndose de 
los que no servían pa' estas cosas grandes. 
Se tropezaron con too lo malo que había 
y dieron el frente sin esquivarlo. Porque 
llegaban de la Sierra sin ·compromiso con 
nadie. Y se tropezaron conmigo y con toa 
la gente que vivíamos aqui. - Aquella vez 
crujía el asiento, pero el cuerpo no se mo
vía malhumorado. 

-¡Esto se acaba! 
Las mismas palabras oyó Luis aquella 

vez, pero qué distintas sonaban éstas. 
- Bueno ... Ya eso ... 
- No lo diga ... Es natural que piense 
• 1 as1 .... 
- ¡Natural, es verdad! 
- ¡Ha sido engañado! 
- ¡Dígalo usted! ¡Y muchas veces! 
El hombre se pasó la mano por la barba. 

Pensó un poco y dijo: 
- ¡ Aquí mandamos nosotros! ... -Y se 

pasó la mano pór la melena descuidada. 
_-Es verdad -Luis casi habló consigo 

mismo. 
- Nosotros no tenemos na que pedil 

-dijo otro de aspecto apocado que había 
permanecido callado- . Soy campesino. Me 
fui a pelea] cuando hubo necesidá. La 

Guardia Rural me sacó a patadas de la 
tierra. 

El asiento crujió suavemente y Luis 
sintió deseos. de cantar una canción mo
derna, algo nuevo que hablara de lo nue
vo. Sintió su corazón latir con violencia 
y la sangre correr y sofocarse como cuan
do corría detrás de las muchachitas, con 
ojos enamorados, en el parque, y cuando 
las alcanzaba la emoción no Jo dejaba de
cir palabras. Como ahora, ante la verdad 
que le lanzaban. Alargó la mano y fue al 
encuentro de otra dura y fuerte que apri
sionaba un rifle. 

-Yo ... 
-¡No diga nada! 
- ... No puedo pensar que esto ... -- v 

abarcó con la mano todo aquello cerrando 
el puño como queriendo hacerlo polvo en
tre sus manos. 

- ,Pues sí! ¡Usted lo verá ... ! . 
Y así fue. Ahora Luis se movía y el 

asiento no crujía. Y miraba el ir y venir 
de la gente con caras como cepilladas por 
un buen carpintero. 

-Son felices. Recuerdo una vez que el 
viejo sacó un animal de una charca donde 
chapoteaba desesperadamente por salvar 
la vida y se sacudió y pareció que había 
nacío -llevó la mano de nuevo sobre sus 
ojos mirando hacia lo lejos-. No me al
canza la vista, pero, ¿ y este condenao mu
chacho y los espejuelos? 

Ya salían los hombres con todas sus he-
1·ra1nientas, · 

-Hemos acaba o, Luis. ¡ Ahí tiene su 
casa! 

-Ah, si, sí, ¡qué bueno! 
-Ahora vamos pá' casa de "Yeyo". 

¡Qué hombre más alegre! 
-¿ Y este condena o dónde se ha metio? 
-Anda con unos espejuelos puestos, 

Luis -le dice uno de los hombres ya tras
poniendo el portal. 

-¡Muchacho! 
-¿Estos son, abuelo? 
-Pero, ¿entodavía me dices qúe si son 

éstos? ¡Dámelos! - Luis se movió enfure
cido en el asiento y éste no crujió-. ¡Dá
melos ... ! 

-Estaban en la cocina. 
-Yo te dije en la cocina. 
-¡Mentira! 
-¡Habrásc visto, faltón! Bueno, es 

igual. ¡ Dámelos ... ! 
-¡Me vas a dar! 
-;-No, no te voy a dar, aunque lo me-

reces! 
El nieto se los alargó des(e lejos. El los 

tomó y se los colocó rápido en los ojos. 
-A ver . . . Allí está. ¡ Eso es lo que 

quería ver! 
Un letrero grande se a lzata en un lugar 

alto, dominante, donde a nte., iba a parar 
la basura de la ciudad. 

- Deja ver si puedo leerlo. Dice ... Re
.re-vo-vo-lu-revoluci-on revolución es cons
tru-tru-ir-construir. ¡ Ya está ... ! Revolu
ción es construir. 

- ¡Abuelo ... ! 
- ¡Sí, mi nieto! ¡Pronto estará tel'mina-

da! El otro día estaban descargando los 
pupitres. ¡Vi unos que sirven para los hom
bres! ... 

El crepúsculo había caído ya por las 
montañas y el sol había dejado de alum
brar la tierra y alzaba sus rayos como 
grandes reflectores contra el horizonte. 
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de Cuba se convirtieron en exclusivistas 
de la importación. Se pasó de una ciudad 
próspera y feliz a una ciudad fantasma. 
Comenzó el éxodo de sus habitantes hacia 
otros lugares de la Isla. Y un silencio den
so, como Úna maldición que cayera sobre 
la ciudad, se apoderó de ese rincón de la 
Isla, .col;)rando sólo en el verano a lguna 
actividad en sus balnearios, hasta tanto 
se abrieron playas cercanas. Coquinas y 
jaibas, recogidas en las costas gibareñas, 
alimentaron habitualmente a sectores de 
la población. 

No sabía Gibara que vendría un día 
una revolución integral de la isla, norman
do un nuevo destino a la I'atria, y que 
por ser una revolución de los humildes, por 
los humildes y para los humildes se acor
daría de Gibara, desde los primeros mo
mentos, produciéndose allí la hermosa rea
lidad de un total cambio, que tiene en el 
recién instalado Centro Hilandero "Ine
jiro Asanuma", una de las más bellas ma
nifestaciones. Allí se palpa y siente cuán 
profundas son las raíces de nuestra Re
volución triunfante, ahondando en las ca
pas más necesitadas del país para hacer 
brotar en ellas el milagro de la transfor
mación de un pueblo. 

E l Centro Hilandero más moderno 
de toda América Latina - Maquinarias 
japonesas y obreros cubanos 

Ocupando la fabricación. un área total 
de 8 mil metros cuadrados, el edificio de 
la nueva hilanderia, de líneas modernas 
y de techo poligonal prefabricado ( con pie
zas de 28 toneladas cada una) y majes
tuosa nave de luces de 32 metros, se le
vanta dominando el paisaje de mar, y tie
rra, como mirador del grupo montañoso 
de Maniabón, en cuyas elevaciones se di
buja la Silla de Gibara, en un reto de geo
grafía e historia en que esta última sale 
victoriosa, pues es la historia del momen
to presente, la de la revolución cubana, la 
que ha sabido levantar una gran industria 
donde antes todo era abandono, que es 
Jo que importa al gibareño de hoy. Reto 
de geografía e historia donde todavía ésta 
gana una partida más, pues la identifica
ción de ideales de los hombres que en to
das partes del mundo luchan, acorta hoy 
la distancia geográfica que los separa, in
vocanoo por igual a sus mártires , Inejiro 
Asanuma, el gran líder del pueblo japonés 
asesinado por el Imperialismo, cuya me
moria perpetuaremos los cubanos, al poner 
su nombre a la hilandería de Gibara. 

C:on inversión total de 2.5 millones de 
pesos, en tre edificio, 1naquinarias, planta 
eléctrica con tres motores y equipo de aire 
acondicionado especial, de unificación, pa
ra toda la fábrica, este Centro Hilandero, 
con capacidad de producción anual de 4.5 
1nillones de libras de hilazas de algodón, 
debe subrayarse con fuerte renglón lla
n1ativo en la nueva economía cubana por 
varias razones. E n el can1ino de industria-
46 

lización que nos hemos trazado, la hilan
dería de Gibara resulta la primera de las 
grandes industrias ideadas por la Revo~ 
lución, que se ve totalmente terminada, 
y aunque como 11ilandería no se debe cá
talogal' co1no grande, sí por la sun1a total 
de su inversión, co.o. los más mode1·nos 
equipos en la materia. Siendo la industria 
textil una de las que con n1ás frecuencia 
avanza en el mundo con modalidades que 
prestan nuevas maquinarias, no pasan cin
co o diez años sin que resulten obsoletos 
los equipos instalados de una hilandería o 
de una textileria. El Centro Hilandero-Ine
jiro Asanu1na resulta hoy por hoy, con su 
naquinaria toda de 1960, la más moderna 

hilandería de toda la América Latina, si 
no es que· también de los Estados Unidos, 
donde posiblemente no se hayan acabado 
de montar todavía en este renglón, ma
quinarias del 60. 

T1ene adeP-lás la hilandería de Gibara 
algo que hace a todos los cubanos mirarla 
c9n orgullo y satisfacción: está levantada 
exclusivamente con dinero del 4% volun
tario que el obrero ha sabido generosa
mente sacrificar de sus ingresos para la 
industrialización del país. Es así esta fá
brica, sacrificio personal convertido en be
neficio nacional y muestra inequívoca de 
la cooperación de un pueblo a los planes 
de industrialización de un Gobierno Re
volucionario. 

Desde el punto de vista de industriali
zación del país, es de señalarse también 
que Oriente jamás había tenido en todo 
su territorio, ni una hilandería ni un telar, 
dependiendo de su abastecimiento de ro
pas y tejidos, de la fatal economía a que 
nos· tenía acostumbrados el imperialismo, 
que había hecho de la nación un país de 
dos únicas provincias: .Ja Habana y la no 
Habana ... 

Un aumento de la capacidad de produc
ción de la hilandería de Gibara, duplican
do el número de sus husos, y la instala
ción de un buen nún:tero de telares en 
distintos lugares de la provincia oriental, 
forman parte de los planes del Gobierno 
Revolucionario en el cuatrienio de la m
dustrialización. 

El huso o unidad productora - E l 
complejo proceso de una hilander ía 

En la primera semana de mayo comen
zó la hilandería su producción, trabajan
do en ella ahora 120 obreros fijos, hasta 
que dentro de poco, en plena producción, 
dé empleo a un número siempre mayor 
de 300. Inicialmente, antes del montaje 
de la maquinaria, un grupo de trabajado
res fue enviado a otras hilanderías del 
país a conocer el manejo de las maquina
rias, aunque las mismas, por ser antiquí
simas, no ofrecen las características de 
las que ahora se han comprado en el Ja
pón. Estos hombres entrenaron al resto de 
sus compañeros y , cuando llegaron los 
técnicos japoneses, comenzaron a trabajar 
con eficiencia extraordinaria. El grupo de 
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técnicos japoneses, ya terminada toda la 
instalación de la fáb rica y cumplida su 
misión de adiestramiento, acaba de salir 
de' regreso a su país. 

En el cuadro actual que presenta la in
dustria textil del país, que· abastecerá las 
necesidades nacionales cuando termine el 
cuatrienio de la industrialización, 1962-65, 
se cuentan hoy, entre las h ilanderías de 
algodón, la de Ariguanabo,· la mayor, con 
90 mil husos, y cuatro o cinco hilanderías 
pequeñas, con un total de 30 a 40 mil hu
sos, a cuya capacidad nacional de produc
ción se agregan ahora los primeros 15,200 
nuevos husos de la hilandería de Gibara, 
iniciando así el autoabastec\miento que se 
requiere, ya que en Cuba habría que mon
ta! alrededor de 300 mil husos y multipli
car considerablernente el número de las 
textileras, para liberarnos del 40% , ó poco 
más, que en relación con las necesidades 
del país, ha venido significando hasta aho
ra lá producción nacional de telas. A estas 
horas, después de montada la hilandería 
de Gibara, el avance del plan de industria
lización registra 100 mil hu·sos encargados 
a China y 50 n1il a la República Democrá
tica Alemana. . 

Debe el lector conocer que el huso es la 
unidad de medida de la fuerza industrial 
textil, unidad productora de hilazas en las 
máquinas continuas de hilar, que son las 
máquinas que dan los ovillos llenos o car
gados de hilazas (hilo) para tejer. En 
cada huso o pequeña barrita acerada, se 
monta un ovillo, en torno al cual va for
mándose, en una de sus fases definitivas, 
ra hilaza. 1-lueJga decir que el nombre de 
hilandería se reserva, textilmente hablan
do, a la industria encargada de producir 
el hilado o hilo con que habrán de hacer 
luego los telares, las telas o tej idos. El 
proceso de una hilandería, para quien no 
lo conozca, resulta bastante complejo, des
de que la paca de algodón o de otra fibra 
natural cualquiera entra en los batanes 
hasta que las bobinadoras entregan los co
nos de hilo, con los que se preparan luego 
los grandes carreteles para la urdimbre 
del tejido en los telares. 

En un esfuerzo de síntesis de las distin
tas fases del proceso y ateniéndonos a lo 
observado por nosotros en la nueva hilan
dería de Gibara, señalaríamos aquí las si
guientes fases del proceso : primeramente 
las pacas de algodón que envía una planta 
desmotadora, entran en los batanes que 
son los que deshacen el apretado fardo, 
formando las fibras a su salida de estos 
equipos, lo que se llama una napa o lami
nado burdo, enrollado, que pasará de in
mediato a las máquinas cardador as, donde 
ya el algodón, por la acción de miles de 
puntas de unos cilindros, se deshace, com
pletamente separada y estir~da la fibra 
a su largo natural, como. un velo transpa
rente, sin consistencia ni peso aparente
mente, o como una vaporosa cinta, que se 
recoge, según va Gayendo, en "tambuchos" 
o recipientes cilíndricos especiales. Un 
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Miles y miles de bolas, de 
mechas uniformes y calibra
das, alimentan a las "conti
nuas de hilar", donde cuen
ta la fábrica 15,200 husos. 
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Con inversión total de 2.5 
millones de pesos, este Cen
tro Hilandero tiene una ca
pacidad productiva anual 
de 4.5 inillones de libras 
de h i 1 a z a s dP. algodón . 
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cuerpo de 80 cardadoras va encintando en 
la hilandería de Gibara las napas de al
godón, que en un 70% es hoy algodón 
del · campo cubano, novel economía agrí
cola recién impulsada por la Revolución, 
y que cuenta este año con una cosecha 
cuyo valor se estima en 16 millones de 
pesos. 

Para la producción de hilazas de fina ca
lidad, las cintas al salir de las cardadoras 
pasarán a las "reunidoras" y "peinado
ras", pero simplificando para el lector 
nuestra información, concretémonos al 
proceso de la hilaza corriente, que es la 
que mayormente se está produciendo en 
Gibara, para la fabricación de tejidos de 
felpa (toallas, .sobrecamas, frazadas, etc.). 

De las cardadoras, pasan luego las ligeras 
cintas a los ma.nua.res, donde se agrupan 
seis en una, uniformándose en una nueva 
cinta, ya más perfecta y más consjs.tente. 
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resistente a las fases del proceso que han 
de seguir, recogiéndose estas nuevas cin
tas también en tambuchos. Hay en Gibará 
siete bancos o cuerpos de manuares, cada 
uno con dos máquinas o equipos y cada 
uno de éstos, con seis cabezas o unidades 
productoras, El proceso es lento todavía 
y el operario debe cuidar que no se pro
duzcan estiramientos bruscos que corten 
la cinta. 

Miles y miles de cintas salidas de los 
manuares son las que :;i.limentarán· a con
tinuación, en una nueva fase del proceso, 
las mecheras o maquinarias, que ya sí pro
ducen un gran estiraje al a lgodón: reciben 
una cinta y entregan una mecha, que .es 
aproximadamente 16 veces menor en su 
diámetro y otras tantas veces mayor en 
su largo. Son mechas uniformes y calibra
das las que entregan las mecheras, en bo-

las, enrolladas en canillas. I-Iay en la fá
brica cinco mecheras, que· con las 80 ca
nillas de cada una, producen 400 bolas de 
mechas continuamente. 

Y son Juego las máquinas continuas de 
hilar las que recibiendo las bolas, dan al 
algodón las primeras torsiones de la fu
ú.Jra hilaza y el máximo de estiramiento. 
Es aquí, en las continuas de hilar, desde 
funcionan los husos ·o unidad de medida 
de la fuerza industrial textil a que hacía
mos alusión al principio del trabajo. Son 
38 máquinas continuas de hilar, que con 
400 husos cada una, dan en total a la nue
va industria Inejiro Asanu1na, una fuerza 
industr,ial o capacidad de producción de 
15,200 husos. 

Los miles de ovillos llenos que salen de 
las continuas de hilar, contienen ya el hi
lado o hilaza de algodón, para cuya ter-
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minación, nuevas máquinas se encargarán 
de doblarlo, retorcerlo y embo.binarlo: son 
las bobinadoras, que entregan el hilo en 
bobinas cónicas, con que se prepararán 
después los grandes carreteles para la ur
dimbre de los telares al confeccionar las 
telas. 

Dentro de este conjunto de cientos de 
equipos, aparentando para el profano que 
visita la fábrica, · un mar confuso de cin
tas, mechas e hilos; el funcionamiento de 
las máquinas de una hilandería resulta 
algo maravilloso, como si las propias má
quinas estuvieran dotadas de inteligencia. 
Cada calidad de algodón tiene un largo 
de fibra distinto, y si los estirones que se 
dan a las fibras son mayores que su largo, 
las fibras se cortan; de ahí la necesidad 
de la torsión, que es función definitiva de · 
una hilandería para la producción de las 

hilazas y es lo que da precisamente l.a 
resistencia al hilado; pero si esa torsión 
se realiza a mayor velocidad que el esti
rado, la fibra ofrece una resistencia ma
yor que la correspondiente a su largo. Cal
cule por ahí el lector, sin meternos en 
más honduras técnicas, la complejidad de 
una industria de este tipo, la laboriosidad 
de su proceso y la calidad del obrero que 
en ella trabaja. 

La industrialización en marcha 

Inejiro Asanuma, nueva hilandería ubi
cada en Gibara, Oriente, pronto tendrá 
terminada la cafetería que en ella se está 
haciendo y acabada de instalar una planta 
propia de electricidad, y pronto estará pro
duciendo también a toda su capacidad, sir
viendo sus 15,200 husos, hilazas para la 

. 
producción textilera e iniciando así el plan 
de autoabastecimiento de cuantos tejid9s 
necesita el país. Gibara es hoy uno de tan
tos ejemplos hermosos de la industrializa
ción en marcha; un exponente de la re
denció~ gue a toda la isla ha traído la 
Revolución triunfante, sacando del ostra
cismo a poblaciones enteras que yacían 
olvidadas en la geografía del mapa, sin 
definición histórica por falta de fuerza 
productiva. 

Incjiro Asaúuma es con distintas otras 
obras llevadas a cabo en Gibara, una nue
va cara de esta población oriental: centros 
escolares, viviendas en construcción y todo 
un impulso febril de tr~nsformación de 
uno de los Jugares más abandonados de 
Cuba. Una fábrica de cemento completará 
una total absorción del fatídicu desempleo 
a que parecía maléficamentc condenada 
Gibara, risueña población que en viejos 
tiempos mantenía una vida activa en su 
puerto, lo que en parte pqdiera devolverse 
con el dragado de la bahía. · 

Incjiro Asanuma, cuyo administrador 
Pedro Solá Llebr.ez, ~os detalla todo el 
esfuerzo que supone "echar adelante" una 
gran industria donde nunca antes hubo ni 
un taller, y .nos habla de la labor de adies
trar revolucionariamente. a l obrero en es
ta definición socialista en que se ha colo
cado Cuba, para su mejor destino y fe
licidad, poniendo en manos del pueblo el 
poder político y el poder econón1ico de 
la nación, es hoy una prueba del impulso 
que una Revolución imprime a una nación, 
cuando libre y soberana se adueñan manos 
obreras y campesinas de sus destinos. 

Inejiro Asanuma, canto al trabajo que 
se entona en Oriente y se oye y recoge en 
la Habana, es de las primeras líneas que 
van escribiéndose· en la total transforma
ción del país, camino de la industrializa
ción y ap_rovechando la capacidad de tra
bajo de una población, que por cubana, es 
ágil de mente para caQtar todo nuevo pro
ceso, desarrollar la economía . nacional y 
acelerar la producción. 

Inejiro Asa.numa es una nueva hilande
ría en Cuba. Y es en el campo de la indus
tria textil donde más prontamente quizás 
progrese la planíficación de la industria
lización del país, permitiéndonos mirar 
desde ahora el futuro con serenidad y sa
tisfacción, confiados en que al final del 
cuatrienio de la industrialización, las telas 
con que se vistan nuestros hijos y muje
res, los mayores y los pequeños, los hom
bres y los niños, salgan todas de las in
dustrias del país. Y si en la actualidad las 
materias primas dominantes en la indus
tria de tejidos son el algodón y las fibras 
artificiales, y si ya teníamos producción 
propia de rayón iniciándose también últi
mamente la del acetato (fibras artificiales 
ambas), a hora es risueño nuestro futuro 
cubano al contar tan pronto, y a poco más · 
de dos años de Revolución, con algodón 
cubano, que desde las · primeras cosechas 
alimenta en gran parte nuestros telares 
y ha puesto en marcha la hilandería de 
Gibara. 

