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EDITORIAL 

"Solos... pero t: 1 í 18 e u 1 í í 1 ! Jí e " 
m ienrras d mundo globali1ri1clo se re

godea con el rriunfo ele su imbarible 
neoliberalismo, Cuba, perdida en el mar cari
be, a 150 kilómecros del gran imperio, a poco 
de que las cercanas fauces del cri<lngulo de las 
Bermudas se la rrague y expuesca a que un hu
radn la borre de la faz de la cierra, con la ma
yor de las desvergüenzas vaticina el fracaso del 
capitalismo. Y no sólo eso. Fidcl, con !:is barbas 
canas y sobreviviendo a rodos sus adversarios, 
dice que la única solución que tiene el mundo 
es imitar a Cuba y opcar por el socialismo. 
Y si uno los deja hablar -d isposición que esgri
men con vocación inigualable- ellos hablan del 
"escrepiroso fracaso" de furados Unidos des
pués de cuacro décadas de bloqueo y agresiones 
conrinuas. Dicen que después del naufragio del 
socialismo europeo, quedaron solos y lograron 
salir. Dicen que "si la casa de mortalidad infan
ril de América Latina y el Caribe fuera similar 
a 6,4 por cada 1.000 nacidos vivos en el primer 
año de vida y a 8,3 de O a 5 años, alcanzada por 
la Cuba aislada, hosrigada y somecida a una 
implacable guerra económica, casi 400.000 ni
ños habrían sobrevivido cada aiío" '. 
Un país así, bendecido por el don del ritmo y 
la música cuyo prócer nacional es un poeca, 
con una frondosa micología revolucionaria que 
incluye en su haber vidas como las del Che 
Guevara y Camilo Cicnfuegos, merecía un nü
mero de la revista. No como curiosidad, tam
poco como mero objero de análisis, sino como 
homenaje. Un merecido reconocimicnro a un 
pueblo que como los t<Í rtaros podría haber des
aparecido y sucumbido frente a la despropor
cional fuerzas de sus adversarios, pero por so
bre rodas las cosas, es un pueblo que jamás per
dió la alegría ni negoció su dignidad. 
No quiere decir esto que no tengamos que 
aplicar un juicio crítico. Por el contrario, Cuba 
merece que seamos esrricros. 
No Í.'llrará quien nos acuse de rener una mira
da ideológica. En cal caso, pregunramos: ¿qu~ 
otra mirada se puede hacer de Cuba si no es 
ideológica? ¿O acaso no son ideológicos los 
planreos que hacen sus oposirores cuando pre
tenden compararla con Suiza y no con Haid? 
Es fumosa la anécdota de la Agregada Culwral 
en la Argemina que, acosada por las exigencias 
desproporcionadas de soluciones que un perio
dista le pedía al socialismo, conresró: "nosotros 
somos cubanos, no somos marcianos". Oc ro
dos modos, y a modo de argumento, vale re
cordar que Cuba ha sido el país larinoamcrica
no de mayor crecim iento en el año 2000 y sus 
perspecrivas para el presenre aiío son aun más 
alenradoras. 
Tampoco foliará quien diga que nuesrra mira-

da tiene una cuoca de fe. Y para qué negarlo. 
Algunos creen en Dios; otros eligen no creer 
en nada, que es otra forma de creer¡ nosotros 
creemos en los hombres, lo único que hasra 
ahora ha demosuado rener en sus manos el 
rumbo de la hisroria. Preferimos csro, para no 
cener que echarle la culpa a nadie de lo bueno 
y lo malo que nos pase. 
Mientras ranro, en nuestro país, los privilegia
dos de siempre, los gurúes del sisrema, los que 
siempre comieron de la mano del amo, acon
sejan más neoliberalismo y mayor dependen
cia con los ceneros de poder capiraJisras. Y tie
nen razón, con esa recera "su" Argentina fun
ciona a las mil maravillas. 1 
l. Discurso de Fidel Castro en la Cumbre del Milenio. 
l'anam:i, 17 de Novicmbre del 2000. 