En manos estatales, desde los primeros 
momentos la hilandería de Gibara ha dado 
un rotundo mentís, una vez más, · a la teo
ría patronal de la carcomida economía 
capitalista, en manos del obrero la fuerza 
productiva del.país, el pueblo de GIBARA 
ha sabido hacer de INEJIRO ASANUMA 
una industria de la nueva Cuba, donde no 
alcanzarían las hilazas de los husos de 
esta hilandería ni de cualquier otra, para 
lograr la .firmeza, resistencia y calidad con 
que la Revolución ha sabido hilar en el 
alma del pueblo cubano los nombres de 
PATRIA O MUERTE. 
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. La p~blación de Mali, co~c la 
de toda Africa, es muy laboriosa 
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El 22 de septiembre de 1960, el Congreso constituyente de 
la República de Sudán proclamó la República independiente y 
soberana de Mali. Esta decisión fue precedida de dramáticos 
sucesos que disgregaron la Federación Mali. 

La Federación que unía el Senegal y Sudán obtuvo la inde
pendencia el 20 de junio del año pasado. Dos meses más tarde, 
un grupo de reaccionarios senegaleses dió un golpe de Estado 
con el apoyo de Francia y abandonó la Eederación. Los oficiales 
franceses que mandaban el ejército de Mali se negaron a cumplir 
las órdenes del. primer ministro Modibo Keita de hacer frente 
a los conjurados. París refrendó la escisión, apresurándose' a 
reconocer el nuevo régimen de Senegal. La Federación dejó 
de existir. 

Recientemente, a raiz de los acontecimientos en cuestión, el 
Congreso extraordinario de la Unión Sudanesa h aadoptado un 
acuerdo que declara el Sudán, proclamado República Malí, "libre 
de todos los compromisos y .lazos políticos respecto a F rancia." 

La Federación Malí surgió en 1959, integrada por cuatro 
antiguas colonias francesas: Sudán, Senegal, Dahomey y Alto 
Volta. Desde el principio mismo, las esferas gobernantes de 
Francia la hostigaron en todo lo posible. Además de no reco
r;iocerla, hicieron en ella labor subversiva. Mediante una fuerte 
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pres1on sobre los dil·igentes de Dahomey y Alto Volta, París 
consiguió que estos países abandonaran la Federación. Pero el 
Senegal y Sudán siguieron unidos. Sin embargo, las intrigas 
internas y externas dieron como resultado que poco después Se
negal anunciara su retirada de la Federación. 

En materia de política exterior, el gobierno de Mali presi
dido por Modibo Keita también ha querido ser autónomo. Uno 
de sus primeros actos fue proponer que la ONU exhortara a 
Francia a proseguir las negociaciones con los representantes de 
Argelia para el arreglo pacífico del conflicto. . 

La República de Mali ingresó en la ONU el 28 de septiembre 
de 1960. Tiene un área en km• de 1.204,021 y cuenta con4 mi
de 1960. Tiene un área de 1.204,021 kms.• y cuenta con 4 millo
nes 330,000 habitantes. La capital es Bakamo y según cifras 
del año 1952 tenía 101 habitantes. Se cultiva el millo, arroz, 
maíz, maní y algodón. Sus exportaciones principales son maní, 
"karité", millo, goma, kopak, sisal, pieles y ganado. Se encuen
tra situada en la parte central del Afríca occidental. 

Después de su independencia, la República Malí ha tomado 
diversas medidas para desarrollar su economía nacional y erra
dicar el analfabetismo en un esfuerzo por superar las dificulta
des que dejaron los colonialistas como herencia maldita. 
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El Dispensario 
Popular de Bamako 

es la primera lienda 
estatal que se abre 
en Mali desde que 

logró su 
independencia. La 

mayoría de las 
medicinas de la 

(armacia han sido 
importadas de ~os 

países socialistas y 
resultan ser un 50 °/o 
más baratas que las 

importadas de 
Francia. 

Las unidades de 
milicianos se han 
organizado en lodo 
el país a partir de la 
independencia. Ahora 
las unidades 
milicianas reciben 
capacitación militar 
para elevar su 
capacidad de combate 
y defender 
activamente su 
nueva república . 
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El los algodón es llJIO de 
principales productos agrícolas 

rauestra de Mali. La fo to a una 
en la recolección. campeSJna 
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La República de Mali se pre ocupa de que 
los libros, la e nseñ'anza y la e ducación 
lleguen a las masas. Aqui, la librería 
.. La Estrella Negra .. en Bamako. 
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El maní es uno d e los 
principales productos agrícolas 

de Mali. La foto recoge el 
momento en que trabajadores del 
can1po transportan los sacos de 

maní hacia los almacenes, 
desde los cuales serán después 

exportados a distintos países 
del mundo. 

Los n1crcados al aire libre son 
muy comunes a los países 
africanos. En ellos, la población 
recorre los distintos puestos 
y va viendo la mercancía 
expuesta. Estos mercados son 
muy típicos e interesantes. La 
foto rec-oge una vista de un 
mercado al aire libre en Mali. 
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Exposición 
de un 
pueblo 
de amigos 
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Patria de científicos T de 
hombres dados a la investi
gación, Checoslovaquia se 
anota jalones de trianfo en 
la medicina, donde dispone 
de moderno instrumental. 
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CON toda la riqueza de su arte, de su 
industrialización y de su fir~e cons

trucción del socialismo, Checoslovaquia, 
país de amigos, se ha hecho presente en 
La Habana, en la Exposición montada en 
los amplios salones del Palacio de Bellas 
Artes, semejando una estampa de Mora
via, Bohemia y Eslovaquia, tierras de la 
Europa central, trasladada al corazón de 
la América nueva, a tierras cubanas, mos
trando todo el poderoso adelanto político, 
cultural, sociál, económico y t écnico, a 
partir de su liberación en el año 1945, de 
la opresión fascista alemana, por el Ejér

.cito Soviético. 
Planificado técnica y artísticamente, 

dentro de un marco de belleza, simetria 
y colorido, constituye este evento un gran
dioso espectáculo, conociendo además el 
cubano que a Checoslovaquia toca, en 
nuestro · primer plan de industrialización, 
la instalación de diversas fábricas en Cu
ba : la de lápices, ya en funcionamiento; 
la que producirá objetos de hierro esmal
tado; la de bicicletas, la de tornillos, la de 
cubiertos, la de tractores y otras líneas de 
la industria automotriz, centráles termo
eléctricas, etc. 

Es de mirar en la Exposición de la Re
pública Socialista de Checoslovaquia, lo 
que significa en el mundo moderno un país 
pequeño, de sólo 127,858 kilómetros cua
drados (poco más que Cuba), con un tan 
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alto grado de responsabilidad colectiva · y 
profunda conciencia revolucionaria: en 
Checoslovaquia, país industrialmente des
arrollado de antiguo, la socialización de 
riquezas e industrias no Je restó vitalidad 
económica, según profetizaban muchos, 
antes al contrario, le dió nueva pujanza. 
Una población de cerca de 13.5 millones 
de habitantes, integra la nación. 

Checoslovaquia hace gala en la Exposi
ción habanera de un riquísimo muestrario 
de sus más diversas producciones: artícu
los de la industria pesada, mediana y lige
ra; aparatos fotográficos y cinematográfi
cos; maquinarias de precisión; equipos de 
óptica y de medicina; instrumentos musi
cales; automóviles; tejidos; las incompara
bles obras de la cristalería de Bohemia; 
las laureadas películas de marionetas y 
todo un mundo inusitado de atracciones 
de un pueblo donde el 36.8 % de su pobla
ción laboral trabaja en industrias, espe
cializándose en la producción y exporta
ción de plantas industriales completas y 
de sus formidables máquinas herramien
tas, ya que en Checoslovaquia, de cada 
tres de sus obreros industriales, uno tra
baja en la producción de máquinas. En 
obras plásticas, fotos y documentales, se 
muestran además en la Exposición impor
tantes etapas de 1a postguerra en la vida 
checoslovaca, "La Liberación por el Ejér
cito Soviético", "El Pueblo toma la direc-

c1on del Estado", ''La nacionalización de 
la industria", "El Plan Bienal", "Primero 
y Segundo Plan Quinquenal", etc. Toda 
la· Exposición está llena de gráficos, fotos, 
dibujos, ilustraciones, esquemas, etc., etc., 
que aportan al público una visión rápida 
de la historia y del estado actual del país 
amigo, cuyo camino trazado, según reza 
el pie de un mural fotográfico en la pro
pia Exposición, es el de ir, con el socialis
mo, "hacia la felicidad, un creciente nivel 
de vida de todos sus ciudadanos, en la 
educación a la belleza, al colectivismo, a 
la Naturaleza, al hombre, a los pueblos 
todos y a todo lo hermoso del mundo." 

La Nueva Checoslovaquia 
Ayer y Hoy 

Hablamos de una nueva Checoslovaquia 
aunque se trata de un país que tiene más 
de un milenio de existencia. En efecto, el 
primer Estado en aquel territorio surgió 
por el mismo tiempo en que en Inglaterra 
Egbert, rey de Wessex, unificaba ' los siete 
reinos en un solo Estado, en que Rurik 
fundó el Imperio de Novgorod, mientras 
en Italia y en el Imperio de los francos 
gobernaba San Luis y no existía aún el 
Imperio de los francos orientales, que des
pués había de ser Alemania. 

La historia de Bohemia y Moravia es 
la de un país que durante más de un mi-



Ienio, de hecho desde Carlomagno, debió 
Juchar por mantener su independencia. La 
historia de Eslovaquia es la de un país que 
a partir del derrumbe del Imperio Gran 
Moravo, en el siglo X, fue presa de los se
ñores feudales del Estado húngaro, que 
lo fueron · conquistando gradualmente; no 
obstante lo cual, su pueblo conservó siem
pre una coréiencia nacional. 

Desde 1960 hasta 1918, fecha esta últi
ma én que se proclamó la República Che
coslovaca, Estado unificador de los checos 
y eslovacos, fueron los Habsburgos quie
nes avasallaron a estos pueblos, que no 
dejaron de luchar por su libertad e inde
pendencia. Con el "diktat" de Munich, cu
ya consecuencia inmediatá fue la ocupa
ción del país por los nazis, puede seña
larse el comienzo de la ~egunda Guerra 
Mundial. Y su fin en Europa se marca el 
9 de mayo de 1945, cuando resuenan 
justamente en Praga los últimos disparos. 

Ya el 4 de abril de 1945, al mismo tiem
po que el Ejército Soviético liberaba las 
primeras ciudades checoslovacas y se unía 
a los combatientes eslovacos, que desde 
agosto de 1944 habían alzado las armas 
contra .los ócupantes hitlerianos, se cons
t)tuía en Kosice, ciudad de la Eslova
quia oriental, el primer Gobierno del Fren
te Nacional de Checos y Eslovacos. Su pro
grama fue la revolución nacional. y demo
crática. Su objetivo principal: crear un 

Estado popular realmente democrático, 
apoyado en la alianza y la amistad con 
la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas. El 5 de mayo tomó las armas el 
pueblo praguense y el 9 de · mayo culminó 
la lucha contra los ocupantes hitlerianos 
con la liberación de la capital por el Ejér
cito Soviético. Y en octubre de ese mismo 
año se proclamó la nacionalización de las 
industrias clave: el 65 por ciento de las 
empresas industriales fueron objeto de la 
nacionalización, entre ellas todas las mi
nas, fábricas metalúrgicas, bancos y segu
ros. Apelando a turnos voluntarios de tra
bajo, el pueblo liquidó y puso en marcha 
los engranajes ·de la economía pacífica. 

Más tarde, en febrero de 1948, las fuer
zas reaccionarias int~ntan provocar una 
crisis política interna que culminara con 
el derrocamiento del régimen constituido. 
Su objetivo fue lograr de nuevo un poder 
ilimitado en el Estado, transformar las re
laciones económicas, restaurar enteramen
te el empresario privado de tipo capitalis
ta y liquidar, la alianza con la Unión So
viética. Pero los planes de la reacción se 
derrumbaron y ·e1 pueblo liberó definitiva
mente el camino hacia la edificación del 
socialismo, y en Asamblea Nacional se 
adoptó una serie de leyes sobre el reparto 
de la tierra, sobre una nueva nacionaliza
ción de las . industrias, del comercio, etc. 
Después se nacionalizó el 95 por ciento de 

Grandes y pequeños; todo 
el pueblo cab-o visitó la 
Expolición- Y las caras de 
los niños se ilaminaron de 
alegria al contemplar los 
bellos juguetes exhibidos. 

las empresas industriales, así como toda$ 
las empresas del comercio al por mayor 
y del comercio exterior. Y en 9 de mayo 
de 1948 se aprobó la Constitución que ase
gura las conquistas revolucionarias. Es la 
Constitución de un Estado de democracia 
popular, en el cual el pueblo, por medio 
de sus representantes, no sólo dicta las 
leyes, sino que las ejerce; en el cual toda 
la economía nacional sirve al pueblo ha
ciendo que aumente el bienestar general, 
que no haya crisis económicas con su se
cuela de paro forzoso. 

El sentido de todas las transformaciones 
experimentadas en el país amigo, en los 
últimos quince años, reside precisamente 
en que se ha liquidado la explotación del 
hombre por el hombre y en que éste se 
ha liberado de la inseguridad de su exis
tencia diaria. En las manos del pueblo se 
ha concePtado el poder político y económi
co. 

Las transformaciones de que hablamos 
lo son en un sentido completo: cambio 
de la posición del hombre en la sociedad 
y cambio de las relaciones sociales mu
tuas. 

Checoslovaquia es la lengua de tierra 
del socialismo más adentrada en Occiden
te. Su frontera occidental comienza en el 
mundo socialista, en el que vive la tercera 
parte de toda la Humanidad. 
. Está el país habitado fundamentalmen
te por dos pueblos con idiomas similares y 
un desarrollo histórico parejo: los checos, 
cuyo número asciende a cerca de nueve 
millones, y los eslovacos, que son unos 
3.800,000. De las minorías nacionales, las 
más numerosas son la húngara ( unas 410 
mil personas) y la alemana (unas 160 
mil) ; existen grupos nacionales menores 
de polacos y ucranianos. 

Cargada de arte, cultura, y bellos pai
sajes, Checoslovaquia, milenaria en su his
toria y joven en su socialismo, aspira y lu
cha por constituir un mundo nuevo, donde 
el pueblo es el artífice de su destino. 

Exponent.e industrial - Rico 
Muestrario de Máquinas - El agro 

Un acontecimiento importante en el de
sarrollo de las relaciones cubano-checos
lovacas fue el encuP-tro del Presidente 
de la República Socialista Checoslovaca, 
Antonin Novotny, con nuestro máximo lí
der, Fidel Castro, el año pasado, en la 
Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

En el discurso pronunciado en dicha 
ocasión, del Presidente Antonín Novotny, 
éste se refirió a Checoslovaquia y a Cuba 
como países amigos. Y en este espíritu 
está basada la exposición de la República 
Socialista Checoslovaca en la Uabana, que 
deja de ser una exhibición industrial co
mún y corriente, para ser también una 
manifestación de la vida y trabajo del 
pueblo checoslovaco y las posibilidades de 
mutua colaboración económica. Una par
te considerable de la planta baja y del 
patio del Palacio lo ocupan los diversos 
productos de la industria de maquinaria 
máquinas-herramientas, maquinaria agrí
cola, modelos de plantas industriales eri
gidas a título de inversión de fondos, au
tomóviles y motocicletas, instalaciones sa
nitarias y de laboratorios, productos de la 
industria pesada, como generadores de al-
ta frecuencia, turbinas hidráulicas, avio
nes, etc. 

En cuanto a la exportación de máqui
nas-herramientas, Checoslovaquia ocupa 

57 



Bellas mujeres del póÍs ami
go exhibieron !os últimos 
modelos d e la moda checos
lovaca, conslituy_endo un 
espectáculo de buen gusto, 
fantasía, belleza y colorido. 

el tercer lugar en el mundo. Del variadí
simo surtido de exportación, se encuentran 
en la exposición, las rectificadoras hori
zontales HO 63 A y OH 6, y las fresas 
verticales FA 2U y 3U, todas· ellas puestas 
en marcha: son máquinas- universales de 
alto rendimiento y de nivel mundial. 

Puede él visitante de la exposición ob
servar turbinas hidráulicas con comando 
a distancia; calderas de horno de regene
ración para fabricación de celulosa por 
sulfitación; centrales hidroeléctricas de re
bombeo, con ocho turbinas de eje verti
cal, para saltos de agua de más de 300 
metros; sierras alternativas para cortar 
metales; sierras circulares hidráulicas; tor
nos en sus diversos tipos (universales, pa
ralelos, etc); presas de todas formas; ci
zallas; máquinas de taller, engranajes por 
piñón; turbinas de vapor de condensación 
con recalentamiento de vapor intermedio; 
máquinas para la fabricación de tornillos 
negros y precisos, tuercas y arandelas, co
mo las de la fábrica cuyo edificio se cons
truye ahora en Santiago de Cuba; centra
les azucareros, con la particularidad de 
que 1 de cada 5 ingenios de azúcar en el 
mundo, trabaja con maquinaria checa; má
quina productora de hielo en escamas, con 
prensa de briquetear, utilizable en indus
trias conserveras y en la congelación de 
productos alimenticios; máquina para la fa
bricación de picos, para 320 mil piezas 
por año, como la que se instalará en la 
fábrica cuyo edificio ahora se levanta en 
Guantánamo, Oriente; generadores de al
ta frecuencia de válvulas para calenta
miento por inducción; máquinas para to
das las fases en la fabricación del calzado, 
sabiendo que la industria nacional checos
lovaca de calzado, tiene como meta la pro
ducción de 1 millón de pares de zapatos 
cada 24 horas; máquinas de imprimir es
peciales, de alto nivel, no olvidándonos que 
Checoslovaquia dió al mundo la litografía, 
la fototipia y el hueco-grabadcr; la Skoda 
C7, productora de 1,600 cigarrillos por 
minuto; motores Diesel, donde Checoslo
vaquia ocupa el cuarto lugar de exporta
ción en el mundo, con medio siglo de tra
dición; soldadoras eléctricas rotativ~s. mó
viles, accionadas por motor a gasolina; 
rectificadoras Trifasio de selenio; · solda
doras por arco sumergido bajo fundición; 
etc. etc., fábricas para la producción de 
planchas de astillas comprimidas hechas de
los desperdicios y viruta de madera; equi
pos de construcción, con una meta nacio
nal señalada de hacer en el III Plan Quin
quenal de 1961 a 1965, un aproximado de 
500,000 pisos; máquínas para la industria 
textil, subrayando aquí que la industria 
checa textil produce por año 500 mil mi
llones de metros de tejidos; equipos de 
fundición de metales donde el país cuen
ta con 700 años de experiencia; etc. etc. 

Entre los medios de transporte que se 
exhiben, están los tipos más nuevos de 
los vehículos checoslovacos, como los au
tomóviles de turismo muy livianos Skoda 
Octavia Super, Touning Sport, Skoda Oc
tavia Combi y Skoda Felicia. También los 
últimos tipos de la motocicleta JA WA y 
la CZ 175. 

La industria de aviación está represen
tada por el avión Morava L-200, máquina 
de diferentes aplicaciones: sirve como ae
rotaxi con 5 asientos, como avión sanita
rio y para fotografías topográficas; puede 
despegar de cualquier aeropísta o también 
de cualquier terreno plano sin arreglo es
pecial. Inmediatamente que se inició la 
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producción de este.avión, llegaron pedidos 
de la Unión Soviética, Polonia, Hungría, 
Inglaterra y República Federal Alemana. 

Una fase amplia que ocupa la industria 
pesada, edificada durante el período de los 
planes quinquenales, es la de tractores y 
máquinas agrícolas para las cooperativas 
agrícolas y granjas del Estado, además 
de satisfacer las necesidades de exporta
ción. 

Checoslovaquia, cuyo 84.4% de sus tie
rras cultivables están en manos de coope
rativas agrícolas o de formas colectivistas 
del trabajo, con el 70% de sus labores 
agrícolas mecanizado, y en algunos ren
glones hasta más del 90%, exporta hoy 
maquinaria agrícola a 76 países, y en la 
creación de sus máquinas para el campo, 
viene desarrollando 265 nuevos tipos, an
tes de 1965. 

En la economía nacional checoslovaca, 
donde trabajan 149,000 especialistas en 
instrucción superior y 584,000 especialis
tas en instrucción secundaria, economía 
que cuenta con 2.5 millones de mujeres 
trabajando, se dan estadísticas como estas 
que resumen el alto grado de industriali
zación del país: en industria el 36 o/o, sin 
contar un 6.1 % en transporte y comuni
caciones y un 8.1 o/o en trabajos de cons
trucción; en agricultura trabaja el 26.8%. 
En el cuadro profesional completo de la 
población laboral habría que añadir los 
por cientos ocupados por trabajaqores en 
comercio, ciencias, sanidad y previsión so
cial, enseñanza y cultura y otras profe
siones. 

Arle - Cultura - Edu~ión 
Sanidad -=-- Deporte - Medicina 
Investigación Científica 

Checoslovaquia es un pueblo culto, dado 
a -la ciencia, al arte, a toda manifestación 
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La industria automotriz de Checoslovaquia se . encuentra representada en la Exposición con los 
más variados vehículos: automóviles de turismo, aviones-taxis, equipos pesados y los últimos 
modelo$ -de la lamosa motocicleta JA WA y de la CZ 175, que el público contempla admirado. 



País altamente industrializa
do, Checo slovaquia es hoy 
exp on ente d e l desarrollo de 
un p aís de economía socia
lista. La exposición hace 
gala d e l rico muestrario de 
su s equipos y máquinas. 

hermosa de la vida y a toda expres1on 
sublime del hombre; laboriosa y feliz, con 
mil años de historia y 15 de avanzada del 
socialismo; es ejemplo par¡:¡. Cuba en la 
reAfirmación cada vez mayor de la capa
cidad de trabajo y creación del pueblo. Con 
la corta extensión territorial y la población 
que ya hemos señalado de Checoslovaquia, 
podemos anotar que cuenta 173 institutos 
de investigación científica o academias 
científicas; que en sólo un año, en 1959, 
se publicaron 4,890 títulos de libros, con 
una tirada total de 44.4 millones de ejem
plares, a la vez que salieron en ese mismo 
año, 1,447 títulos de revistas, con una t i
rada total de 1,350 millones de ejemplares. 
Cuenta además con 15,005 bibliotecas, 384 
museos, 78 teatros, 3,531 salas cinemato
gráficas y 7,118 conjuntos de creación ar
tística popular. 

La cultura física es en el checoslovaco 
algo que le vfene de tradición y que ejer
cita con orgullo de pueblo y triunfo de 
lides internacionales. Antonín Novotny, 
Presidente de la República Socialista Che
ca, ha subrayado que su país quiere que 
no haya guerra, que el hombre sea culto, 
s::i.no y que goce de la vida con alegría, 
contribuyendo a ello, como factor, ir,tenun
ciable, la cultura física. "Con el deporte, 
por la paz y la amistad de los pueblos", 
es un lema actual de Checoslovaquia. El 
año 1960, Checoslovaquia tomó parte en 
280 competencias, solamente en el primer 
semestre. El año anterior habían estable
cido los checos 382 records. 

La tradición deportiva checa arranca 
desde Johan Amós Komensky (1592-1670), 
maestro de·naciones, que valoró su impor
tancia, y ya desde Miroslav Tyrs (1832-
1882) se colocó la cultura física al frente 
de la lucha de liberación del país, y con 
Frontisek Chalovpecky (1890-1922) se va
luó como medio de unidad de lucha del 
proletariado. La primera organización che
ca de cultura física, llamada Sokol, se es
tableció en 1862, y de ahí data la tradición 
de las exhibiciones deportivas de masas. 
Dos millones de alumnos tienen hoy cul
tura física obligatoria. 

En los 15 últimos años, los checos han 
ganado 49 títulos de campeones del mundo 
en varios deportes. La Unión Checoslova
quia de Cultura Física tiene 1.5 millón de 
miembros, en 7,000 organizaciones bási-. 
cas. 

En número de 740,000, jóvenes de 6 a 
18 años practican en el país el deporte. 
Se ejercitan 40 ramas del deporte, y hay 
organizadas 480,190 mujeres en el atletis
mo. Famosas mundialmente son las Es
partaquiadas, habiéndose celebrado l'a 11 
Espartaquiada Nacional de la Cultura Fí
sica Unificada de Checoslovaquia, en 1960, 
a la que asistió nuestro máximo Jefe de 
·ias Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
actual Vicepresidente de la Junta Central 
de Planificación, Raúl Castro. 

La I Espartaquiada Nacional p.abía te
nido lugar en 1959, año en que hubo tam
bién en el país 290 espartaquiadas locales, 
donde tomaron parte 1.600,000 gimnastas 
. ( el 12% de la población), asistiendo 1.8 
m illones de espectadores a dicho espec
t áculo de juventud, alegría y belleza. 

Johan · Amós Komensky (Comenius), 
1592-1670, puso la base científica de la 
educación del pueblo checo y de la mo
derna enseñanza adoptada luego en el 

mundo entero. En Praga fue precisamen
te donde se fundó la Primera Universidad 
de Europa, la Universidad de Carlos, en 
1348. 

Hoy la educación del pueblo checo -se
gún puede el público observar en fotogra
fías, murales y gráficos de la· exposición 
habanera- es obligatoria y gratuita has
ta los 15 años, desarrollándose en las ca
sas-cuna, las escuelas de párvulos (hay en
tre ambas instituciones, 7,573, que fre
cuentan 307,000 niños cada año) y los 9 
años de Escuela Básica. A esta educación 
fundamental de todo ciudadano, siguen las 
escuel~s profesionales y de aprendizaje, 
técnicas y superiores, pudiéndose compro
bar que de cada cien mil estudiantes, 585 
son estudiantes superiores. 

No es de extrañar que el pueblo checo 
cuente con 11,302 clubes culturales, con 
7,000 clubes fabriles, con 14,456 librerías 
populares, 12,165 librerías en las fábricas, 
21 observatorios astronómicos populares, 
centenares de museos, _parques de cultura 
y descanso, etc. 

Patria de científicos y hombres dados a 
la investigación, Checoslovaquia cuenta en 
sus últimos quince años con jalones de 
t riunfo en estos campos, al académico 
Jaroslav Heyrovsky se le concedió en 1960 
el premio Nóbel por sus trabajos e inves
tigaciones en el ramo de la polarografía, 
exhibiéndose en la Exposición habanera 
el polarógrafo LP60, inventado por él. En 
el campo de la medicina son conocidos 
mundialmente los adelantos checos, ha
biéndose salvado miles de vidas con su 
corazón artificial e intervenciones quirúr
gicas. La Exposición Habanera es un 
muestrario de aparatos y unidades médi
cas en todos los campos. En asistencia mé
dica sanitaria, gasta el estado checo el 
equivalente a 840 millones de dólares. Y 
en medicinas, ya que la asistencia médi-

ca y los medicamentos son gratuitos hasta 
los 15 años, gasta anualmente mil millones 
de coronas checas. 

Contacto fratérnal de 
Cuba y Checoslova.qui'a 

En la Exposición puede apreciarse todo 
cuanto facilita el trabajo del hombre o em
bellece· 1a vida. Hay cuanto puede aspirar 
una sociedad para su desarrollo y confort. 
En 1961 están planificadas 120 exposicio
nes checas que se llevarán· por todo el 
mundo y todas han sido ( o están siendo) 
preparadas en Brno. siendo ésta de Cuba 
la mayor de cuantas en este año se mon
tan. Trasladar, desde Checoslovaquia, esta 
Exposición, representó gran inversión eco
nómica. Los artículos vinieron en 2,000 
cajas que transportaron los buques "Re
publika" y "Bialystock", de bandera checa 
y polaca, respectivamente. Y con esta Ex
posición, Cuba y Checoslovaquia entran 
en un contacto fraternal de pueblos, mar 
chando de la mano en una común aspi
ración de fraternales ideales populares. 
Nuestro comercio exterior se ha triplicado 
con la república checa, desarrollándose so
bre el principio de la colaboración pacífica, 
igualdad y facilidades recíprocas. 

Como una proyección de fantasía y co
lores, como el "polyecrán" que en la E_:x
posición el público puede contemplar en 
un juego de 8 pantallas simultáneas, como 
el colorido y los destellos de luces de la fa
mosa cristalería de Bohemia que también 
se exhibe en la Exposición, Checoslova
g,uia resulta hoy la magia del socialismo, 
la atracción de un mundo industrializado, 
el festival de una juventud mejor y el 
avance de un mañana donde el pueblo sea, 
en toda la plenitud del concepto, la fuente 
inagotable de toda manifestación de vida 
social. 
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Fue como una encina robusta 
plantada sólidamente en medio 
de la Rusia campesina 
y patriarcal. 

E NTRO un hombre muy alto, robusto, 
ancho de hombros, cuarentón, con una 

benévola sonrisa enmarcada en una barba 
rubio-oscura. Bajo la ancha frente, surca
da por una profunda cicatriz, brillaban 
profundos dos ojos penetrantes e inteligen
tes. Tolstoi hablaba en voz alta, pero de 
modo dulce y pausado . . . - así nos Jo 
describ.e hacia la mitad del ochocientos, 
un contémporáneo, y todas las fuentes 
concuerdan en pintarlo como un hombre 
que daba la impresión de una gran fuerza 
natural y del que irradiaba una energía 
profunda. tranquila e invencible, 

El fue, en cierto sentido, como una en
cina robusta sólidamente plantada en el 
medio de la Rusia campesina y patriarcal 
durante el siglo XIX y hasta casi la víspe
ra- de la Revolución Socialista que, sólo 
siete . años después de su muerte, debía 
recorrer la Rusia de las isbas y · del oscu
rantismo, abrir la historia de la Rusia del 
racionalismo, de las teorías s'ociales más 
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avanzadas, de la técnica y de la industria. 
La figura de Tolstoi, patriarca y jefe 

espiritual, maestro de vida y de religiosi
dad popular sin iglesia, hoy parece ya le
jana y casi incomprensible. Sin embargo, 
esta imagen era la más notable y famil iar 
del mundo a los inicios de nuestro siglo; 
en ella se afirmaba el prestigio internacio
nal de Tolstoi quizás más que en la obra 
del escritor. 

En el Tolstoi predicador no se identifica 
hoy ningún contenido moderno, pero sí se 
reconoce a Tolstoi como artista de la no
vela moderna; Jo admiran los lectores de 
todos los países, y la vida de Ana Karenina 
es una historia vívida para las muchachas 
obreras y por los estudiantes de Leriin
grado, así como la muerte de Petia en 
"Guerra y· Paz" no es menos próxima a 
nuestra sensibilidad que la muerte del 
Paco de Heming"vay. · 

"Todo en la vida lo aprendió solo, de 
modo improvisado, rápidamente, con un 
esfuerzo intenso" - anota la mujer de 
Tolstoi. Había nacido el 28 de agosto de 
1828 en Iasnaia Poliana, cerca de Tula, 
en la finca de la familia, que era compo
nente de la nobleza antigua de los propíe-

por PIETRO ZVETEREMICH 

tarios que constituían el nervio y forma
ban la clase dirigente de la Rusia de los 
Zares. La familia lo orientó hacia la edu
cación aristocrática tradicional, pero él fue 
uno de los grandes autodidactas de la His
toria. Su educación recibió fuerte influen
cia del mundo campesino, del libre contac
(o con la Naturaleza, con los hábitos y las 
concepciones de los mujiks; después se 
desarrolló de modo libre y caprichoso, 
fuera de las escuelas y de la universidad 
que abandonó bien pronto. 

Su madre, la princesa María Volkons
kaia, había muerto cuando él tenía sola
mente dos años, y siendo todavía de tierna 
edad quedó huérfano del padre, el conde 
Nicolás. Estas circunstancias no dejaron 
de pesar en la formación del joven Tolstoi 
que, junto con los tres hermanos mayores 
y la hermana más pequeña, quedó a cargo 
de una parienta lejana de la familia. Los 
muchachos vivían relativamente libres en 
el ambiente campesino, y en seguida el 
escritor hablará de su "amor casi físico 
o.or los mujiks", mostrando en el lenguaje, 
en el modo de ver las cosas, que el campe
sino ruso se había grabado profundamente 
en él. En el otoño de 1841 la familia se 
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trasladó a Kazan, en el corazón de la Ru
sia tártara, en medio de las estepas del 
Volga. Kazan era una ciudad semi-orien
tal, casi enterame_nte construida de made
ra, tranquila y tradicional; los Tolstoi per
manecieron allí cinco años; cada verano 
regresaban en barcas cargadas de mue
bles y de gente a lo largo del Volga. 

Allá los hermanos Tolstoi asistían a la 
universidad y el joven Leon se inscribió 
espontáneamente en la Facultad de Len
guas Orientales. La abandonó un año des
pués por la de Leyes, y más adelante se 
apasiona por la Filosofía y abandona los 
estudios del Derecho. No sigue un curso 
regular, pero por encargo de uno de sus 
profE¡!sores escribe un ensayo comparativo 
entre el Ed!~~.o de Catalina II y el Espíritu 
de las L.~sres de Montesquieu. Tomó con 
tanto interés y profundizó de tal manera 
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en el asunto, que dejó los demás estudios. 
Regresó a Iasnaia Poliana y se dedicó por 
completo a la Filosofia comenzando a vivir 
como un anacoreta. De este período es su 
apasionada lectura de Rousseau y de los 
más· altos pensadores· europeos; a causa 
de esas lecturas le van creciendo las dudas 
y las interrogaciones sobre todo el sistema 
educativo, y sobre la misión · del hombre 
en la sociedad. "¿ Qué sacaremos de la 
Universidad? ¿ Qué nos llevaremos de es
te templo cuando regresemos a nuestra 
casa de campo? · ¿De qué cosas seremds 
capaces? ¿A quiénes seremos ·necesarios?" 
Era una naturaleza fuerte, rica en vitali
dad, en instintos, en arrojos intelectuales 
e ideales; ya en la adolescencia y en la pri
mera juventud, su personalidad luce domi
nada por impulsos ~ncontrados de un tem
peramento exuberante y sensual, y por las 

exigencias interiores dirigidas hacia la 
problemática ideal y moral. 

En 1847 se estableció en Iasnaia Polia
na, se trazó un programa severísimo de 
estudios, y se dedicó a la administración 
de la .finca y a concebir un proyecto enca
minado a lograr el mejoramiento de la 
vida de los campesinos. Esa tentativa la 
describirá en una novela que quedó incon, 
clusa, "El Mañana de un Propietario", en 
la cual afronta el problema de las relacio
nes entre campesinos y terratenientes, que 
es la cuestión que lo tortura por toda la 
vida. En estos años todavia no se había 
dado cuenta de cuál era su verdadera 
vocación; los más variados proyectos en 
que builía la actividad se alternaban con 
períodos· de total abandono a la vida mun
d.ana, a las di'versionés, al juego y a la 
caza. Frecuenta en Petrogrado y en Mos
cú los bailes del gran mundo y es protago
nista de aventuras juveniles. Pero en Mos
cú, después de haber leido el "Viaje Sen
timental" de Stern, le nació el deseo de 
dedicarse a la literatura. 

En 1851, para romper definitivamente 
con un modo de vida que no lograba satis
facerlo, defraudado en sus tentativas de 
reforma social, se traslada voluntariamen
te al Cáucaso como oficial del ejército. 
"Frecuentemente me· decía -cuenta la 
esposa-· que los recuerdos más bellos de 
su vida eran aquellos del Cáucaso. Allá 
leía mucho, traducía, jugaba ajedrez con 
el herq1ano y los oficiales, llevaba una 
vida limpia y tranquila; también la caza 
y la Naturaleza Je producían un inmenso 
placer." Es en el Cáucaso, en Tiflis, don
de comienza su . actividad artística escri
biendo "Infancia" y º"Adolescencia." 

La utopía de una existencia evangélica. 

No obstante las guerras y los continuos 
trasladós, aquellos años representan u·n 
intenso período de vida interior y de exal
tación mental. En esa época nace y co
mienza a desarrollarse el Tolstoi escritor; 
en 1851 escribió. "Infancia", que se publicó 
un año después en una revista de Petro
grado; más tarde produjo "Adolescencia." 
En la capital los críticos ven rápidamente 
en él una gran promesa literaria. La gue
rra del Cáucaso le da temas para cuentos 
como "Una Incursión", "El Corte del Bos-



que" y "Los Cosacos", en el cual el com
portamiento del hombre en guerra, la psi
cología del soldado ruso; el verdadero y el 
falso heroismo, son vistos y apreciados 
con sensibilidad absolutamente moderna. 

Más tarde fue destinado al Danubio, 
frente a los turcos, y en noviembre de 
1854, a Crimea. Toma parte en la defensa 
de Sebastopol, y por más de un mes se 
ha lla en el cuarto bastión que es el punto 
neurálgico y más peligroso de aquella ciu
dad del Mar Negro. De esta otra expe
riencia personal saldrán los célebres 
"Cuentos de Sebastopol", y partirán sus 
convicciones anti-militaristas que en lo 
adelante constituirán puntos cardinales de 
su posición moral. . 

Después de casi cinco años de vida mi
litar, cua ndo regresa a Petrogrado, se le 
recibe ya como un escritor conocido. "Es-

te vino es todavía joven -dijo de él Turg
henev- pero cuando envejezca será un 
néctar digno de los dioses." 

En la capital, Tolstoi entra en contacto 
con el mundo literario; conoce a Turghe
nev, Nekrasov, Gonciarov, Ostrovski, Cer
nyscgvski y Fet. Cuenta este último que 
una vez, en casa de Turghenev, encontró 
a Tolstoi durmiendo en la sala. "Todos 
los días es así - le dijo risueño Turghe
nev-. Apenas regresó de Sebastopol se 
ha establecido en mi casa y se tira donde 
quiera como un cuerpo muerto. Fiestas, 
gitanos y papel todas las noches, después 
duerme hasta las dos de la tarde como 
un lirón .. . " 

En enero .del año siguiente se va a Mos
cú, termina "Juven tud", "Los Dos 1-Iúsa
res" y al finalizar el a ño se despide defi
nitivamente del ejército. El 1856 es para 

El estudio donde 
Tolstoi e scribió 
"Resurrecc ión", la 
"Sonata a Kreutzer" y 
otras obras. Debajo 
un cua dro d e 
1869 d e bido al pintor 
Vasiliev , en el cual 
se representa la 
miseria d e los 
cam p esinos rusos 
durante la 
d ominación zarista. 
Del mundo 
c ampesino Tolstoi ha 
sido el más grande 
poeta e intérprete; en 
sus novela~ se refle ja 
una ép o~a transida 
por el dolor de la 
pobre gente y por el 
ansia de liberación 
de las masas 
c ampesinas oprimidas 
por la injusticia. 

él un año fecundo y decisivo en el que se 
define plenamente como escritor y revela 
cualidades esenciales de su arte: la capa
cidad para ver y para expresar los estados 
interiores de ánimo y la delicadeza en el 
a nálisis sicológico, conjuntamente con su 
interés por los problemas morales é idea
les Y. su mirada agudamente crítica posada 
sobre el mundo. 

En enero de 1857 se traslada a Europa 
y permanece seis meses visitando Francia, 
Suiza, Alema nia e Italia. "Buscaba cons
tantemente recomenzar la vida desde el 
principio -cuenta de él Alejandra Tols
taia, que fue su gran amiga- y trata de 
revestirse de un nuevo ropaje abandonan
do el pasado como un vestido viejo." Este 
viaje representó la inmersión en un mundo 
distinto, la tentativa de comprender · su 
espíritu y su sentido. Pero resultó pro
fundamente desilusionado. Repudia la au
sencia de piedad por el hombre, el meca
nismo de la sociedad burguesa; la locura 
imperante. En el cuento "Lucerna", es
crito el mismo año, traduce esas impresio
nes. No busca en Italia monumentos ni 
antigüedades, sino contacto humano. 

"Sí, he estado en Roma -referirá a un 
conocido-, visité la ciudad con un artista 
ruso e hice largas jiras a Nápoles, Pompe
ya y Herculano. Pero ·debo reconocer que 
el arte antiguo no me ha hecho una gran 
impresión . . . Para mí el hombre ha sido 
sierTJ pre !;ci cosa más interesante. Cuando 
regreso men talmente a aquella época, mi 
memoria revive sólo un pequeño episodio: 
me encon traba en el Pincio y debajo, a los 
pies de la montaña, había un estupendo 
muchacho de grandes ojos negros. E ra el 
verdadero tipo de italiano. Todo el resto 

· de la escena se ha desvanecido de mi me
moria , y eso sucedió porque yo me intere
saba por el pueblo más que por la natura
leza y por las obras de arte." 

El pueblo, su vida, su alma, sus proble
mas, son todavía la preocupación de Tols
toi al regresar a Rusia, después de este 
viaje en que la Europa burguesa no le 
ofreció una perspectiva más justa y más 
hurn ana. !\llovido por su participación en 
la suerte del mujik, del pueblo simple, 
comienza a delinear su utopía sobre una 
existencia evangélica, a profundizar sus 
divergencias con los demócratas revolucio
narios; se separa de la revista pr·ogresiva 

65 



"El Contemporáneo" y, residiendo unas 
veces en Iasnaia y otras en Moscú, escribe 
"La Felicidad Familiar" y otras cosas. 

Rusia vive en esos años un intenso pro
ceso de quiebra del orden feudal; se agu
dizan las contradicciones de clase; se im
ponen las reformas sociales, y sobre todo 
la abolición de la servidumbre. Tolstoi 
siente estos problemas en el plano mo'ral; 
se hunde en especulaciones .filosóficas so
bre el objeto de la vida humana; en la 
investigación ansiosa que busc¡¡. una solu
ción; y no ve otro remedio que la ilumina
ción y la elevación del pueblo. 