Nol:l: El cncomillado del círulo corresponde a un discur
so de Fidel Casero cwndo apenas caído los pa!scs del Escc. 
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LIBROS RECOMENDADOS Y REVISTAS RECIBIDAS 

Diario de un clandestino 

A utor : Miguel Bonasso 
Editor ial: Planeta 
Páginas: 33 1 

Miguel Bonasso (13ucnos Aires, 
1940) periodista, editor de La 
Opinión, secretario de Prensa 
del F renre J usticial isra de 
Liberación ( 1973), asesor de 
Héctor Cámpora durante su fu
g:rl presidencia, direccor-funda
dor del diario Noricias, persegui
do por la Triple A y condenado 
a muerte por los grupos de tareas 
de la dictadura milirar, vivió en 
la clandestinidad hasra su exilio 
en 1977. Cuando viaja a México 
y en un viejo archivo personal 
descubre por casualidad cuader
nos y agendas que conforman el 
"manuscrito de Anáhuac", el 
diario secreto de un militante de 
los secenca. El auror de Recuerdo 
de la muerte reúne las cuentas 
sucl tas del collar en un re la ro 
censo, rico en situaciones inespe
radas, que recrea la peripecia co
tidiana de aquellos años. Pero la 
crónica es, íntegra, una apuesta a 
la vida. Entre los despojos des
trucrivos surgen los hijos que 
crecen, los gescos heroicos di.' los 
amigos y compañeros, asoman 
tím idos los miedos vencidos y 
los episodios cómicos de la 
Armada Brancalcone. 

El mundo 
como supermercado 

Autor: Michel Houellebecq 
Editorial: Anagrama 
Co lección: Argumentos 
Páginas: 139 

Houellcbccq ( 1958) poeta, ensa
yista y auror de las más virriólicas 
novelas sobre la sociedad contem
poránea, pasea en este libro su fe
roz mirada. Acaca aJ "repugnante 
realismo poérico" de Préver; realiza 
un apasionado elogio del cinc mu
do, "un arre cuyo objero era el es
rndio del movimicnro"; considera 
la poesía no sólo como ocro len
guaje, sino como "ocra mir.ida"; 
en el sexo no busc:i el placer, afir
ma, sino la gr:uiftcación narcisista. 
Nos habla rambién de la muerte 
de Dios como preludio de un in
creíble folletín merafísico; de la 
poesía paradójica que nace en me
dio de los hipermercados y de los 
edificios de oficinas; del ane con
rempor:inco sobre el csrado de las 
cosas; Je una visira al salón de vi
deo hor. Y a propósito de la clona
ción, ¿para qué sirven los hom
bres? En resumen, el mundo como 
supermercado y como burla. 

Hacia otra realidad 

Autor: Manuel Padorno 
Editorial: Tusquets Editores 
Co lección: Marginales 
Páginas: 123 

Manuel Padorno (Islas Canarias, 
1933), pincor y poeta aurodidacta. 
Un vecerano con una valiosa y dila
rada obra y tm mundo literario in
confundible. En este libro de poe
mas recoge sus poemas escritos ori
ginalmente en 1997. y luego corre
gidos y ajustados en años posterio
res. El océano es el gran proragonis
ra de los versos iniciales de "Hacia 
otra realidad". El océ:rno y la luz 
contemplados con los ojos admira
dos de quien asiste a w1 espectáculo 
renovado cada día y percibe la 
compleja maquimtria que despliega 
la naturaleza, a modo de una reali
dad paralela más profunda. Esros 
poemas nos brindan una visión 
desde ocro lado, nos describen ciu
dades, calles. personas, avistadas en 
el extraño ámbito de lo soñado, pe
ro no por ello menos reales. 

La escena contemporánea 

Revista de política 
"Hacer la América"; Entreveros 
(culcura, política, economía); 
Enrrevisras a León Rozicchncr y 
José Mujica (MLN-T); Oc 
Moreno a Tierra Sanca. 
Aiio 11 - N°5 - Grupo Editor: 
Guillermo Korn, María Pía 
lópez, Alejandra Prilurzky, Diego 
Szmlwark y Fabio \X/asserman. 
e-mail: www.lacscenaconrempora
nca@yahoo.com 
Pági na Weh: 
h crp:/ I pagi na.dc/lal.'scenacon tcm
poranea 
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Revista de Estudios de juventud 
"Empico joven", escriben: 
Enrique de la Garla Toledo, 

Claudio Lozano. Agusrín Salvia, 
Daniel Filmus, Ana Miranda, 

Javier Lasidas, Claudia Jacinto, 
Marcelo Gómez y José Seoane. 
Afio I - N º 1 - Noviembre de 

2000 
Direcror Responsable: Gusravo 
Fernandez Russo - Es una publi
cación de la D irección Nacional 

de Juvenrud (DNJ) - Avda. 
Rivadavia 870 6º Piso 

C.P.(1084) Buenos Aires - Tel.: 
(O 11 ) 4}:42-5884/6 122. 
e-mail: 
juvencud@vianerworks.ner.ar 