Seis años para escribir 1ma novela 

Tiempo antes se había dedicado a ense
ñar a los hijos de los campesinos, pero ya 
en el 59 la escuela Iasnaia Iasuaia deviene 
un centro de actividad pedagógica expe
rimental. En el 60 el escritor e1n prende 
otro viaje a Europa que dura más de nue
ve meses, con el propósito de ponerse al 
día sobre los más modernos métodos de 
educación. Visita Alemania, Francia, Ita
lia, Inglaterra y Bélgica. En Bruselas ha
bla con Prudhon; en Londres asiste a una 
conferencia de Dickens sobre la pedagogía, 
y dialoga con el socialista Herzen, el gran 
revolucionario ruso en el exilio. "En nadie 
jamás he encontrado tan rara combinación 
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de profundidad y de claridad de pensa
miento como en éste - dirá y agregará- , 
nunca he conocido un hombre tan fasci
nante." 

Se encontraba todavía en el extranjero 
cuando el Zar publicó el famoso l\1ani
ficsto del 19 de febrero de 1861 aboliendo 
la servidumbre. Tolstoi, que ya desde su 
época de Sebastopol estaba convencido de 
esa necesidad, define el manifiesto como 
charlatanería absolutamente inútil, ya que 
de hecho no cambiaba la condición del 
campesino, siempre miserable y privado 
de derechos civiles. Su actividad educati
va y social se extiende; publica una revista 
y elabora una teoría pedagógica propia 
fundada sobre la conversación y el interés 
de los niños en el objeto estudiado. Tales 
iniciativas le ocasionan disgustos con el 
gobierno, pero lo hacen popular y le per
miten nutrir sus conocimientos sobre los 
problemas y el alma del pueblo. 

El 23 de septiembre de 1862, León Tols
toi se casa en Moscú con Sofía Andreievna 
Bers. Describe minuciosamente sus bodas 
en la novela Ana I{arenina, al contar los 
esponsales de Levin y Kitty. La pareja 
se establece en Iasnaia Poliana, donde el 
escritor vive su luna de miel, se ocupa de 
la administración de la finca, de estable
cer escuelas y de adoptar medidas en fa-

vor de los campesinos, de problemas socia
les, pedagógicos y morales; termina "Los 
Cosacos", escribe otros cuentos, y hacia 
fines de 1864 da fin a su obra maestra 
"Guerra y Paz". 

La gestación de esta gran nQvela dura 
seis años y se publica en 1869. La idea de 
una obra que Je permitiera explorar a fon
do la vida y el espíritu de la nación rusa, 
le había sido sugerida por la atmósfera 
de la época siguiente a la reforma de 1861. 
La cuestión campesina se tornaba aún más 
perentoria, y toda Rusia era sacudida por 
un proceso subterráneo; las orientaciones 
revolucionarias se precisaban y en la opi
nión pública se destacaban agudos intere
ses contrapuestos, históricos y sociales . 
"Guerra y Paz", construida sobre una in
finidad de acontecimientos, con un núme
ro excepcional de personajes, sobre un 
fondo social extensísimo, es la novela
epopeya de Rusia. 

En el último decenio de su vida, 'folstoi 
batalló contra el ordenamiento eclesiásti
co, social y económico basado en la servi
dumbre. La perfección de "Guerra y Paz", 
su riqueza en significación humana, seña
lan quizás el punto más alto alcanzado por 
el realismo clásico y el arte de Tolstoi. 
Debían pasar nueve años antes de que lo
grara una obra de semejante calidad artís
tica, la novela "Ana Karenina", revelado
ra de la crisis de las instituciones y de las 
conciencias en la Rusia del último cuarto 
de siglo. 

En el intervalo entre las dos novelas, 
había publicado escritos pedagógicos y 
desarrollado gran actividad que Jo identi
ficaba con las más diversas curiosidades. 
Cultivaba la tierra, administraba su patri
monio, cazaba, hacía ejercicios gimnásti
cos, estudiaba griego, tocaba el piano, ju
gaba con sus hijos. Su esposa escribía en 
el diario: "Aye1· me ha dicho que se siente 
joven y que el sentido de esa juventud 
quiere decir que Jo puede todo" (25-2-
1865). "Durante todo el invierno León 
escribe febrilmente con lágrimas de emo
ción" (12-1-1867). "Toda la noche, hasta 
el a lba, León ha mirado las estrellas" (8-
4-1872). Pero todavía más que el diario 
de su mujer, el suyo es más impresionante 
por la vitalidad enorme que revela, por la 
suma gigantesca de problemas, conflictos, 
sensaciones, por la riqueza de vida interior 
que denota. 

La crisis que llevó al escritor a romper 
con su propia clase y con la ideología con
servadora, estaba en marcha desde hacía 
tiempo. E n "Ana Karenina" se manifiesta 
claramente su presentimiento de la quie
bra de una época; "Guerra y Paz" repre
senta una existencia fuerte y llena de sere
nidad y de optimismo. 

En 1877 Tolstoi se convierte a una es
pecie de religiosidad activa y sentida de 
modo exclusivo. En los años que siguen, 
puesto frente a las contradicciones eviden
tes del desarrollo capitalista, de la des
trucción de la nobleza terrateniente, de la 
miseria de las masas campesinas y urba
nas, él precisa su oposición a l sistema, es
cribe la célebre "Confesión", publica escri
tos teóricos y religiosos, y expone sus dos 
notables teorías sobre no dai"'1ar al prójimo 
y no resistencia al mal. Hace definitiva
mente propia, como notaba Lenin, la pro
testa apasionada e ingenua del campesino 
ruso, los límites mismos de su mundo mo
ral e ideal. 

La finca Iasnaia Poliana se transforma 
en un centro moral y cultural a l que acu
den de toda Rusia y del mundo entero 
personalidades de la cultura y del arte, 
simples peregrinos seguidores de Tolstoi. 
El escritor adquiere una popularidad in
mensa como pensador. E l mismo reniega 
de su actividad pasada y se dedica a pu
blicar breves cuentos didácticos para el 



pueblo. E n 1899 publica su última gran 
novela, "Resurrección"; en ella refleja as
pectos determinan,tes de la sociedad rusa 
a fines de siglo y da un cuadro s in velos 
de las condiciones tristísimas del pueblo, 
de las injusticias. y de la hipocresía del 
orden burgués, de los abusos y de la inmo
ralidad del Estado zarista y de la iglesia 
ortodoxa. 

En 1901 una .grave enfermedad hace te
mer por su yida. La esposa, en el diario, 
refiere estas palabras pronunciadas por 
él: '11-\.hora estoy en una encrucijada; 
avanzar hacia la muerte es bello y tornar 
a la vida es igualmente bello. Si esto pa
sara, sería sólo un aplazarniento .. . pero 
tengo todavía tantas cosas que decir." 

Los últimos años de la vida de Tolstoi 
son densos y activos en ·obras literarias y 
en escr:itos politicos y morales. "Tolstoi 
-escribe Lenin- en el ú ltitno decenio de 
su vida se avalanzó con una crítica apa
sionada contra el ordenamiento estatal, 
eclesiástico, social y económico basado en 
el envilecimiento de las masas, en la ex
plotación de los campesinos y de los pe
queños propietarios, en la v iolencia y la 
hipocre!.;ía que penetran de arriba a abajo 
en la vida contemporánea." 

Además de otros cuentos y dramas 
como "Después del Bai le", "El Cadáver 
Viviente", "El Padre Ser·gio", escribe ar
tículos en que denuncia enérgicamente a 
la reacción. El gobierno sabe que tiene en 
él un enemigo, pero no puede tocarlo por
que la gloria de Tolstoi ha sobrepasado 
las fronteras de ·Rusia y su arresto ·lia'bría 
producido la indignación general. 

Viaje fatal en el rígido 1nv1erno 

Se adoptan contra él algunas medidas 
como la excomunión, que no hacen otra 
cosa que aumentar su popularidad. En 
1908, todo el mundo celebra el 80 cumple
años de Tolstoi, pero su aversión por toda 
la sociedad oficia l había asumido en él la 
forma de una exigencia de evasión física, 
de ruptura definitiva y total. "Cada día 
más - se lee en su diario- sufro casi 
físicamente por la desigualdud, la rique
za, el vacío de nuestra vida t ri medio de 
la miseria de los demás, y no puedo aliviar 
toda esa desgracia. Esta es la tragedia 
secreta de mi vida." 

En una carta a l crítico Stasov escribe : 
"En toda esta revolución yo tomo parte 
de abog~-:lo voluntario de un pueblo dt
cíen millones de campesinos. De todo 
aquello . que favorezca o pueda favorecer 
el bien, me alegro; todo lo que no tenga 
esa finalidad principal y de ella se aleje, 
no encuentra mi aQ.robación." 

Cada vez más frecuentemente, a partir 
de 1909, él anota en sus diarios la inten
ción de· abandonar Iasna ia Poliana y su 
vida tranquila para mezclarse con el pue
blo. E l 10 de noviembre de 1910, en las 
primeras horas de la mañana, se embarca. 
Tiene 83 años y el via je en un vagón de 
tercera clase en el crudo invierno ruso le 
es fatal. E nferma de pulmonía; es socorri
do y asistido por el jefe de estación de 
Astapovo, y muere en la casa de éste el 
día 20 de noviembre. 

Su obra grandiosa, el pleno de su activi
dad, lo colocan entre los dos grandes po
los de la histor ia rusa: la Reforma del 61 
y la Primera Revolución de 1905, el medio 
siglo que vió crecer la protesta campesina 
y madurar la rebelión del país. 

"Tolstoi ha muerto -escribía Lenin
Y se ha alejado en el pasado la Rusia pre
revolucionaria, cuya debilidad e impoten
cia se manifiestan en su filosofía y sen 
delineadas en $U obra de artista genial." 
La Rusia de Tolstoi se había ya transfor
mado en la Rusia de Chéjov, de Gorki y 
de Lenín. 

., . 
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f'E los Andes a las montañas Rocallosas, 
' pasando por Alemania y aterrizando 
en Cuba, el panorama escén ico ha sido 
vasto y diverso, polifacético : hemos visto 
la cara de Stanislavsky, el viejo maestro 
del Teatro del Arte, de Moscú, y la cara 
severa de Bertolt Brecht, el joven maestro 
creador del Teatro Epico, paseándose por 
las calles de la I-iabana, y entre ellos, ha
ciendo guiños, los rostros de Arthur Mi
ller, el dramaturgo no1·teamericano, de 
Osvaldo Dragún, argentino, y también, re
clamando un poco de atención, algunas 

ras nuevas del patio, Maggie Crespo y 
Nicolás Dorr, cubanos, éste último un jo
ven pionero de 14 años de edad y 14 mil 
de intuición escénica. 

Primero vimos, en el quinto lunes de 
teatro cubano, auspiciado por Rubén Vi
gón en la sala "Arlequín", dos piezas en 
un acto, LA CERCA, de Maggie Crespo, 
y LAS PERICAS. de Nicolás Dorr, duran
te el mes de abril, un doble éxito de car
cajadas. Ivlás tarde el programa fue trans
ferido para los fines de se1nana, "calzado 
abriles y vestido mayo", entrando en junio 
con la risa y el verano. 

Sobre LA CERCA hablan y discuten dos 
vecinas, alternan ch ismes y dir imen sus 
rencillas, .con un sabor y una gi·acia como 
solamente Aristófanes sabia poner en sus 
comedias. Con recursos teatrales del más 
rancio abolengo, alternando con la risa, 
son expuestos numerosos problemas de ín
dole socia l, problemas que nos aquejan y 
perturban, sin que intervenga un sólo dis
curso. Entre las gallinas y sus huevos, la 
propiedad de una mata de mango, lo que 
dijo el bodeguero y las quejas de un ma
r ido, queda al descubierto un mundo de 
pequeñeces, de contrariedades y mentiras 
h~redadas por muchas generaciones, y en 
tanto que eso ocurre, el espectador se di
vierte enormemente. Si esto no es teatro, 
que lo invente el prójimo. 

LAS PERICAS, en cambio, es algo muy 
distinto, pero también algo notable, tres 
viejas r icas, tres viejas brujas, tres viejas 
malignas y locas, martirizan a una herma
na loca como ellas, como ellas maligna, 
pero que no es r ica. Las Pericas no alcan
zan con los pies al suelo, cuando están 
sentadas, más llegan con su lengua a todas 
partes; la hermana pobre, que si alcanza, 
tiene. la cabeza en el pais de los Nibelun
gos. Hay un sobrino que nunca ve,n os, pe
ro del que se habla mucho. Obsesionadas 
por el sobrino monstruoso, las monstruo
sas Pericas quisieran deshacerse de él .. . 
y de paso suprimir a la herma na y madre 
y pobre . . . y vivir felices. ¡ Perversa con
jura! Pa ra conju rarla, veremos a la pobre 
loca envenenar a sus hermanas. muerta 
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de r isa, y a las pobres hermanas. ricas, las 
veremos reir, como el epitafio ridículo de 
su pron ta muerte. En el intermedio las 
Pericas bailan y cantan, reciben aparicio
nes y pinchan todos los absurdos, desatan
do un aluvión de carcajadas. Hay bu rla, 
sátira, ironía, astrakán, de todo hay en 
la viña pcriquense, como para demostrar 
que el teatro en Cuba, lejos de morir, está 
naciendo, como el niño nace : a gritos : Dad
me una buena pieza, y con unas tablas 
moveré al mundo de la escena. 

¿ Y quién escribió este melodrama lleno 
de espinas con a lmíbar ? Un adolescente, 
Nicolás Dorr , un joven lector de García 
Lorca, de Píndaro y del caserón de enfren
te. ¡Albricias! 

Se ha ha blado tanto de Bertolt Brech t 
últimamente que ya nadie sabe qu ién es 
Bertolt Brecht. ¿ Será un transformista? 
¿un actor de cine ? ¿un megaterio? 

Sabemos que nació en 1898, Alemania , 
que estudió medicina y que estuvo en el 
frente al terminar la Primera Guerra Mun
dial. Algunos años después de inicia rse en 
el teatro, estableció contacto con Piscator 
y Max Reinhard t. Años de lucha. E l des
tierro en 1933. Luego Estados Unidos en 
1941, durante seis a ños. De vuelta a su 
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Dan!a Miró (al centro), en 
el papel de Pascuala, incre
pa a Clotilde Vázquez (An
drea), mientras Carlos Ruiz 
de la Tejera (Heliodoro), 
presencia con cara· de po-

cos amigos. 

Andrea, por su parte, ha 
respondido con alqo fuerte 

• • 
y Pascuala se enfurece con 
el apoyo de su marido. To
do esto y mucho más ocu
rre en " La Cerca", pieza 
original de Maggie Crespo. 
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tierra natal, funda el "Conjunto de Ber
lín" (Berliner Ensemble) , en 1948. Es
cribe y dirige sus propias obras, trabajan
do infatigablemente hasta 1956,. cuando 
fallece. 

Su fama, que ha ido siempre creciendo, 
se desborda después de su muerte. Surge 
"el mito Brecht, el infalible Brecht''. 
Nada debería contrariarle tanto, nos ima
ginamos, si todavía viviese, que esa deifi
cación a la que quiéren exaltarle sus par
tidarios, porque la grandeza de un hombre 
no se mide por lo que dicen de él, sino por 
lo que hace. Brecht hizo gran teatro, buen 
teatro, buen teatro, y nada más que tea
tro, toda su vida. Renovó la técnica del 
teatro, escrito y hablado, inyectando nue
va vitalidad a las tradiciones caducas. Sin 
embargo, como él mismo dice, "hay mu
chos modos concebibles de relatar, conoci
dos y por descubrir aún". 

EL QUE DIJO SI Y EL QUE DIJO NO 
y LA EXCEPCION Y LA REGLA, son dos 
de sus piezas llamadas "didácticas", que el 
Teatro Nacional presentó en la sala Hu
bert de Blanck, según parece, con gran 
favor del público. La primera, inspirada 
en una pieza japonesa (el Teatro Ep.ico 
está fuertemente vinculado al teatro orien
tal), fue escrita en 1929; la segunda, en 
1930. "Blanca la mia parece, la suya pa
rece negra, qué diría Campoamor, "la de 
él todo lo entristece, la mía todo lo ale
gra". Si Campoamor es mal poeta, Brecht 
es buen teatrista: EL QUE DIJO SI ado
lece de algunos defectos de estructura, tan 
notables que casi la invalidan en su didac
tismo, pero LA EXCEPCION, por el con
trario, revela buena parte de lo que el au
tor de "Madre Coraje" tenía en reserva, 
y que algunos años d~spués produciría. 

Dos jóvenes directores cubanos Dumé 
y Juan Guerra, probaron sus armas con 
estas obras, pero eso nos lleva de nuevo 
a Campoamor: "distan la mía y la suya, 
cuanto hay del ser al no ser". No obstan
te, el balance muestra un saldo más que 
favorable, por cuanto se puso de relieve 
que la "distanciación" es algo que merece 
estudiarse. (Véase "Bertolt Brecht y la 
distanciación") . Nuestro público, poco ha
bituado a estos afanes, ha d icho sí. ¡Que 
vengan "Madre Coraje", y las restantes! 
(Tanto mejor si pudiera venir el "Con
junto de Berlín") ¡Qué vengan! 

También por cuenta del Teatro Nacio
nal, se llevó a eséena la conocida obra de 
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Arthur Miller "El Crisol" (The cruscible), 
rebautizado a "Las Brujas de Salem", con 
beneplácito general: de brujas se trata, y 
de una cacería que para capturarlas se 
organizó en la población de Salem en 1690, 
muy semejante a la'que, 250 años después, 
en el propio territorio de la Unión Norte
americana, tendría Jugar a muy corta dis
tancia del monumento a Thomas Jeffer
son, ni más ni menos que en el recinto 
del Senado estadounidense. ¿ Quién no re
cuerda al senador Me Carthy y sus ami
gos? ¿ quién no recuerda las persecuciones 
de que fueron objeto tantos intelectuales 
y artistas, ·por el simple delito de pensar y 
actuar con libertad? El propio Arthur Mi
ller se vió enredado en la coriseja, y tan
tos otros. El ~lima de terror, que todavía 
persiste, fue elevado a categoría de clima 
nacional, y ser pinky (rosado), o simple
mente "simpatizante", era un escarnio. 
Haber pertenecido a una organización de 
izquierda durante el período de Franklin 
Delano Roosevelt; haber demostrado sim
patía por los republicanos españoles, o por 
un movimiento cualquiera de independen
cia nacional en el extranjero, o haber te
nido a lguna vinculaciór¡ con l.os grupos 
avanzados del propio territorio de la 
Unión, eso, y nada más que eso, era su
ficiente para verse señalado con un dedo 
acusador. ¡Qué ambiente más propicio pa
ra una democracia verbal! ¡qué momento 
glorioso para desencadenar las cacerías de 
brujas! Ese ambiente y ese momento re
coge ei dramaturgo Arthur Miller en "Las 
brujas de Salem", relatando sucedidos del 
siglo XVII . con una actualidad y una vi
gencia que pusieron los pelos de punta a 
más de un legislador imperialista y a más 
de un imperialista ajeno a la legislación. 
P or eso, y no por otra causa, "El Crisol" 
duró poco en Broadway, pero no la fuerte 
sátira. 

Montada con decoro por directores jó
venes y nuevos en esos menesteres, "Las 
brujas de Salem" constituyó un sonado 
éxito,. tanto .por la asistencia continuada 
como por el nivel artístico de la presenta
ción. 

De las montañas Rocallosas saltamos 
ahora a la cordillera de los Andes. De allí 
viene un joven autor llamado Osvaldo 
Dragún, y con él, su obra: TUPAC AMA
RO, el inca rebelde que prendió fuego a 
la primera gran rebelión contra el poderío 
colonial español. 

Montada por el grupo Teatro Estudio, 

esta pieza trata de darnos "un pedazo de 
vida" como lo querría Stanislavsky. De
jando a uh lado la puesta en escena, :'Tú
pac Amarú" tiene para nosotros un gran 
interés por su contenido revolucionario, 
un interés documental, histórico. Túpac 
Amarú represénta el clamor del campesi
nado a usufructuar la tierra que trab~ja, 
el mismo clamor que Juana Azurduy per
sonificara años después en el Alto · Perú, 
y Emiliano Zapata en Morelos, México. 

En la pieza de Osvaldo Dragún se pone 
de manifiesto cómo los terratenientes crio
llos, deseosos de liberarse de la satrapía 
peninsular, a la postre se identifican con 
las fuerzas opresoras, temerosos de me
noscabar sus intereses de clase. El a lza
miento de Túpac Amarú fue sofocado en 
sangre; el jefe incaico, descuartizado; los · 
campesinos aherrojados más que nunca. 
El Imperio Español, agónico, quiso dar 
una demostración de fuerza, tal vez la úl
tima antes del derrumbamiento general. 
Esta represión y esta fe ciega en la causa 
imperial, estan representadas por el Visi-· 
tador General, don José Antop,Q. de--:ln'e=--
che, verdadero obcecado que no repara en 
los medios, por infames que sean, para .lo
grar sus . fines: el soborno, .Ja intriga, el . 
martirio, la violencia en todas sus mani
festaciones, el fraude, todo lo intenta y 
ejecuta el Visitador General, y todo (de 
esta manera se justificá a sí mismo) lo 
hace "¡por España!". 