La Lupa 

Revista Mensual 
N ümero especial "3° 
Aniversario" con suplemcnro 

Nº2 "l.a Lupa Salud ". 
Año 3 - N°36 - Diciembre 
20001 Enero 2001 - Di reccor 

Propierario : María Raquel 
Tarullo - Primer:i Jun ra 932 -

Junín - Pcia. de Bs.As. -
T.E.02362 - 441678 
E-mail: raquel1@i nfovia.com.ar 
- reviscablup:i<?!)c iud:1d.com.ar 

La Lupa 

Revista Mensual 
En esre número: "La difícil tarea 

de ser adolescente en esre lugar y 
con este presente". Aderrnis: El 
alcoholismo, Elisa Carrió en 
Pergamino, Mano a mano con 
Isidoro del Rey, además suple
menro N°1 "La Lupa Salud" y 
más ... 
Afio 3 - N°35 -
Noviembre/Diciembre 2000 -

Director Propietario: María 
Raquel Tarullo - Primera Junta 
932 - Junín - Peía. de Bs.As. -
T. E. 02362 - 441678 
E-mail: raquelc@infovia.com.ar 
revisralalupa@ciudad.com.ar 

Voces 

Revista de Culturas 
Informe: "Encerrrados, los presos 
en Paraná", C rónicas: "Burreros 
en Sama Fe", "Entrevista a un 
personaje de las calles entrerria
nas", "Enrrevisra a un hombre de 
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Sanca Fe - Director: Ignacio 
Gonzálcz lowy - Urquiza 3249 
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Entrevista a Abel Prieto, Ministro de Cultura de Cuba 

"Et dogma es la 1 
Al igual que Fidel, sus casi dos metros de estatura lo emparentan con la tribu de los gigantes. Informal, 

atrevido y lúcido. "Abelito" Prieto es uno de los ministros más jóvenes de la Revolución y miembro del Buró 

Político del Partido Comunista Cubano, la máxima instancia de poder en la isla. En una tarde calurosa, 

nos recibió y conversó sobre la relación entre política y cultura, 

sobre las vanguardias, los "gusanos" y el fracaso el socialismo europeo. 

d espués de una hora de 
buscar en esas calles de 
dios - o del diablo- que 

conforman el barrio El Vedado, 
encontramos el Ministerio. Es un 
caserón que imaginamos había 
pertenecido a alguna fami lia adi
nerada. Enormes escaleras, enor
mes salones iluminados por el sol 
del caribe, y un amoblamienro 
austero, pobre. Después de anun
ciarnos, nos hicieron pasar a uno 
de los balcones tipo mirador y 
desde al lí mirábamos los jardines, 
la rupida arboleda, los recorres de 
La Habana contra el cielo. 
Minutos después entramos al 
despacho. "¿Cómo andan, chi
co?", descerrajó Abe! Prieco, el in
fanr rcrriblc de la Revolución, un 
merro noventa, pelo largo, guaya
bera y unos modales confianzu
dos que nos tomó por sorpresa 
con un apretón de lll<tno y una 
palmada en la espalda a cada uno 
que nos hizo toser en escalera. La 
primera impresión es que, ade
más de juventud, lo asiste cierra 
informalidad que ningún minis
tro de nuestro país se permiti ría. 
Después se sentó demís del escri
torio atiborrado de papeles, libros 
y revistas, puso los pies arriba del 
escritorio y se echó para atrás, d i
ciendo: "empecemos, chico. ¿40 
minuros está bien?" Sí, dijimos y 
largamos: 

¿Cómo es que el Ministerio de 
Cultura está en manos de un al
guien de una generación tan jo
ven? 

Yo nací en el 50, el año que viene 
cumplo 50 aiios - no era tan i11-
61nr, pensamos sin decírselo- . La 

nuestra es una generación que 
riene mucha responsabilidad con 
la cu ltura, Carlos Martí , el presi
d ente d e la UNEAC ( Unión 
Escri rores y Arriscas de Cuba) 
también nació en el 50. y este año 
junw a unos cuanros más de mi 
generación vamos a hacer un 
gran festejo. 
¿La restauración de La Habana 
vieja y la preservación del patri
monio dependen de Cultura? 
No. La Habana vieja, no. Lo que 
es muscos, sí. La Habana vieja 
depende del Consejo Je Estado y 
de la Oficina del Historiador de 
la ciudad , una empresa que tiene 
hoteles y financia la restauración 
con el turismo, también hiz.o un 
hogar materno-infantil, una clí
nica para niños discapacitados, 
un hogar de ancianos y una bi
b lioteca excepcional , la mejor. 
Hace unos días lo escuchamos 
decir que está muy satisfecho por 
los logros de los últimos tiempos 
¿A qué se refería? 
Porque encontramos un concacro 
con Fidel y los direcrores lllunici
pales de cultura que es una cosa 
tremenda. Fidel tiene relación 
con el arte y la cultura pero mm
ca había visto la dimensión de los 
municipios. Hace poco logralllos 
que se reuniera con todos los Ji
recron:·s municipales d e cu ltura y 

ahora probablemente en ener~ 
los volvamos a reunir. Los direc
tores de culrura municipales tra
bajan en condiciones terribles. 
sin automóviles, sin recursos, si
tuaciones realml'ntC: duras. AJ1ora 
los 1ipos recibieron ese tremendo 
impulso de cooperación. fi dd 