Al final el Visitador pierde el juic_io, co
mo símbolo de las ansias redentoras del 
pueblo, capaz de sufrir lo indecible y más 
de lo indecible, con tal de obtener su li
bertad. 

·En esta obra, como el Visitador Gene
ral, el actor Roberto Blanco desempeña 
una labor encomiable. 

Un momento d e "Las bru
j a s d e Sa le m", la conocida 
pieza de Arthur Miller tan
tas v eces puesta e n La Ha
i>an a, mon ta d a esta v ez por 
dos jóvenes d irectores del 
palio· con mucho acierto,. 
Rolando Fe rrer y Abelardo 
Esforino. En la fofo apare 
cen algunos d e los a cusa-

dos a nte el tribunal. 



Videlia Rivero, en un mo
mento de su magnifica in
terpretación de la h&nnana 
loca y pobre en "Las Peri
cas". Videlia, además de 
actriz, escribe y canta en 

la Cuba nueva . 

"Las Pericas", Josefina Sei
jó, Laura Zarrabeitía y Nan
cy Fernández Novo, tres 
jóvenes caracterizadas de 
viejas, deliberan acerca del 
mejor modo de suprimir a 

la hermana pobre. 



• 
• 

• 

. . 
• 

• 

El doctor Orlando Pausa 
atiende 9 uno d t> los 
siete hijos de Silvia 
La Rosa en el Centro 
Comunal "Modelo" en el 
Municipio de Rodas. 

En el imponente escenario 
del Escamb:ay, funciona 
entre otros, el Hospital 
de San Bias, que 
la Revolución construyó 
para los campesinos. 

, 



A NDABAMOS por los tortuosos sende-
ros que se abren entre los barrancos 

y las tupidas montañas del Escambray. 
Un silencio húmedo parecía crecer entre 
los bosques hasta confundirse con las nu
bes que . coronaban las cumbres. Junto a 
un árbol, al borde de un precipicio insalva
ble, detenemos la marcha. Esperamos a 
un campesino que parece venir hacia nos
otros. Se acerca. Nos saluda. Es un obre
ro agrícola que tiene ya el aire de dignidad 
que la Revolu~ión ha dado a todos los 
campesinos del pais, redimiéndolos de la 
servidumbre en que vivían. 
-¿ Por dónde encontramos al médico? 

- le preguntamos. 

Pues no tiene más que seguir el camino 
- nos responde-. No lo abandone de nin
gún modo, que el doctor está cerquita . 
Ahí mismo, como quien dice. Aunque a 
la verdad - agrega en su peculiar lengua
je- pa'onde· quiera que se vire encuentra 
un doctor. Ahora por tos laos se han le
vantao hospitales, consultorios, unidades 
sanitarias. Los médicos van también a la 
casa a curar ·ei mal a los vejigos. Ta' bue
no esto, muy bueno . . . 

Le dimos las gracias por el informe y 
se alejó encendiendo un tabaco. En el si
lencio de la media tarde la vaina de cuero 
duro del machete enorme, le daba golpes 

secos contra la pierna y el fuerte zapato 
de trabajo. 

Efectivamente, el Ministerio de Salud 
Pública, velando por la higiene y la salud 
de los campesinos, parejamente a los pla
nes .económicos que conlleva la Reforma 
Agraria, ha organizado el Servicio Médico 
Social Rural, enviando a las más intrinca
das zonas del país, médicos y dentistas, 
enfermeros, laboratoristas, equipos y me
dicinas, aparte de la construcción de nu
merosos Hospitales Rurales y la organiza
ción de Unidades Sanitarias y Consulto
rios que significan un valioso aporte al 
mejoramiento de la salud en nuestros 
campos. 
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En lo e s onsultori . 
preferente . os tienen 

niños cam a~1stencia los 
al ~es1nos. De esa 

e~c1on sur . • 
. " generación . gira una 
.uerle en . mas sana y 

' . nu.estros ·ca . mpos. 
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En las regiones de más difícil acceso se 
han superado todas las dificultades. El 
Escambray y la Ciénaga de Zapata, por 
ejemplo, son zonas ya vencidas por el es
fuerzo de la Revolución en aras de las 
gentes humildes y laboriosas que vivían 
al margen de todo beneficio. Mientras el 
imperialismo ha traído el dolor y la muer
te a las regiones pacíficas, el Gobierno 
Re,;olucionario se ha preocupado por dar 
una vida mejor a los que nunca supierón 
de otra cosa que no fuera la explotación 
y el abandono total. 

Crucecita, San Bias, El Nicho, Cuatro 
Vientos, G,avilanes, son sólo unos pocos 
nombres entre los lugares que el Servicio 
Médico Social Rural atiende incesantemen
te en el Escambray. Horquita, Soplillar, 

. en el Con: 
· Cienaguih11;. 

vaéunación, 
lica, de aciili 
la campaña . 
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Santo Tomás, Cayo Ramona y tantos 
otros, por )a Ciénaga de Zapata. Hasta 
esos remotos rincones siempre olvidados, 
llega hoy la atención facultativa, la vacu
nación,-··e1 examen de laboratorio. Para 
eso la R·evolución cuenta con hombres y 
mujeres animosos, dispuestos a cooperar. 
residiendo permanentemente en esos luga
res, donde los campesinos necesitaban tan
to como el pan diario, los recursos de la 
ciencia. 

Un amplio recorrido de varios días por 
el Escambray. y la Ciénaga de Zapata. en 
compañía del doctor José Arencibia, de 
la Dirección E jecutiva Regional de Cien
fuegos, nos ha permitido comprobar la te
sonera labor que realiza el Servicio Médico 
Social Rural. 
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La doctora Dora Pérez Fano, dentista del 
Hospital de Cayo Ramona en la Ciénaga de 
Zapata, cuida la boca de niños y adultos . 

Las familias campesinas 
tienen ahora, además 
de la tierra y recursos para 
el trabajo, atención 
médica .y hospitales c omo 
este de Cayo Ramona . 

Organización -Nacional 

El Servicio Médico Social Rural inició 
sus trabajos en febrero 1'' de 1960. Y los 
primeros grupos de médicos que lo inte
graron trabajaron durante 7 meses. En 
los actuales momentos el Servicio se ha 
extendido a un año de duración. Por el 
mismo han pasado ya más de 700 profe
sionales. E l trabajo de esos médicos, en 
distintos aspectos, se eleva a cifras extra
ordinarias. 

Existen en todo el país 12 Coordinadores 
responsables, es decir, jefes o enlaces en: 
tre el Ministerio y las postas sanitarias o 
Unidades, Hospitales y Consultor ios situa
dos en el Interior de la Isla . Hay en la 
provincia de Pinar del Río ·un Coordina-



dor. Otro en Matanzas, tres en Las Villas, 
uno en Camagüey y 6 en Oriente. Actual
mente integran el Servicio Médico Social 
Rural, 331 médicos, 48 dentistas, 122 téc
nicos de laboratorio, 105 técnicos de Ra
yos X, alrededor de 150 empleados y nu
merosos enfermerqs y enfermeras que 
prestan sus servicios en 12 Hospitales Ru
rales que están funcionando. 

Hay en construcción ~4 Hospitales y 
Dispensarios y en breve serán inaugura
dos 16 completamente eguipados, dotados 
del personal necesario para su mejor fun
cionamiento. 

Un t rabajo de sólo 3 meses 

Tornando como ejemplo sólo tres meses 
de trabajo, en lo que se refiere a las Con
sultas, han sido vistos 482 mil 335 casos. 
En diciembre de 1960 se atendieron 136 
mil 471 casos. En enero de 1961: 183 mil 
908 y en febrero del propio año: 161 mil 
956. Del total que arrojan esta.s cifras, 
211 mil 657 fueron niños y 270 mil 678 
adultos. 

Los médicos prestan sus servicios en 89 
Cooperativas (83 agropecuarias y 6 pes
queras), en 12 Granjas del Pueblo, 16 
Centrales Azucareros y varios poblados Y 
caseríos que, antes del triunfo de la Rf;
volución, carecían por completo de s_erv1-
cios médicos y otras atenciones relaciona
das con la salud y la higiene. 

Más de 1 millón de pesos en suministros 

Tanto a los médicos como a los dentistas 
que in.tegran el Servicio el Minist~rio en
trega uniformes completos y male~1n~s con 
estetóscopo y otros instrumentos 1nd1spen
sables para el ejercicio de la profesión. 

Partiendo del mes de febrero en que 
se inició el trabajo por el Servicio Médic_o 
Social .Rural el Ministerio de Salud Públi
ca hasta en~ro de 1961, ha enviado útiles 
y 'medicinas por la cantidad de 979,793 
pesos 79 centavos,· Los últimos envíos co
rrespondientes a los meses de marzo y 
mayo ascienden a la cantidad de 150 mil 
pesos cada uno, calculándose el total hasta 
el momento, en 1 millón 279 mil 793 pesos 
con 79 centavos De tal suerte, encontra
mos en nuestro recorrido una abundante 
y variada cantidad de m_edicamentos. Y 
equipos, tanto en el almacen de la _Regio
nal de Cienfuegos, como en los diversos 
lugares visitados en las regione~ del Es
cambray y la Ciénaga de Zapata. 

El trabajo de los médicos 

Aparte sus naturales funciones médicas, 
los profesionales que han emprendido esta 
magnífica tarea de llevar la salud al c3:m
pesino, toman parte en diversos trabaJos, 
que es fuerza realizar para el logro de los 
mejores resultados. 

Fundamentalmente se intensifica el as
pecto asistencial que c~i:nprende l'.3- _c_on~ul
ta externa y las v1s1tas dom1c1har1as; 
ingresos en los Hospitales y una gran 
campaña antiparasitaria y de vacunación 
contra todas las enfermedades que hacen 
estragos en nuestros campos. Uno dé los 
aspectos en el que se trabaja intensamente 
es en la erradicación del paludismo. Igual
mente se está procediendo a preservar, 
sobre todo a la niñez, de la tuberculosis, 
especialmente en muchas regiones , de 
Oriente, por donde se ha iniciado esta 
campaña, proporcionándoles la vacuna B. 
S. G. en forma de helados, de rriocto que 
resulte grata a los niños su aplicación. 

Del mismo modo se insiste en la utiliza
ción de la vacuna D.P.T., llamada Triple, 
en una efectiva campaña de vacunación 
activa contra la Difteria, la Tosferina y el 
Tétano. Como quiera que no sólo es tarea. 
de los médicos la aplicación de los reme

.,¡( 

dios y tratamientos adecuados, sino que 
también entra en sus funciones el modo 
de proporcionar la mejor orientación a. l<;is 
campesinos, los integrantes del Serv1c10 
Médico Social Rural se ocupan además de 
señalar la necesidad de la instalación y 
utilización de las letrinas sanita1'ia::;, pe'.;..: 
a que, en ocasiones, resulta . sumamente 
difícil el traslado de esas letrinas, lo que 
se logra mediante supi·emos esfuerzos, has
ta los lugares remotos donde residen nu
merosas familias campesinas. 

Un aspecto muy interesante es todo 
cuan to se relaciona con la maternidad y 
a ese respecto los médicos ofrecen fre
cuentemente charlas sobre higiene mater
no-infantil de modo que las propias fami
lias puedan ir superando con algunos 
conocimientos, una larga serie de prácticas 
típicas en nuestros campos, que en muchos 
casos iban directamente contra la salud 
de la rnadre o del niño campesinos. 

Numerosos médicos en las postas sani
tarias que cubren, han organizado cursos 
de primeros auxilios, ofreciéndolos a aque
llos campesinos jóvenes considerados los 
más capacitados para asimilar esos cono
cimientos, sumamente necesarios en el 
campo. Los miembros del Servicio Médico 
Social están cooperando a la campaña de 
Alfabetización, enseñando a leer y escribir 
a no pocos campesinos, y ofreciendo ade
más charlas a los brigadistas "Conrado 
Benítez", de modo que puedan a su vez 
orientar a las familias donde actualmente 
están viviendo y enseñando. Especialmen
te estas charlas se refieren a la prevención 
de enfe1;medades, a la necesidad de hervir 
el agua para tomar, a las más elementales 
normas de higiene, medidas que antes era 
imposible que llegaran a los bohíos cam
pesinos. 

Aparte de ofrecer también charlas de 
adoctrinamiento revolucionario a los cam
pesinos, los miembros del Servicio han 
contribuido con sus esfuerzos a la cons
trucción de algún camino, a levantar una 
casa para escuela, a la reconstrucción de 
un puente y otros tr::i.bájos en los que han 
podido ser útiles, luego de cumplidas sus 
tareas específicas como profesionales de 
la medicina. 

Actualmente se ha iniciado una intensa 
campaña· de vacunación contra la polio
mielitis anterior aguda entre los niños de 
cero a diez años de edad, con el fin de 
evitar cualquier brote que afortunadamen
te no ha surgido en nuestro país. En Cuba 
hay entre esas edades más de un miJJón 
de niños y esta campa a se inicia con el 
propósito de vacunar de inmediato 500,000, 
de modo que nuestra población infantil 
campesina esté también debidamente pro
tegida a nte el mal que azota a otros países. 

Con la instalación de hospitales, unida
des sanitarias y dispensarios en las regio
nes rurales más intrincadas del país, se 
está resolviendo por medio del Servício 
Médico Social Rural el difícil problema 
que antes tenían los ·campesinos, como es 
la falta de asistencia médica. Hoy, la posta 
sanitaria, situada en los apartados rinco
nes del campo, ordena un ingreso-y el caso 
se traslada al Hospital Rural, en donde se 
practica hasta cirugía menor. Si el caso 
Jo requiere, se traslada hacia el Hospital 
de cabecera, donde los recursos son mayo
res y su funcionamiento permite no sólo 
la intervención quirúrgica más delicada, 
sino la hospitalización en número consi
derable . . 

El Servicio Médico Social Rural está 
presente en los lugares donde hace más 
falta, en llanos y montañas, trabajando 
día y noche, incluyendo sábados y domin
gos en casos de urgencia. Y esa presencia 
se traduce en evidente satisfacción para 
las familias campesinas que carecían ha:ce 
dos años de todo tipo de atenciones mé
dicas. 

·, ' 

!°FAKfiilc 



. 
' 

J 
ti 
1 

UN MEDICO QUE. SIGUIO DE LARGO 

Mercedes Arencibia es una mujer joven, de 37 años, ql\e 
nació en Cayo Ramona. Tiene una hija en La Habana estudian
do Corte · y Costura, y un varón alfabetizando con las Brigadas 
en Baracoa. En su humilde casa, a unos 200 metros del. mag
nífico Hospital de Cayo Ramona, en la Ciénaga de Zapata, nos 
atiende cordialmente. Casi no Je hacemos preguntas. Ella ha 
vivido tiempos difíciles y ahora se encuentra con que la Revolu
ción ha llevado a su zona todo lo ind~pensable para una vida 
mejor. . 

-Lo que significa para nosotros aquí ese Hospital, con todo 
Jo que tiene dentro, no lo podemos decir con palabras. Médicos, 
dentistas, enfermeros, laboratorio y medicinas, camas y toda 
clase de at!"nciones, eso, no hay palabras para decirlo. Aquí todo 
era abandono. Los enfermos se moría n antes de llegar a los 
pueblos. Y a mí no se me puede decir otra cosa. Porque yo 
pasé una tremenda. Recuerdo una vez que tenía un hijo con 
40 grados de fiebre y andaba por los alrededores un médico con 
unos cuantos políticos. Lo llamamos y siguió de largo. No entró 
a ver al muchacho. ¿Sabe usted por qué? Porque yo no era de 
su partido. No era de su gente. ¿ Cree usted que así se puede 
vivir? ¿Qué modo es ése de tratar a la Humanidad? ¡P~h! Pero 
ahora, todo cuanto tenemos aquí sí es de nosotros. Mire hacia 
allá. Vea las casas que es.tán haciendo. Yo espero también tener 
una de ésas. Porque son para nosotros. Por otra parte, estoy 
aprendiendo a leer y escribir . La doctora Pérez Fano, dentista 
del Hospital, me está enseñando. Con todo eso y trabajo, no 
queremos más. 

En la farmacia del 
Hospital, Nereida Socorro 
entrega a los campesinos 
los medicamento$ que . : .. 
fueron recetádos por los 
médicos en la consulta. 

UN BUEN REVOLUCIONARIO 

Mercedes Arencibia sabe 
lo que significa tener 

un Hospital cerca. 

Regresábamos hacia el Hospital de Cayo Ramona cuando 
encontramos al niño de 11 años de edad. José Manuel Bilbao. 
Es un guajirito simpático, despierto. Que habla y contesta rápi
damente, claramente. 

- Tú vas a la escuela? Je preguntamos cuando nos extendió 
la mano en gesto cordial. 

-¡Claro que sí! -nos contesta risueño- Fidel dice que 
el niño que no estudia no es buen revolucionario. Y yo quiero 
ser aviador y estudiar mucho fuera de Cuba. 

- Entonces, ¿ tú eres fidelista? 
-Cómo no voy a serlo. Fidel nos ha dado muchas cosas. 

Lo que siento es lo que le hicieron los gusanos esos que vinieron 
en los barcos. Fidel es muy bueno, yo Jo ví cuando estuvo .aquí. 
Por él . tenemos caminos y carreteras. Y mi padre trabaja y 
gana más dinero. 

-¿ Y sólo por eso eres fidelista? -le insistimos de nuevo. 
- Bueno,· por m'uchas cosas más. Ahora yo me enfermo y 

me .curan ahí -señalando hacia el Hospital-, y la doctora me 
arregla la boca. Yo soy muy chiquito todavía, pero sé que aquí 
no había nada de eso. Yo voy mucho al Hospital y veo todas 
las medicinas que les dan a todo el que las necesita. Y hay mu
chos médicos muy buenos. Todo eso, y el pueblo que nos están 
haciendo, es por Fidel. Por eso yo soy fidelista hasta la muerte. 

Es la charla certera y llena de gracia de un niño cubano. 
Un niño de Cayo Ramona, que vivió las horas amargas de la 
toma del Hospital por los mercenarios de Playa Girón .. Que se 
adueñaron de las casas de los campesinos, atropellándolos cobar
demente. Pretendiendo aterrorizarlos en un empeño inútil. 

Los niños comprenden 
también la obra 

revolucionaria. José 
Manuel Bilbao habla da su 
vida de hoy con la alegria 

que denota su rostro. 
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Por ALEX CORBAN 

D ESDE el Popocatepetl hasta el Aconca-
gua, pasando por el más modesto - pe

ro no n1enos rebelde- Pico Turquino, hay 
un índice común a todos los pintores que 
en realidad quieren serlo y no simples co
pistas del suceso cotidiano (siempre mejor 
reproducido por la fotografía) : ese índice 
podríamos llamarlo "el ojo moderno". Si 
esto es verdad con los pintores de Améri
ca, otro tanto ocurre con los pintores del 
mu1~do, con ligeras variantes. El muralis
mo mexicano, de recia estirpe nacional, 
aunque insiste con frecuencia en lo anec
dótico (Diego Rivera), cala con igual hon-· 
dura en las vetas subterráneas del expre
sionismo (Or ozco) , y se abre a las venta
nas del mundo con su más logrado ex
ponente de la plástica moderna (Rufino 
Ta mayo) , pasando por las urticantes pin
celadas de Siqueiros. Eso en cuanto a los 
"grandes", asi llamados por su ganado 
prestigio. Las otras hornadas de pintores 
que han seguido después, casi diríamos sin 
excepción, responden a las nuevas corrien
tes del ver pictórico, cada uno con las ca
racterísticas propias de su estilo, que no 
tiene nada que ver con las supervivencias 
académicas que todavía corren por el mun
do. Los pintores modernos, en una pala
bra, quieren que en sus cuadros haya pin
tura, y sobre todo pintura. Si esto es así 
en México y en Cuba, también lo es en la 
distante Argentina. 

No podría ser de otro modo. Después 
del impresionismo del siglo pasado (Re
noir, Pizarro, Sisley), del neo-impresionis
mo (Cezanne) , del puntillismo (Seurat) ; 
después del cubismo (Picasso, Braque, 
Juan Gris) empezando éste; de "las fieras" 
(les fauves) con Matisse y otros," y otros, 
y después deJ futurismo, suri'ealismo, da
daísmo, constructivismo y abstraccionis
mo en . general, ¿sei;:ía posible pintar toda
vía como los anacrónicos "premios de Ro
ma"? Se dirá que la relación anterior sólo 
denota confusión y anarquía, pero la propo
s~ción es falsa, dicha r elación pone de ma
nifiesto la inquietud, la búsqueda constan
te de los pintores modernos, en todas las di
recciones. ~ Y qué cosa es búsqueda, sino 
un factor del intelecto? ¿no busca el que 
razona? ¿ no busca el que analiza y des
menuza? No se crea, por tanto, que los 
productos de ese arte son artículos calcu
lados y fríos (como puede serlo a n1cnudo 
con algunos pintores), porque para des
mentirlo está la obra de P icasso, de 
Roualt, e incluso la obra de Paul Klee, tan 
sensuétl a pesar de ser tan analítica. Y 
así, .r.o obstante sus regionalismos (lo re
gional no es defecto, sino virtud), tam
bién se nos muestran los pintores argen
tinos, por lo menos aquellos que se han 
puesto a nuestro alcance. 