POR FERNANDO PEIRONE 
HUGO VÁZQUEZ 

Y FABIÁN VERNETTI 

euación del librepensamiento" 
destinó una cantidad de recursos 
importantes para las casas de cul
tura, para lo que llamamos insti
tuciones básicas, pues en cada 
municipio tenemos un museo, 
una biblioteca, un teatro, un gru
po coral, una casa de cultura. Los 
escritores no forman parte de esas 
instituciones básicas, ellos se vin
culan con los talleres literarios. 

Pero el Batey tiene una vida muy 
particular, una tradición cultural, 
es una comunidad de mil y pico 
de personas. Y la idea del minis
terio de la industria azucarera es 
tratar de que la gente tenga un 
sentido de penenencia mayor a 
esa industria, a esa agricultura 
particular, a su tradición y a sus 
raíces. La idea de nación y de pa-

tral, la dirección del país y el pro
pio Fidel son un ejemplo del tra
to prioritario que tiene. Yo creo 
que este año ha sido decisivo, tra
tando de incluir definitivamente 
a la cultura en esta batalla. 
Siempre ha tenido prioridad por
que nosotros a pesar de la crisis 
no hemos cerrado ninguna insti
tución y se ha mantenido el pre-

en educación que es importantísi
mo. 
¿Educación depende de cultura? 
No, no, son dos ministerios inde
pendientes. Pero trabajamos en 
conjunto. Hicimos un taller con
vocado por la Unión de Jóvenes 
Comunistas, el Ministerio de 
Cultura y el Ministerio de 
Educación, se llamó Taller de 

Son 2.600 instituciones 
culturales de base en to

do Cuba. 
¿Cwil es su visión de 
Cuba en este momento? 
Económicamente el pa-

Si nosotros salimos de la crisis y a la gente se le ha vaciado el alma, nos 
habremos convertido en pichones neocapitalistas, en aspirantes a 

yupies; sería un fracaso. Pensar el crecimiento en términos económicos 
sería una derrota, estaríamos entregando el país a los 

norteamericanos en la próxima generación. 

Trabajo Cultural con 
Niños y Adolescentes y 
ahí le echamos una mi
rada integral al proble
ma de cómo estamos 
formando a nuestros 

ís se ha ido consolidan-
do. Este años hemos duplicado la 
producción y hay que volver a 
duplicarla porque el problema de 
la alimentación sigue siendo im
portante. Pienso que la economía 
se está volviendo favorable. 
Nuestro petróleo es pesado, tiene 
azufre pero lo estamos usando pa
ra generar electricidad. Los apa
gones casi están eliminados, en el 
año '93 ó '94 fueron 1 O horas de 
apagón diaria, una situación difi
cilísima. 
¿Cuál es el vínculo enue el 
Ministerio de Cultura y d derro
tero político del país? 
Ultimamente hemos logrado un 
buen acuerdo con el ministerio 
de las industrias azucareras. En 
Cuba hay 155 Barey (comunida
des azucareras) que siembran ca
ña para la producción de azúcar y 
hemos hecho un inventario para 
todos los aficionados al arte que 
hay en esas comunidades: ins
tructores de arte, bibliotecas, lo
cales que pueden servir para pre
sentaciones, pequeños museos o 
salas de historia. Ellos por su par
ce están destinando recursos para 
la fabricación de instrumentos 
musicales, para crear todo un 
movimiento de masa. Batey es 
una palabra indígena que signifi
ca "área de producción azucare
ra", 0 sea una fábrica de azúcar. 