Emilio Pettoruti, enraizado fuertemen
te en las consecuencias lógicas del cubis
mo (del que toma lo que es· acervo cultu
r al), pinta músicos como los de Picasso, 
pero, con frecuencia, los pinta con ante
rioridag a Picasso. El "Arlequín" que apa
rece en estas páginas, no es, como pudie
ra creerse, una copia. De él ha escrito 

E!'vfl L I() l'ETTORUTI: Arle,¡uín. 



RAQUEL FORNER: Exodo. 
HORACl·O BUTLER: La .sie.<1a . 

V ICTOR CUN SOLO: La Vudta de R vcl,a. 



Julio E. Payró, el notable crítico argen
tino: 

"Sobrecoge un tanto a un hombre de mi 
generación asomarse a la vida y la obra 
de Emilio Pettoruti. El análisis no puede 
hacerse fríamente; se necesita una sorda, 
hirviente, reprimida exaltación. Fervor y 
cólera. Nos encontramos ante una doble 
grandeza, la de la creación artistica mila
grosa y la del callado heroísmo del indi
viduo que sigue inflexiblemente, durante 
veinte años, su bien fijado derrotero en 
medio de la hostilidad, la burla y el des
dén: ingrato destino de unos cuantos pin
tores dotados de noble constancia, miem
bros de esa brillante juventud activa en 
los años inmediatamente anteriores al es
tallido de la Primera Guerra Mundial, que 
quisieron entonces, y desde entonces no 
han dejado de quererlo, dar al siglo XX 
el arte que merece, un arte de fisono
mía nueva y peculiar, tán identificado con 
esta centuria como identificadas esfán las 
obras del pasado con los periodos corres
pondientes de la historia". 

No es fácil darle a un siglo el arte que 
se merece sin una sorda agitación. Emilio 
Pettoruti, que nació en La Plata en 1892, 
es un hombre y un pintor enteramente de 
este siglo. 

Cuatro años después que Pettoruti, en 
Buenos Aires, nació Lino Eneas Spilim
bergo, el 96. 

"Cultiva todas las gamas -dice de él 
José León P a g a n o -. Policromía de 
fuertes acentuaciones, de tonos vivos, de 
registros ardorosos. Luz .cuyas vibracio-

RAQUEL FO RN ER: Ni ver. ni oír n i liabl<1r. 

A LFREDO GU IDO : Estibadores . 



nes encendía, envolvíendo figuras y paisa
jes, en composiciones nada breves por 
cierto. Es el paisaje en funcíón de quien 
lo anima - hombres, mujeres, niños- , el 
paisaje rural y el urbano. La atmósfera 
de fuego en el plein a ir, de tierra adentro, 
la penumbra doliente en un interíor de 
agobio, en cuyo silencio está como abis
mada la resignación. Porque éste es un 
aspecto de Spilimbergo, y en parte sacri
ficado por él mismo, Spilimbergo es un 
pasional, un emotivo". 

Para corroborar el aserto anterior, exa
mínese el cuadro que reproducimos en 
blanco y negro, "figuras". ¿ Quiere verse 
algo más opuesto a Pettoruti? Sin embar
go, el razonamiento los identifica: uno es 
el razonamiento geométrico; otro, el ra
zonamiento romántico. 

La génesis emotiva que origina el tra-

LINO E. SPIL!1'4BERGO, F,gura. 

bajo de Spilimbergo no le impide obtener 
resultados altamente sin téticos de sus con
cepciones. (Véase "Figura", a color). La 
sensualidad abstraccionista predomina en 
toda la línea. 

Otro tanto ocurre con Alfredo Guido. 
(Ver "Estibadores"). Composición estric
tamente definida, planos geométricos, pa
leta de garna restringida. Como Pettoruti, 
nació en 1892, sólo que en Rosario. Este 
pintor ha cultivado el grabado en forma 
persistente, obteniendo resultados muy sa
tisfactorios. Igual que sus contemporá
neos, comenzó pintando del natural, predo
minando las medias tintas. Luego, enfren
tado con las corrientes pictóricas europeas, 
su dibujo y su paleta se contraen, refle
jando el medio argentino en síntesis muy 
personales. 

Si a continuación examinamos a Hora-

,:\ 1'40N GOMEZ CORNET: Muchacho, eantiagueñ<>;. 

cío Butler (n. en 1897, en Buenos AiresJ, 
veremos la misma voluntad geometrizan
te prevalecer en su lienzo "La siesta" (re
producido), a pesar de que todo el cuadro 
parece diluirse en medios tonos. C.olorista 
por naturaleza, Horacio Butler revela una 
fuerte personalidad, en la que diluye y 
asimila todas las enseñanzas que se des
prenden del arte contemporáneo, del que 
toma los elementos que se conjugan me
jor con su ojo pictórico, sin dejar de ser 
él mismo. 

Otros pintores argentinos de cuya obra 
recogemos una muestra en estas páginas, 
son: 

Víctor J. Cúnsulo (nacido en Italia, 
1897; radicado en la Argentina desde 
1937) , que también se caracteriza como un 
pintor de nuestro tiempo, aunque toda
vía sujeto, como la mayoría (salvo Petto
ruti), a la tiranía del tema: véase "La 
vuelta de Rocha", motivo marítimo de in
tención geometrizante, pero fuertemente 
asentado en la reitlidad oue trasmite. 

Ramón Gómez Cornet (n. en Santiago 
del Estero, 1898), de quien mostramos 
"Muchachos santiagueños". De Gómez 
Cornet dice el crítico Romualdo Brughe
tti que "nos hace vislumbrar una edad de 
oro de la pintura argentina". Luego, ha
blando del mismo artista, afirma el escri
tor: "Un gran arte es, ante todo y después 
de todo, r egional: en el grado en que pe-



netra en la tierra de una región alcanza 
categoría de universalidad". 

Rodrigo Bonome (n. en la Ciudad Fe
deral, '1906), desde sus comienzos estuvo 
influido por el impresionismo y sus plan
teamientos de luz, de cuyos aspectos su
perficiales se fue alejando gradualmente, 
hasta llegar a su "Calle al sol", reprodu
cido. Bonome es un artista preocupado por 
los matices. La luz no ha dejado de jugar 
un importante papel en sus composicio
nes. 

Raquel Forner (n. en Buenos Aires, 
1902) es, entre las mujeres pintoras, una 
de las más distinguidas. Por sus cuadros, 
el critico León Pagano la tipifica de "vi
ril", significando la reciedumbre de sus 
líneas y colores. El lienzo que reproduci
mos, "ni ver, ni oir, ni hablar", tiene un 
lejano eco surrealista, tantó como "Exo
do", de marcado acento dramático. Ra
quel Forner, sin embargo, refleja como 
todos una preocupación constante por los 
nuevos hallazgos de .Ia plástica universal, 
a despecho de sus profundas ataduras con 
la ointura tradicional. 

En general puecte decirse que los pin
tores argentinos reflejan la inquietud for
mal que ha prevalecido en todo el mundo 
durante las últimas décadas, resolviendo 
cada uno esas preocupaciones conforme 
a un criterio muy personal. 

LINO E. SPILIMBERGO: figuras. 
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ff AY vidas estelares que dejan tras de .sí 
una permanente huella luminosa y 

ejemplar. La existencia de Benito Juárez 
es como un poderoso astro inapagable que 
continúa dando luz, como las estrellas mi
lenárias, aún después de desaparecido. 

Pocas veces se presenta en la Humani
dad alguien que haya soportado tan dolo
rosa adversidad y la haya vencido con tan 
singular enter,eza y energía. Sólo un tem
peramento. de coloso, con férrea voluntad 
indoblegable podía llegar, sin rendirse, a 
escalar las cimas del liderato supremo de 
su país. 

Nacido el 21 de marzo de 1806 en el 
pueblecito de San Pablo Guelatao, de la 
jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el 
Estado de Oaxaca, en México, no conoGió 
a sus padres, indios de la raza primitiva 
de los zapotecas. Hijo del pueblo, · pobre 
de solemnidad, sin apoyo ni amparo, Beni
to Juárez, en la más tierna edad, se con
vierte en pastor de ovejas para ganar el 
sustento que le permita vivir. 

Cuál sería la agobiante peripecia de un 
niño zapoteca, aprendiendo las primeras 
letras en días tenebrosos en que solamente 
se enseñaba en las escuelas el "Catecismo 
del Padre Ripalda", con ausencia de la gra
mática castellana y otros conocimientos 
indispensables. Fue estudiante de semina
rista, "para lo cual sentía instintívamente 
repugnancia", pero que era la única posi
bilidad de un muchacho pobre para apren
der. 

Una vez transcurrida la Independencia 
de México, Benito Juárez termina su edu
cación en el Instituto de Oaxaca, desde 
cuyas aulas pasa a enrolarse en la milicia 
con el grado de teniente para combatir la 
invasión· de los españoles por el Istmo de 
Tehuantepec, siendo sucesivamente susti
tuto de la cátedra de física:, licenciado de 
Jurisprudencia, practicante de bufete y 
más tarde Regidor del Ayuntamiento de 
México, por elección popular y Diputado 
al Congreso del Estado y confinado en 
Teotihuacán por su filiación liberal y repu
blicana. 

Abogado de pobres, jamás defendió una 
causa reprobable ni indigna. Diputado era 
Benito Juárez, gobernador interino del Es
tado de Oaxaca, durante los días contur
bados de la sublevación de los polkos, quie
nes bajo la jefatura del general Santa Ana, 
habían destituido el régimen liberal de Don 
Valentín Gómez Farias. Perseguido y con
finado por el general Santa Ana, Juárez 
sale desterrado hacia La Habana, donde 
permaneció hasta el 18 de diciembre de 
1852, y de ahí a Nueva Orleans, desde 
donde parte hacia Acapulco a participar 
en la revolución de. Comonfort y Alvarez 
contra Santa Ana. 

Una vez triunfante la revolución, Juárez 
trabaja afanosamente en la ley de admi
nistración de justicia, que "fue la chispa , 
que produjo el incendio de la Reforma, que 
más adelante consumió el carcomido edifi
cio de los abusos", vigente hasta entonces 
en México. 
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El 12 de junio de 1864, cuando Maximi
liano, autoproclamado Emperador, arribó 
a México, Benito Juárez era Gobernador 
del Estado de Oaxaca y desde allí ·se alza, 
en valerosa rebeldía contra el usurpador y 
los traidores a su patria, y enciende la chis
pa de la rebelión y de la guerra sagrada 
por la liberación mexicana. 

Peregrinando de uno a otro extremo, 
Juárez jamás se rinde a las adversidades. 
Tiene plena fe y confianza en la victoria 
definitiva de su pueblo frente al invasor 
extranjero. Mucho le había ayudado en 

esta ·batalia liberadora toda su existencia 
humilde, siempre recta, sin un solo desvío, 
dedicada a la superación personal y al ser
vicio pleno de su patria. Por eso, cuando 
en el Cerro de las Campanas cae abatido 
por las balas del pelotón de fusilamiento 
el emperador Maximiliano, Benito Juá.rez, 
el Presidente y guía ejemplar de México, 
ha entrado ya definitivamente en la inmor
talidad. . 

El es ahora un poderoso astro, que con
tinúa dando luz, como las estrellas mile
narias, aún después de desaparecido. 



Sentado en el sitial de la inmortalidad, con su rostro sereno e impasible,. 

capitán vencedor de todas las tormentas libertadoras, 

se encuentra Don Benito Juárez magistralmente representado en el 

Monumeto que perpetúa su recuerdo en el centro de la 

Avenida Juárez en la capital mexicana. 
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Bandera del Cuarto 
Batallón del Estado de 

Puebla, que participó 
heroiéamente en las 
batallas frente a los 

invasores extranjeros del 
emperador Maximiliano. 
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Hermoso vitral . que 
representa a Juárez en su 

infancia cuando era pastor 
de ovejas, que se encuentra 

en el frontis del Museo 
que lleva el nombre 

del Benemérito. 

Reproducción d e un 
detalle d e la sala de la 
familia Juárez, en la que se 
aprecian los muebles del 
estilo de la época. 



• 

• 

~ ... 
,. 



88 

(. 
/ 

, 

·- ' 

Leontina de oro que formaba 
parle de los objetos de uso 

diario del gran patricio. 
Obsérvese el pequeño retrato de 

Doña Francisca, esposa 
de Juárez. 

Silla d e montar 
primorosamente repujada, 
de clásico estilo mexicano, 
que usara Juárez 
en sus días. 

Cama matrimonial de 
Juárez, que usara hasta el 

momento d e su muerte. 
A los lados pueden 

observarse otros· objetos 
tambié n de su propiedad. 
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Mascarilla del rostro de Juárez 
tornada rnorne~tos después de su 
muerte. A un lado se observa 
un ejemplar del Código de la 
Reforma y la banda presidencial 
que luciera el Benemérito. 
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Reloj de oro con 

artísticos dibujos, que 
constituye una 
exquisita pieza 

de orfebrería 
perteneciente a Juárez . 
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f UE fruto de una mujer fuerte, oscura, 
fértil y amorosa: igual que la tierra 

que sustentara a las innumerables genera
ciones de indígenas zapotecas que sobre· 
vivieron a la desolación causada por la 
dominación colonial. 
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GRABADOS DEL TALLER DE 
GRAFICA POPULAR DE M EXICO 
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El 21 de marzo de 1806 nació Benito 
Juárez en San Pablo Guelatao. Huérfano 
a los tres años quedó al cuidado de un tío 
que le enseñó a leer y le dió la esperanza 
de que algún día lo llevaría a Oaxaca, don
de podría educarse y tal vez abrazar la 
carrera eclesiástica. . 

"- Estas indicaciones -nos dice- y el 
ejemplo de algunos de mis paisanos que 
sabían leer, escribir y hablar la lengua 
castellana, y de otros que ejercían el mi
n isterio sacerdotal, despertaron en mí un 
deseo vehemente de aprender; en forma 
tal que cuando mi t ío me llamaba para 
tomarme la lección, yo mismo le llevaba 
la disciplina para que me castigase si no 
la sabía." 

lII 

Por Guelatao pasan constantemente 
arrieros que llevan rumbo a Oaxaca. Be
nito oye sus conversaciones, que incitan 
sus deseos de ir a conocer la ciudad de 
macizos templos fastuosos y casas de apa
cible cantera verde. Y un día el pequeño 
Benito, temiendo la ira de su tío, pues se 
ha extraviado una oveja, huye rumbo a 
Oaxaca. En sus memorias nos dice: "Ese 
temor y mi natural afán de llegar a ser 
algo, me decidieron a marchar a Oaxaca." 
Catorce leguas de caminos fragosos son 
vencidas por sus pies y· voluntad empeder
nidos. Llevaría con él aP.enas un guaje y 
sus pobrísimos vestidos ''de manta, pero 
por fin .sus ojos acarician y se dejan aca
riciar por la vista de la ciudad soñada. 
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IV 

En diciembre de 1818 llega a Oaxaca y 
encuentra acomodo en la oasa de un en
cuadernador que le manda a la escuela, 
siguiendo la tradición que estatuía permi
tir que los jovenes de la sierra se educa
ran a cambio de sus servicios domésticos 
en la ciudad. 

En ella se vivía en el drama de la In
dependencia. La gente hablaba de More
los, de Guadalupe Victoria, de los días 
aciagos vividos apenas unos cuantos años 
antes, cuando el "Siervo de la Nación" 
arrebatara la población a los realistas. 
Vicente Guerrero hacía oir su voz en las 
montañas inmediatas. 
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V 

Termina sus estudios en el seminario 
en 1827; renuncia a la carrera eclesiástica 
y ópta por la abogacía. Inaugura su labor 
profesional y su educación política defen
diendo legalmente a los vecinos de un 
pueblo, enc;arcelados por haber protestado 
contra el despojo que de sus tierras comu
nales había hecho el párroco del lugar. 
Juárez es aprehendido. El hecho es simbó
lico. Es la primera escaramuza contra dos 
instit uciones: clero y ejército, a las cua
les, directa o indirectamente, reformaría 
y sometería á la autoridad civil. 

VI 

Desde diversos puestos políticos: diputa
do local y gobernador interino de su Esta
do natal, atestigua el desbarajuste de la 
administración santanista y los esfuerzos 
Gle don Valentín Gómez Farías para dar 
a las leyes constitucionales un sentido libe
ral. En 1847, contempla impotente y colé
rico la agresión del norteamericano inva
sor, a quien trata inútilmente de detener 
un pueblo heroico y miserable, traiciona
do por el gobierno <le Santa-Anna y las 
clases altas que sostenían a éste. 
92 
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VII 

Gobierna a Oaxaca de · 1847 a 1852 con
tríbuyendo poderosamente a la recons
trucción del Estado y dando ejemplo de 
gobierno prudente y legalista. En premio 
a ello Santa-Anna lo expulsa del país junto 
con otros prominentes liberales, en 1853. 
Refugiado primero en Cuba, pasa a Nueva 
Orleans, donde para allegarse recursos al
terna las labores intelectuales con las la
bores manuales y llega inclusive a traba
jar en una tabacalera. En Nueva Orleans 
cierra su amistad con varios liberales· ilus
tres; es allí donde conoce e intima con don 
Melchor Ocampo. 

VIII 

En 1855, Juárez se presenta en Acapul
co para adherirse al movimiento contra 
Santa-Anna, que encabezan don J uan Al
varez y don Ignacio Comonfort. Nadie lo 
reconoce y se le pone a desempeñar hu
mildes menestereses oficinescos. Final
men, un hijo de don Juan Alvarez descu
bre, entre empleados ínfimos, al ilustre 
gobernador <;le Oaxaca. Al triunfar el plan 
de Ayutla, se le nombra ministro de Jus
ticia y de Instrucción Pública en el gobier
no provisional de Comonfort, e inicia el 
movimiento de reforma con la llamada 
ley juárez, que da fin a los fuerós jurídi
cos del clero y del ejército. 
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IX 

A raíz de haberse promulgado la Cons
titución de 1857, las clases privilegiadas 
encienden la guerra civil y Juárez, presi
dente constitucional en sustitución de Co
monfort ( que traicionó su alta investidura 
al desconocer la Constitución que había 
jurado), responde al reto, promulgando en 
Veracruz, el 15 de julio de 1859, las leyes 
de Reforma. Los reaccionarios se oponen 
a Juárez con el lema más innoble que se 
haya acuñado nunca: "religión Y. fueros". 
Clero y ejército conservador hacen correr 
la sangre para sostener su situación de 
privilegio sobre la masa civil. Encima del 
flujo y reflujo de los acontecimientos, 
Juárez sostiene la Constitución. 

X 

La Constitución de 1857 se convierte 
en bandera del movimiento liberal, y en 
el blanco de una lucha que se prolonga 
durante tres años (1857 - 1860) y que 
termina, momentáneamente, con el triun
fo liberal, cuando Jesús González Ortega, 
campeón de la Reforma y general impro
visado, derrota decisivamente en diciem
bre de 1861, en Calpulalpan, Tlax. a Mi- · 
guel Miramón, militar de carrera a quien 
el partido conservador había investido 
como "Presidente de la República." 

La Constitución de 1857 realiza la ver
dadera independencia de México, burlada 
por el conservatismo en 1821 e ignorada 
por el .intento constitucional de 1824. El 
país había seguido conservando todos los 
vicios políticos, todas las instituciones ti
ránicas e insolentes de la colonia. La re
volución de Ayutla prende la hoguera en 
que habrán de arder tales vicios y tales 
instituciones . 



XI 

Para sostener la Constitución y la lega
lidad de su gobierno, amagado constante
mente por las armas conservadoras, 
Juárez emprende su primera noble pere
grinación, y varias capitales de Estado se 
convierten, fugazmente, en capitales de la 
República; porque donde está él está la 
ley. En marzo de 1858 Juárez y sus acom
pañantes caen prisioneros en Guadalajara. 
Se salvan de perecer gracias a la elocuen
cia de Guillermo Prieto, que exhorta a los 
soldados a deponer Jas armas apuntadas 
contra sus legítimos representantes. 
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XIII 

Cinco años después Juárez arenga a los 
soldados de la República en la ciudad de 
Puebla, que está en vísperas de hacer 
frente al segundo ataque del ejército fran
cés, ayudado d~ los reaccionarios mexica
nos que aprovechan la intervención fran
cesa para recuperar el poder y· entronizar 
en México a Maximilianó de Austria. Los 
treinta mil soldados franceses y la riqueza 
incalculable de los reaccionarios mexica
nos no alteran un músculo de la faz del 
Indio, que aviva el heroísmo de los solda
dos mexicanos para hacerlos resistir se
tenta y tantos días de sangriento asedio. 

·-
, 
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XII 

Apenas alcanzada la victoria, la suspe.n
sión del pago de la deuda exterior desata 
nna nueva tempestad; las reclamaciones 
y amenazas de los acreedores: Francia, 
Inglaterra y España. Principia la segunda 
fase de la campaña libertaria de Juárez. 
Había · aplastado a los enemigos internos, 
ahora tendría que hacer frente a la Triple 
Alianza, postrer refugio del conservatúris
mo mexicano que en ese momento, para 
la salvación de sus propios intereses eco
nómicos y personales, se mostró dispuesto 
a sacrificar a su patr>ia. 



XV 

El 15 de julio de 1867, Juárez regresa 
a'. la capital de la República; comienza a 
aliviar las heridas de la guerra, inicia las 
obras de la paz e inaugura el ferrocarril 
entre México y Puebla, precursor de las 
grandes comunicaciones de la República. 

El 18 de julio de 1872, la muerte sor
prende a Benito Juárez, Benemérit o de las 
Américas. 

XIV 

En· 1867 se derrumba el efímero imperio 
francomexicano y México emerge triun
fante en su segunda guerra de indepen
dencia. Termina así la lucha iniciada por 
la guerra civil en 1857. Juárez, represen
tante ·genuino de las más altas virtudes 
del pueblo que encabeza, contempla el 
águila republicana hollar la corona y las 
tiaras que pretendieron humillarlo. 

EL PENSAMIENTO DE JUAREZ 

El egoísta, lo mismo que el esclavo, no tiene patria n, 
honor. Amigo de su bien privado y ciego tributario de sus 
propias pasiones, no atiende el bien de los demás. 

Y o puedo condonar las ofensas personales que se me 
hagan, pero no está en mi arbitrio permitir que se ultraje 
impunemente la dignidad del Gobierno, y que sea el escar
nio y la befa de los malvados. 

Es imposible, moralmente hablando, que la reacción 
triunfe. 

La instrucción es la primera base de la prosperidad de 
un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer 
imposible los abusos del poder. 

Formar a la mujer con todas las recomendaciones que -
exige su necesaria y elevada misión, -es formar el germen 
fecundo de regeneración y-mejora social. Por_ esto es, que 
su educación, jamás debe descuidarse. 

El patriotismo no debe medir el tamaño de los sacrifi
cios, sino afrontarlos, con resignación. 

El pueblo, única fuente pura del poder y de la autoridad. 

Los ricos y los poderosos ni sienten, ni menos procuran 
remediar las desgracias de los pobres. Aquellos se temeri 
y se respetan, y no son capaces de romper lanzas por las 
querellas de los débiles, ni por las injusticias que sobre 
ellos se ejerzan. 

Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz. 

Como hijo del pueblo, nunca podría yo olvidar que mi 
único título es su ·voluntad, y que mi único fin debe ser 
siempre su mayor bien y prosperidad. 

9.7 
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"Para mí una de lás cosas más ímportantes que hay en la vida es crear", 
dice Xiomara Almaguer, "por eso e,s que me inscribí para ser Instructora de 

Arte tan pronto tuve .noticias de este proyecto, que a mi juicio es uno 
de los más fascinantes de la Revolución. Creo que .fidel ha tenido 

una idea verdaderamente genial, como todas las suyas. La experiencia que 
he tenido aquí, que hemos tenido todas las compañeras y compañeros, no 
tiene desperdicio, y eso no es nada en comparación con las experiencias 

que vamos a tener cuando nos hayamos graduado; es maravilloso. 

1 
1 
• 
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si yo fuera a escribir la historia de mi vida, comenzaría con 
la n1añana del lunes 6 de junio de 1961, o con cualquiera 

de las mañanas conque mi vida comenzó, a partir de la fecha' 
en que me inscribí para graduarn1e como Instructora de Arte. 
Esto no quiere decir que antes no me hubieran pasado "cosas" : 
a cualquier muchacha le pasan esas cosas y otras muchas que 
nadie se imagina, pero yo créo que la vida de una persona co
mienza en su mon1ento más feliz, que no es precisamente el 
mon1ento de nacer. Creo, también, que la mayor felicidad de una 
persona joven (tengo 17 años) se produce cuando esa persona 
toma la primera decisión ilnportante en su vida, cuando resuelve 
por ella n1isma cómo debe proyectarse en la· vfda. Por eso, repi
to, el momento más feliz de mi vida comenzó cuando resolví 
hacer algo por mi cuenta, no un capricho cualquiera, que todos 
tenemos, sino algo, algo verdaderamente sentido, algo profundo, 
porque yo entiendo que la profundidad radica en la sinceridad, 
que debe . penetrar muy h ondo. En este sentido, no hay nada 
más sincero que la Revolución Cubana, ni más hondo y, por con
siguiente, tampoco más profundo. El día que recorté de un 
periódico- la planilla para aspirantes a Instructores de Arte, ese 
fue, creo, el n1ás feliz de n1i vída, y puedo asegurar que todos los 
días de mi vida han sido felices. Alguien se preguntará: "¿y 
por qué? ¿No podía haber llenado una planilla para secretaria 
o cajera de un banco? ¡Esta muchacha está chiflada!" Bueno. 
Sobre eso tengo algo que decir. Supongo que las secretarias ha
cen una excelente labor, y otro tanto deben hacer las cajeras 
bancarias, lo mismo que una buena recepcionista. Lo esencial 
es que cada una (y cada .uno, para el caso), haga su trabajo a 
conciencia, responsablemente, como si fuera el trabajo 1nás im
portante del mundo, que así todo marchará a pedir de boca. 
Sin embargo, hay esta diferencia: cuando llené la planilla yo 
no pensaba recibir, sino dar, -¡y sabe mi conciencia que estoy 
recibiendo más que nunca! ¿No es maravilloso que así sea? ¿No 
tengo derecho a pensar que esta decisión representa el momento 
más feliz de mi vida? ¡ Por cierto que si! A partir de ese ins
tante tengo la clara conciencia de que sé por qué existo, y para 
qúé, y esa idea no puede Ser empañada por la noción de que 
pasado mañana haré otra cosa. 

Pues bien: la mañana del 6 de junio desperté sobresaltada. 
No habia dormido bien la noche anterior, agitada por una obse
sión, cuando sonó el timbre. 

-¡Levántate, Margarita! -gritó mi compañera de litera, 
Haydée Amores, descendiendo. Ella duerme en la parte alta. 

-¿ Qué hora es? 
-Las seis, ¿no oíste el timbre? 
- No. 
-¡Dormilona! 
Ella no sabía que me había dormido 15 minutos antes, pero 

no tenia objeto explicárselo. Fui a lavarme la cara y los dientes, 
sin escuchar el parloteo de ·mis compañeras. (Somos ocho en 
cada habitación. Debo aclarar que vivimos en el antiguo "Co
modoro", junto al mar, espléndidamente.) Después me vestí y 
todas procedimos al arreglo de nuestras camas. Más tarde ten· 
dría que volver, porque ese día me tocaba la limpieza del cuarto. 
Una compañera dijo, creo que fue Iraida' Arbelo, no estoy muy 
segura: 

- ¿ Vamos hoy a recibir a los 300 campesinos soviéticos? 
- ¡Sí! -respondieron varias a la vez. 
Ya estábamos en el pasillo, por donde afluían . las otras 

compañeras a borbotones, salpicándonos con sus comentarios. 
Una, me parece que Cecilia Buxadera, que había escuchado lo 
anterior, preguntó, · 

- ¿Serán lindos? 
Un coro de risas acogió la pregunta. Irene Castillo, de Man

zanillo, dijo guiñándome un ojo: 
-¡Por supuesto que si, chica! 
- ¿Pero no son campesinos? -preguntó ingenuamente 

Herminia Cifuentes, la camagüeyana. 
-¿ Y quién te ha dicho que los campesinos tienen que ser 

feos? 
Habíamos llegado al vestíbulo. Esther Nivot y Natach a 

99 



100 

Santiago, ias milicianas de nuestro grupo, daban órdenes: "¡pe
lotón!" "¡formen!", etc. El ejercicio mátinal había comenzado. 
Las muchachas formábamos pelotones a un lado, y los mucha
chos de otro: "¡en su lugar! ¡descansen!" Esto es divertido y 
muy beneficioso, a la ·vez. De una parte, nos ayuda a tener una 
idra clara de la disciplina, y de otra, contribuye a nuestra mejor 
conservación física. Al principio algunas compañeras ·protesta
ban por lo bajo: "¿Para qué marchar tanto?" Pero eso fue al 
principio nada más. Pronto esas mismas compañeras fueron 
las mejores y más · entusiastas de sus pelotones respectivos, sir
viendo ellas mismas de conciliadoras para resolver las pequeñas 
dificultades que siempre surgen. El espíritu de grupo, en una 
palabra, se había fomentado; había entre todas las muchachas 
(y entre los muchachos también, me imagino) un sentimiento 
de ·solidaridad · colectiva muy elevado, casi diría de solidaridad 
humana. Esto me gusta; esto es bello. "¡A retaguardia! ¡Un, 
.dos, un, dos! .. . " Cada una de nosotras vigilaba a la que tenía 
más cerca· con ·el rabillo del ojo, sonriendo a veces, o indicando 
alguna pequeña falta :en las. evoluciones. 

A las 7:30 fuimos al comedor. Después de las prácticas de 
infantería, todos desayunamos con buen apetito. (A propósito 
de estas prácticas. No vaya nadie a creer que se trata de mar
char y nada más. Lo que pasa es · que apenas estamos comen
zando nuestro entrenamiento, pero cuando hayamos terminado 
nuestros cursos de capacitación, tal vez antes, podremos consi
.derarnos verdaderas milicianas las muchachas, y milicianos los 
varones,' que para eso nos estamos preparando, a fin de poder 
defender a la patria y a nuestra Revolución, tan querida.)Luego 
recesamos durante 30 -minutos. Muchas aprovechamos el tiem
po para repasar nuestras lecciones, o discutir algún problema; 
otras leen, o escrtben una carta, ¡o versos! Los muchachos ha
cen otro tanto. Yo no. El lunes me tocó limpiar nuestra habi
tación, de manera que subí sin pérdida de tiempo. 

A las 8:30 entramos en clase. Hasta las 9:50, de lunes a 
viernes . tenemos lecturas literarias. Ahora estamos leyendo 
cuentos cubanos y una ,obra de Chéjov, el gran autor ruso. 
Algunas dicen que es triste. Yo no lo creo. A mí me parece 
que dentro de su aparente tristeza late un gran optimismo por 
la vida. Esta es una de las clases que más me gustan. Alguien 
me preguntó una vez que si esto era aburrido. ¿.Qué pensamien
to más triste! ¿aburrido esto? Peralta (el responsable de la 
escuela) nos aconseja que durmamos más aprisa, para de ese 
modo aprovechar mejor el día. ¡Todas quisiéramos que éste 
tuviera.24 horas! Apenas nos .alcanza el tiempo para hacer todo 
lo que quisiéramos hacer. Pues sí, como iba diciendo, me gustan 
mucho las lecturas literarias. No vaya nadie a creer que se 
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Haydée Amores, a la derecha, 
con otros compañeros 
durante la clase de Apreciación 
Teatral, que estuvo muy animada 
ese día -y lodos los días pasa 
lo mismo-. La compañera de la 
izquierda muerde e l lápiz en 
actitud reflexiva. Un momen.lo 
después la discusión sería 
general: en el teatro 
lodo es pasión. 

Sigfrido Alvarez, al fondo, 
levanta la mano para exponer 

su opinión en torno al problema 
de Santo Domingo, que dió 

origen a encontradas opiniones. 
"Creo que es el momento para 

un levantamiento general", dijo 
alguien. Otros sostenían un 

criterio diferente, pero la 
discusión se mantuvo siempre en 

un nivel de respetuosa 
camaradería. 

Sigfrido Alvarez después d e darle 
lectura a su obrita titulada "El 
uno y el sol", sobre la cual 
discutimos ampliamente en 
clase. Al fondo, a la derecha, 
aparece el crítico teatral Rine R. 
Leal, que enseña Apreciación 
Teatral. El autor de la obra en 
discusión, sostiene sus puntos de 
vista, tratando de explicar 
algunos aspectos que a juicio de 
los compañeros están oscuros, 
consiguiéndolo en parle. En 
general, las discusiones en torno 
al teatro son siempre vivas, 
lanlo como las discusiones 
políticas, porque el teatro es la 
vida misma. Esto no impide que 
el espíritu de cordialidad y 
disciplina prevalezca entre 
nosotros, como debe ser. 
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trata de un pasatiempo, no. ¡Si los autores vieran cómo desme
nuzamos sus obras! ... Allí se discute abiertamente. Se anaJiza 
todo, los personajes, el tema; el desarrollo, sus méritos litera
rios . . . Con frecuencia discuti'mos en clase obras que hemos 
leído antes, de manera que J cada una tiene observaciones que 
hacer. Por otra parte, todas las obras que nos toca leer y dis
cutir son muy buenas. 

Después de un receso de 10 minutos, volvemos a clase. Ma
temáticas es lo que menos me gusta. Será porque no entiendo 
bien de números, ¿ qué le vamos· a hacer? Me consuela pensar 
que n:o estoy estudiando ingeniería. (Otra cosa: estamos prepa
rando, como algo especial, un coro hablado para el próximo 26 
de Julio. ¡Qué bobería, ¿quién no lo. sabe? Será algo grandioso. 
Por lo menos eso es Jo que deseamos todos aquí.) 

Cualquiera pensaría que se acabaron las clases matinales, 
¿verdad? Pues nada de eso. Faltan ciencias y ciencias sociales. 
Entré las primeras se agrupan zoología, . botánica y nociones de 
física y química; .entre las segundas, geografía, Historia y cívi
ca, ¡pues no es poco lo que tenemos que estudiar1 Esto dura 
hasta las 12 meridiano. 

Antes de ír a almorzar me encontré con Xiomar.a Almaguer, 
una· muchacha de Holguín, Oriente. Ell¡¡. no se fijó cuando me 
acercaba, porque estaba absorta leyendo un libro. Sin duda era 
algo apasionante, ya que ni cuenta ~e <lió cuando ~ogi una de 
sus libretás, de color azul, donde sabia que ella escribe sus poe
mas. El caso de Xiomara es notable. Ella era maestra (y sigue 
siéndolo, por supuesto), en el barrio de Amigos, Cacocún, cuando.. 
esto de los Instructores de Arte: tan pronto tuvo noticias del 
proyecto, sintió ·que algo la estremecía por dentro (com~ a mí) ,. 
porque su finalidad en la vida es "crear". ("Crear, dice X1omara, 
es hacer algo propio, dejar una simiente, un producto del esfµer
zo de una, que luego puede fructificar".) Xiomara tiene 
ideas originales. Y le sobra tenacidad para llevar a cabo sus 
propósitos. Algún día será una gran poetisa. Cu~do se lo dije, 
una vez, me respondió: · "por el momento sólo aspiro a ser una 
buena Instructora de Arte". Así es ella. 

Pues ocurre que su planilla se extravió, y no, la citaron, 
pero ella dió un montón de carreras, habló con todo el mundo, 
expuso sus deseos y· aspiraciones, y finalmente fue admitida. 
¿ Quién puede imaginarse lo que significa dejar una · escuela en 
propiedad, para lanzarse a una aventura? ¡Ah!, pero Jo nuestro· 
no.es aventura ni mucho menos, sino algo muy sólido: Como dice 
Xiomara, "algo creador." 

Abrí su libreta al azar y, sin que lo advirtiera, copié uno 
de sus versos. Decía: 

&í 
abrazados 
¿_unidos? 
sin. gestos 
que Tecordar 
así 
abrazados 
¿unidos? 
sin palabras. 

-¿Qué haces? -preguntó Xiomara, quitándome la libreta. 
-Leer tus poemas: 
- ¡Pero si has copiado uno de los peores! 
-¿Tú crees? 
-Sin duda; es negativo. 
- ¿Por qué? 
No me supo responder. Luego me dijo que todos aquellos 

poemas eran "románticos''. 
-Tengo otros mejores -aiíadió. 
-¿Qué -tienen de malo los poemas románticos? Me has di-

cho que te gustan Alfonsina Storni, Juana de Ibarborou y Ga
briela Mistral. 

-Sí, pero ... 
-¡A formar! ¡es hora del almuerzo! -grito alguien al pa-

sar. Dejé entonces a Xiomara. La mañana había sído fructífera, 
y un agradable olor a chilindrón de carnero hirió las ventanas 
de mf nariz. Un momento después el comedor bullía de comen-· 
sales risueños. Yo estaba ufana. "Tengo suerte", me dije. Luego 
reflexioné que no era cuestión · de suerte, sino de trabajo. La 
Revolución estaba en marcha. 

Por la tarde, a las 2, reanudamos nuestras . clases. Como 
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todos los que estamos en el antiguo "Comodoro" pertenecemos 
al grupo de teatro, nos tocó Apreciación Teatral, que se da lunes 
y viernes. Ese día se trataba de discutir "El uno y el sol", una 
obrita de un compañero nuestro, Sigfredo Alvarez. (Ahora es
tamos en la historia del teatro, pero también discutimos obras.) 
El mismo volvió a leerla, porque muchos no recordábamos bien 
los pormenores. "Era un hombre -dijo Stgfredo-,-- con cabeza 
redonda y pensamiento cuadrado". Terminaba la lec.tu ra, co
menzó el debate. ¿ Cuál es· el tema de la obr~? ¿ cuál _es la 
acción? ¿ dónde está situada la obra? Cada uno opinaba a su 
manera. Alguien decía que estaba "débil". Otro que más bien 
parecía concebida "para intelectuales", y yo dije que era "sim
bólica". ¿Lo dije yo o lo dijo otro compañero? No recuerdo. En 
fin, la discusión estuvo muy animada, llegándose a 'la conclusión 
de que Sigfredo debía "trabajar más" el original. Esa· era tam
bién la opinión del profesor. Antes de terminar, buscamos entre 
todos un ·tema para desarrollarlo en nuestras horas libres. Xio
mara propuso algo en relación a las tiendas del pueblo. Creo 
que fue . aceptado. 

Como de costumbre, luego de un paréntesis de 10 minutos, 
se reanudó la clase con Formación· Ideológica, que siempre resul
ta muy interesante. Ese día nos tocó discutir el discurso de 
nuestro Ministro de Reláciones Exteriores, doctor Raúl Roa, an
te la Orga_nización de Naciones Unidas, · que tiene entre sus fines 
el mantenimiento de la paz !JlUndial. Se trataba del discurso 
titulado "Cuba acusá", en 1959, cuando se hacían los preparati
vos iniciales para la invasión de nuestro país, (A pesar de que 
entonces se dijo por nuestros enemigos que Cuba trataba de 
agitar "un fantasma", la invasión finalmente se hizo, como todos 
sabemos.) Luego tuvimos una'discusión colectiva sobre los suce-, 
sos de la República Domínicana, donde el dictador Trujil!o:, en
contró la muerte. Algunos alumnos opinaban que ése era. él 
momento para iniciar una insurrección por . la libertad, otéos 
opinaban lo contrario: "la juventud de Santo Domingo", qecfr¡trr,· 
"no está preparada para elló". El debate qµedó ·inconcluso cuan-' 
do terminó· la clase. 

Habían terminado por ese día las ·labores docentes. Enton
ces fuimos .a cambiarnos para las prácticas de gimnasia o depor
tes, según los casos: ejercicios rítmicos, baloncesto, pelota, etc, 
Al final de los mismos, todos nos vamos a bañar y a vestirnos 
para la comida. 

¿ Se creerá que ha terminado la jornada? De ninguna ma
nera. Mientras ·es};!eramos· que· llamen, pará. ir al cómeQ.ol'; algu
nos leemos, ,;ep::¡.samos o discutimos sobre lo que más nos int~e
sa, y otro.s juegan ping-pong, o simplemente··co11vers·an. Es muy 
agradable esa hora del atardecer, Las muchachas nos arregla
mos y los jóvenes se ponen ropa fresca y limpia, en un ambiente 
de franca camaradería. Después de la comida tenemos sesiones 
de televisión, pór grupos, y muchos de n0sotros, los más adelan
tados, ayudamos a los más atrasados a nivelarse en sus conoci
mientos escolares. ¡Cuánto he aprendido en estos -dos mes.es! 
Antes .yo era un poco orgullosa y vivía en el aislamiento; ahora 
me gusta compartir con mis compañeras y compañeros, y no 
me da_ vergüenza aprender del que sabe más que yo, ni me mo
lesta enseñar al que Sp.be menos. Esto es hermoso. 

Los viernes por la noche tenemos alguna actividad cultural. 
A veces vamos al . teatro. Hemos visto piezas tan importantes 
como "Las Brujas de Salem", de Arthur Miller; "Túpac· Amarú", 
de Osvaldo Dragún, y otras. También vamos al antiguo "Audi
torium", áhora "Ainadeo.Roldán", en mefi:\oria de nuestro ilustre 
compositor,' a · escuchar buena música, conciertos sinfónicos y de 
cámara. Por cierto que en estos días comienza un ciclo de músi
ca cubana; al que pensamos asistir. 

Ciertamente, puedo repetir que "la hora más fe_liz de mi 
vida" comenzó cuando llené una planilla para. inscribirme en la 
escuela de Instructores de 'Arte. Como decía al principio, a par
tir de ese momento soy otra persona, alguien que tiene coneien
cia de lo que hace, y que-lo hace con amor. ¡Si solamente supiera 
escribirlo! Espero· que el periodista a . quien he dictado esto,. 
corrija mis numerosás faltas de construcción. En última instan
cia las palabras no -tienen mayor importancia: lo que importa 
es el s(;!ntimiento, la sinceridad, y de eso yo puedo hablar en 
nombre de todos mis compañeros, porque lo veo a diario,. ¡es lo 
que sobra! ... 

"El día 6 de junio, si no me equivoco, llegaron los técnicos soviéticos en 
el "Barco de la Amista.d", dond.e mil campesinos nuestros fueron después a 

.la 'Onión Soviética para capacitarse en distintas especialidades. Ese día 
muchas ·de nosotras nos pusimos el unifonne para ir a recibir a los visitantes 

como se ve en la foto de arriba. En la de abajo un compañero 
toma notas en el pasillo.'.' 



-

' 

-
103 



, 

.. 

• 

Es el Momento de las Deeisiones 

L OS pronunciamientos hechos por el pri
mer ministro soviético Nikita Jruschov • por radio y televisión, para dar cuenta al 

mundo de sus conversaciones en Viena con 
el presidente John F. Kennedy, han sido 
acogidos como un nuevo y valioso aporte 
a la causa de la paz y la coexistencia pací
fica por toda la opinión pública interna
cional. 

Ya anteriormente, el gobierno soviético 
decidió dar a la publicidad los dos memo
randums que el premier Jruschov entre
gara a Kennedy, contentivos de la posi
ción soviética en torno a los problemas del 
desarme, la suspensión de las pruebas nu
cleares y la firma del tratado de paz con 
Alemania. 

Tanto la prensa democrática como las 
más notables figuras del mundo social y 
político de todos los paises concuerdan en 
que las propuestas hechas por Jruschov 
constituyen una buena base para lograr 
acuerdos, dado que las potencias occiden
tales tengan realmente interés en ello. 

La idea del desarme general y absoluto, 
que constituye la base del programa so
viético discutido en la XIV sesión de la 
Asamblea General de la ONU. mereció, 
como es sabido, no sólo el apoyo de los 
pueblos de todos los países, sino que ob
tuvo la aprobación unánime de la ONU. 
Lamentablemente, las potencias occiden
tales, y es cosa que ha demostrado la 
experiencia de las discusiones habidas en 
cuantos comités y . organismos se han ocu
pado del problema, declinan por todos los 
medios el cumplimiento del compromiso 
moral contraído en la ONU de h acer un 
aporte práctico a la obra del desarme. No 
manifiestan el menor deseo· de adoptar 
siquiera en un principio las mínimas me
didas para el desarme. Sµ actitud estriba 
en suplantar -el verdadero desarme por el 
contról sobre el armamento, llevando así 
las discusiones a un atolladero. 

Como lo ha evidenciado el . premier 
Jruschov, la URSS ha venido esforzándose 
por lograr el desarme ya desde el año 
1922 en la Conferencia de Ginebra, en que
propuso r ealizar el desarme general y com
pleto. Desde entonces acá, el gobierno so
viético 110 ha perdido ocasión en exponer 
el plan de desarme y ha aceptado nume
rosas ideas y proposictones occidentales 
para facilitar un acuerdo. ¿ Qué ha pasado 
entonces que no se ha podido llegar a un 
acuerdo a ese fin? El propio Jruschov lo 
precisa cuando dice: "si hemos de hablar 
francamente, este es el m·omento de decir
lo, las potencias occidentales no quieren 
el desarme.''. 

En su charla radio-televisada, Jruschov 
ha subrayado que los acontecimientos de 
los últimos tiempos no han minimizado, 
sino que, J?Or el contrario, han aumentado 
la necesidad de conseguir el desarme ge
neral y absoluto y de terminar con la 
carrera armamentista, peligrosa e innece
saria para los pueblos. Como indicó Jrus-
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chov, al abordar el problema del control, 
la URSS está dispuesta a aceptar cualquier 
control si Occidente acepta a su vez el plan 
soviético de desarme general y completo. 
Esta posición constructiva del premier 
Jruschov y del gobierno soviético, dictado 
por el deseo de facilitar y acelerar el 
acuerdo sobre el desarme general y abso
luto, hallará la comprensión y apoyo de 
todos los pueblos amantes de la paz en la 
tierra. La posición soviética propina u·n 
serio golpe a los partidarios de la guerra 
fría y a los que se oponen al desarme es-· 
grimiendo argumentos que no tienen base 
ni solidez. En este respecto, el premier 
soviético ha señalado la característica del 
llamado "mundo libre": alJi se engaña 
libremente a la gente. La titulada "gran 
prensa", que de grande sólo tiene el nú
mero de páginas o los millones de que 
dispone, falsea al antojo y conveniencia 
de los monopolistas y fabricantes de ar
mamentos la posición· soviética y busca 
justificar por todos los medios la carrera 
armamentista. . 

En otra parte de su charla, el premier 
Jruschov se refirió a la interdicción del 
arma nuclear. "Hace ya casi 3 años que 
duran las conversaciones con EE. UU. e 
Inglaterra en Ginebra sóbre esa cuestión", 
señaló J ruschov. Surgen nuevas y nuevas 
dificultades, se alargan las conversaciones 
y no se llega a acuerdo. La prensa burgue
sa occidental habla de atascamiento , en 
Ginebra y sobre la probable ruptura de 
las negociaciones. ¿ Quién es el que atasca 
las negociaciones ginebr inas? Véase un 
artículo de la revista Newsweek a los po
cos días de reanudarse la conferencia de 
Ginebra y se comprenderá el fondo del 
asunto. La revista escribía que el objetivo 
fundamental de las delegaciones norte
americana e inglesa consiste en ver el 
modo de rehuir las negociaciones sin que 
ello favorezca la propaganda de la URSS. 
Los hecl_¡.os sucesivos han confirmado que 
la revista estaba bien informada de los 
planes de los delegados occidentales. 

Todo el prolongado y complejo manio
brar occidental -la forma de ejercer el 
control sobre la suspensión de las pruebas, 
el número de inspecciones, cómo va a fun
cionar el aparat9 de control, etc.- está 
enfilado al único objetivo de velar el quid 
de las divergencias entre Occidente y la 
URSS. Sin embargo, esas divergencias tie
nen un carácter de principio. Estriban 
sencillamente en si va a asegurarse la ver
dadera prohibición de las pruebas nuclea
res para la eternidad y el cese del perfec
cionamiento del arma de exterminio en 
masa, o si sólo van ·a crearse apariencias 
de ello, una mampara tras la cual los EE. 
UU. y sus aliados proseguirán los arries
gados experimentos. La URSS es partida
ria de qu~ las pruebas del arma nuclear 
no se reanuden bajo ningún pretexto.· En 
esto reside la diferencia de principio entre 
la actitud de la URSS y la de las poten-

cías oecidentales en lo referente al probl~ 
ma de las pruebas bajo tier ra. No es en Ji 
URSS donde se exhorta a reanudar la: 
pruebas nucleares, sino en los EE.UU. Y 
lo que es más, un aliado de Norteaméric~ 
Francia, sigue realizando toda clase d1 
pruebas nucleares. El análisis hecho poi 
Jruschov de la posición occidental al 1'1!$ 

pecto arroja fuerte luz sobre las preter, 
siones de realizar labor de espionaje en l. 
Unión Soviética. Como quiera que ha rt 
sultado i_mposible llegar a acuerdo ·en Gl 
nebra sobre el cese de las pruebas nuclea
res, y queriendo allanar el camino a e, 
fin, el premier Jruschov ha propuest! 
resolver conjuntamente los dos problemas· 
el del desarme y el de las pruebas nuclea
res. La URSS, ha d:cho Jruschov, esti 
dispuesta a aceptar cualquier control qm 
proponga Occidente, si se aceptan las pro
puestas soviéticas para el desarme generai 
y completo. Ya en Washington se han 
puesto obstáculos a esa propuesta, lo qu€ 
viene a dar la razón al Jefe del Gobierne 
soviético de que Occidente no quiere er. 
realidad el desarme, ni la suspensión de 
las pruebas nucleares. 

Pasó · después el premier Jruschov ~ 
abordar el problema alemán. ·E xpuso cotj 
lógica irrebatible la necesiqad de liquidar 
los restos de la II ·Guerra Mundial me· 
<liante la firma del tratado de paz con 
Alemania y la normalización de la situa· 
ción existente en Berlín occiaental. Die
ciséis años después de terminada la gue· 
rra, Alemania está dividida y no se ha 
firmado el tratado pe paz con, ella. La D 
Guerra Mundial comenzó por los ataques 
realizados por el fascismo y militarismo 
alemanes a otros Estados. Despué·s de años 
de una sanguinaria lucha contra el mons
truo pardo alemán, éste capituló y el mun· 
do exigió entonces que se destruyera para 
siempre las fuerzas del militarismo y el 
imperialismo alemanes. Las fuerzas aman
tes de la paz demandaron que Alemania 
tomara el camino de una profunda demo-1 

cratización y reorganización de su vida 
social. Esto se estipuló en el programa dé' 
las potencias que formaron la coalición 
antihitleriana. Sin embargo, hoy día la~ 
fuerzas revanchistas y militar:istas levan
tan cabeza en la Alemania occidental y 
el rearme asume proporciones tales que 
ponen en peligro la paz mundial. Berlín 
occidental se ha transformado, por obra 
y gracia de la ocupación occidentales, en 
un vivero de provocaciones y actos sub· 
versivos contra la RDA y otros países 
socialistas. · 

El premier Jruschov ha expuesto la ne
cesidad de la firma de tal tratado y la 
fijación definitiva de las fronteras como 
se estipuló en el acuerdo de Postdam, que 
las ubica a lo largo de la línea de Oder
Neisse. ¿Por qué, pregunta Jruschov, no 
se puede firmar el t ratado de paz si todo 
el mundo ve claro que las actuales fr,on
teras de Alemania no pueden ser módifi-



cad.as sin guerra, y los gobiernos de las 
potencias occidentales declaran que ellos 
no quieren la guerra? "La causa consiste 
- se responde el Premier soviético-- en 
que alguno que otro habla de paz, pero 
en el fondo quiere conservar los tizones 
humeantes que quedan de la 11 Guerra 
Mundial para elegir el momento oportuno 
y encender una nueva conflagración." 

Pasa a denunciar enseguida el rearme 
de Alemania Occidental y las exigencias 
de Adenauer por poseer el arma atómica. 
Jruschov ha emplazado muy claramente a 
las potenc.ias occidentales, si ustedes están 
a favor de la paz, demuéstrenlo con he
chos, firmen el tratado de paz y practi
quen su política a tenor con él. Igualmen
te ha propuesto la conversión de Berlín 
occidental en ciudad libre desmilitarizada 
con acceso a la misma para cuantos quie
ran. sostener relaciones con ella. 

Los pueblos de todo el mundo esperan 
ahora una respuesta clara y precisa de 
Occidente a los planteamientos hechos por 
Jruschov. 

El Torbellino de una Jira 

Adlai Stevenson, el emisario escogido 
por el presidente Kennedy para realizar 
un.a jir.a por la América del Sur con vistas 
a alinear a los gobernos visitados en apo
yo a los planes intervencionistas de Wash
ington contra Cuba, ha sido objeto del más 

La j ira de Stevenson 
por América Latina se 

convirtió e n u z;i 
torbe llino de p rotestas 
y acciones de masas 
contra e l emisario y 
su plan aislacionista 

d e Cuba. 

amplio repudio popular, evidenciándose así 
· que la conciencia anti-imperialista de los 
pueblos latinoamericanos ha alcanzado un 
alto nivel. 

En todas las capitales visitadas, las ma
sas trabajadoras, estudiantiles y popula
res han realizado manifestaciones y actos 
de repulsa al emisario de la "alianza para 
la miseria". Stevenson ha dejado tras sí 
un reguero de muertos y heridos y una 
ola de indignación popular. Los pueblos 
han hecho patente su disposición a defen
der la Revolución cubana contra cuales
quiera conspiraciones o intervenciones que 
el imperialismo yanqui pueda tratar de 
realizar. 

Por otra parte, la misión de Stevenson 
junto a los· gobernantes visitados parece 
que tampoco obtuvo los frutos deseados. 
A excepción del tirano Stroessner y el dó
cil títere Beltrán, del Perú, todos los de
más gobernantes acogieron con diversos 
grados de frialdad los planes intervencio
nistas yanquis contra Cuba. Algún que 
otro gobernante llegó incluso a exponer 
quejas al enviado d.e Kennedy respecto a 
la "ayuda" norteamericana a su respeétivo 
país. En cuanto a la actitud hacia Cuba, 
no pudo lograr que ningún gobernante 
más o menos sensible a la presión popular 

hiciera un pronunciamiento de respaldo a 
la política de Washington de agresión a 
Cuba. 

El rasgo destacado de la presente etapa 
de la conspiración yanqui contra Cuba es 
hacer preparativos militares más cautelo
sos además de prodigar zalameros dólares 
a los gobiernos latinoamericanos. Muy po
cos días después de su ignominioso fracaso 
en Playa Girón, la Casa Blanca decidió 
nombrar al general Taylor, quien participó 
en la agresión al pueblo coreano, para que 
hiciera un estudio sobre las llamadas "ope
raciones militares auxiliares", con el fin 
de sacar lecciones del fracaso en Girón y 
planear el próximo paso en la aventura 
militar contra Cuba. Ciertas personalida
des militares de los EE.UU. hablan sin 
cortapisas del ataque militar directo con
tra Cuba por tropas yanquis. 

¿Qué Busca. la Misión de Stevenson? 

Para crear una oportunidad "madura" 
para lanzar una nueva agresión militar los 
oficiales norteamericanos han intensifica
do sus actividades en los países latinoame
ricanos con el propósito de liberarse de la 
situación de gran aislamiento en la cual 
los EE. UU. se encuentran después del 
fracaso de Playa Girón y engañar .y obli
gar a los países latinoamericanos a seguir 
la línea yanqui de agresión. 

En sus frenéticas actividades diplomáti
cas,' los EE.UU. prestan especial atención 
en levantar el lema del programa de 
"Alianza para el progreso" de Kennedy y 
lanzan actividades siguiendo la línea de la 
seducción y el soborno económico. 

Recientemente los EE.UU. han arrojado 
gran cantidad de dólares como anzuelo 
en América Latina y en América del Sur 
en particular. Paralelamente a la conce
sión de préstamos, E E.UU. han requerido 
oficialmente la convocatoria de una Con
ferencia Económica lnteramericana -anun
ciada para el 15 de julio en Montevideo, 
capital de Uruguay. 

El Servicio de Información de los EE. 
UU. en su despacho del 18 de mayo admi
tió que 1a· Conferencia de Montevideo "fue 
solicitada por los EE.UU. bajo la direcéión 
del presidente Kennedy a fin de·"acelerar" 
la labor acerca de la acción de la "Alianza 
para el progreso". Un· despacho de la UPI 
fechado en Washington el 13 de mayo in
dica que los EE.UU. ván al ruedo con su 
"nuevo plan de ayuda económica": La 
misma noticia admite que los EE.UU. co
locarán una etiqueta de "apoyo al desarro
llo social y económico" en América Latina 
con el propósito de unir a los países en 
cuestión y "aislár a Castro". Se especula 
que el propio Kennedy podría ir a . la Con
ferencia de Montevideo. 

Es en medio de este cuadro que Steven
son emprendió su gira que se convirtió en 
un torbellino de protestas y acciones de 
masas contra el emisario y su plan aisla
cionista de Cuba. La situación en el Con
tinente atestigua que a EE.UU .. Je cuesta 
cada día más trabajo alinear a los gobier-
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nos latinoamericanos en favor de sus pla
nes y que en cuanto a los pueblos, cada 
día se eleva su conciencia respecto al ver
dadero rol que juega el capital monopolis
ta yanqui y a la política que desarrolla 
Washington y Wall Street. El hecho de 
que. la jira oe Stevenson haya tenido los 
resultados apuntados, es buena prueba de 
ello. El Washington Post señalaba que la 
figura de Stevenson, a quien presentaba 
como un "liberal" e "intelectual" y cuyo 
nombre no "de~pierta controversias en los 
países latinoai.'lericanos", es la adecuada 
para impulsar la "Alianza para el progre
so". Y ya vemos lo que le ha ·pasado al 
"liberal''. Stevenson'. Es que ya a los pue
blos latinoamericanos no se les puede en
gañar con trucos de "liberales" e "intelec
tuales" y todo lo que provenga de la Casá 
Blanca lo examinan muy cuidadosamente 
y siempre le encuentran la semilla podrida 
de la mercancía "made in USA". 

No hay que Olvidar. las Enseñanzas 
de la Historia 

El pasado 22 de junio se cumplió el vigé
simo aniversario del alevoso y criminal 
ataque de la Alemania hitleriana a la 
Unión Soviética. En la madrugada de ese 
día, toda· una poderosa maquinaria bélica 
volcó su poderío sobre el país del Socia
lismo, después de haber avasallado a otros 
países de la Europa occidental. 

Ya dos años antes, Hitler había desata
do la que iba · a ser la más destructora y 
cruenta de las guerras que ha conocido la 
Humanidad. Llegado al poder como con-

secuencia de las rivalidades ínter-imperia
listas y la traición. de la social democracia, 
Hitler fue construyendo una formidable 
maquinaria gue:rrera con la ayuda del ca
pital financiero internacional. Durante los 
años precedentes a septiembre de 1939 en 
que invadiera a Polonia, la burguesía eu
ropea fue entregando concesión tras con
cesión al monstruo del Reichstag y alen
tando sus sueños vesánicos de dominio 
sobre las tierras liberadas de la Unión So
viética. 

Sin embargo, la dialéctica de los acon
tecimientos jugó una mala pasada a los 
que empujaban a Hitler·hacia el este y .el 
de Alemania viró sus cañones contra sus 
padrinos occidentales. Pero cuando Hitler. 
ebrio con los triunfos fáciles obtenidos en 
Occidente, decidió que había llegado el mo
mento de iniciar lo que creyó la conquista 
de la URSS, dió inicio en realidad a la 
ulterior debacle que súfriría en ese país. 

Cuando 20 años atrás Hitler atacó arte
ramente a la URSS, no dudó ni un solo 
momento del éxito de su guerra relámpa
go. Semejante criterio lo mantuvieron mu
chos destacados estadistas de Occidente. 
Lo que ocurrió fue que estos señores no 
contaron con el pueblo soviético, que dan
do muestras de sublime heroísmo, inmo
lando a millones y millones de sus mejores 
hijos y ayudado por la solidaridad de los 
pueblos del mundo, hizo morder el polvo 
de la derrota a la al parecer invencible 
maquinaria bélic¡i hitleriana. 

Sin embargo, esta enseñanza alecciona
dora de la Historia no la aprovecharon los 
líderes del llamado Mundo Libre y a poco 
de terminar la guerra, en Washington y 

por orden suya en otras capitales grandes 
y pequeñas del mundo occidental, comen
zaron a madurar nuevos y viejos planes 
para aplastar a la URSS. 

Hoy, vemos a la Alemania de· Adenauer 
seguir los mismos ·pasos de su antiguo 
maestro que yace calcinado en los sótanos 
de la Cancillería alemana. Estados Unidos 
rodea de bases militares el país soviético 
y sus generales y almirantes urden nue
vos planes de exterminio: Pero en tanto 
los alquimistas de la guerra fría buscan 
transformarla· en guerra caliente, la Unión 
Soviética cosecha nuevos y esplendorosos 
triunfos en todos los campos del saber hu
mano y se lanza audaz a la conquista del 
Cosmos en tanto que. las ideas del socialis
mo prenden cada día en nl\evas mentes y 
la lucha contra la guerra, el coloniaje y el 
imperialismo cobra bríos crecientes. 

:Si los lunáticos imperialistas se atrevie
ran a i:}esencadenar una nueva guerra con
tra la URSS, serán barridos sin duda al
guna de la faz de la Tierra, aunque es 
claro que la Humanidad tendría que pagar 
un precio terrible. Por ello, la actividad 
internacional en favor de la . paz debe in
crementarse para atar fuerterriente las 
manos de los imperialistas e impedirles tal 
locura. La guerra. como han dicho los má! 
destacados dirigentes soviéticos, no es in
evitable si los pueblos toman firmement( 
en sus manos la defensa de la paz. 

. Recordando la triste suerte de Hitler, 
los imperiálistas no debían olvidar las en
señanzas de la Historia y poner fin a sus 
provocaciones bélicas y aceptar transitar 
por el camino que conduce al desarme ge
neral y completo. 

Cuadro del pintor 
Krivonogov titulado: 
¡Victoria! El reichstag 
ha sido tomado! 





,,. 
~ 

1 
,; •. ..., 

• 
·i 
t·'i 

. . ' .. 
• 

• .. •• 
' 

~ • 
' •• • • • 

• .......;...,. 

~ 
• ' . 