tria son sentimientos abstractos, 
por eso es necesario que cada uno 
experimente la relación con su 
comunidad, con la historia local, 
con los ancestros. 
¿Qué lugar tiene la cultura den
tro del "Período especial"!? 
Hay una cosa clara, nosotros es
tamos seguros que vamos a salir 
de la crisis económica, estamos 
en el cammo adecuado. 
Animando y convocando a la in
versión extranjera, con reglas de 
juego claras, sin vender el país, de 
una manera muy bien pensada y 
con mucho control del asunto. El 
Estado tiene un papel esencial en 
la producción, en la economía, 
en garantizarles a los ciudadanos 
la seguridad. Y en ese camino es
tamos. Ahora bien, Si nosotros 

supuesto de cultura. Nosotros so
mos 58.000 trabajadores en el sis
tema cultural. No hemos hecho 
ningún recorte neoliberal de esos 
que habitualmente sufre la cultu
ra y la salud. Para nosotros el 
"Período Especial" es un proble
ma que tiene que ver con la ética, 
hemos tenido un retroceso en la 
ética, ha habido un momento de 
crisis moral en Cuba, con la pros
titución que había desaparecido y 
con formas de prostitución mas 
sutiles, gente metida en el contra
bando, en el pequeño hurto. 
Nosotros no vemos casos de co
rrupción como en otros países, 
casos de políticos que se roban 10 
millones, eso no existe en Cuba y 
los casos de corrupción que he
mos tenido los hemos castigado 

niños porque a veces el 
niño recibe un mensaje en la es
cuela y en la calle o por T.V. re
cibe uno contrario. Entonces, se 
debatió cómo ser más coherentes, 
que fue la lección más importan
te del taller. No buscar un discur
so único sino mediante la plurali
dad del lenguaje y del discurso, 
lograr la coherencia en el mensa
je. Por ejemplo, tenemos el tema 
de los dólares, se están vendiendo 
cosas para niños, juguetes y cosas 
que contradicen nuestra política 
educativa y cultural. Entonces 
nos paramos en ese tema y habla
mos con los empresarios porque 
esto de la casería del dólar es peli
groso, la gente ha hecho conce
siones increíbles buscando el dó
lar, y las empresas también. 
¿Este es un problema de todo d 

salimos de la cri-
sis y a la gente se 
le ha vaciado el 
alma, nos habre
mos convertido 
en pichones neo
cap i talistas, en 

A pesar de la crisis no hemos cerrado ninguna 
institución y se ha mantenido el presupuesto de 

cultura. Nosotros somos 58.000 trabajadores en el 
sistema cultural. No hemos hecho ningún recorte 

neoliberal de esos que habitualmente sufre 

país o es básica.
mente de la Ha
bana que tiene las 
características de 
las grandes capita
les? 

aspirantes a yu-
pies; sería un fracaso. Pensar el 
crecimiento en términos econó
micos sería una derrota, estaría
mos entregando el país a los nor
teamericanos en la futura genera
ción. Por eso siempre vamos a te
ner a la cultura en un papel cen-

la cultura y la salud. 

de manera ejemplar. De todos 
modos la represión es la última 
carta de la baraja, la última ins
tancia en el asunto. Estamos tra
bajando mucho en ese tema, en el 
tema ético, en el tema moral con 
las escuelas. Tenemos un trabajo 

En La Habana es 
más complicado 

todavía porque hay mucha gente, 
y hay bolsones de marginalidad. 
Se da el caso de desempleo volun
tario, perdemos cosechas porque 
la gente no va al campo, la gente 
prefiere quedarse en el mundo es
te del contrabando, revendiendo 
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Debemos acompañar la defensa de lo local con una defensa del 
derecho de la gente a una verdadera cultura universal para que.~º 
crea que el un iverso es Silvester Stallone y Madonn~. Pero, tamb1en 

hay que enseñarles a ver el cine americano porque la idea nuestra es 
que eso no se logra prohibiendo. 

y buscando el dólar. Es que la cri
sis fue tremenda, la caída del 
campo socialista fue un golpe 
muy duro. Yo fui con Fidel en el 
año '92 a la Cumbre Iberoameri
cana en Madrid y ahí estaban los 
amigos y te saludaban como si 
fueras un moribundo. Te querían 
y te deseaban lo mejor, pero na
die creía que íbamos a sobrevivir. 
Incluso nosotros mismos tuvimos 
dudas de si íbamos a salir a Rore 
de una situación tan dura. En es
ta circunstancias la gente creó un 
mecanismo de sobrevivencia y el 
pícaro (que es un personaje cuba
no) ha adquirido un gran prota
gonismo en los últimos tiempos 
haciendo cualquier cosa por con
seguir dinero. 
Si bien cualquiera puede ver las 
dificultades de la crisis y hemos 

Los hombres de la cultura parti
cipan en los temas de agenda na

cional. En el último Congreso 
marcaron las concesiones que 

estábamos haciendo y el peligro 
de que la globalización se expre

se en la arquitectura. Se estaba 
deformando la ciudad con la 

presencia de carteles y publici
dad capitalista. 

notado que mu
chos tienen crí
ticas hacia la po
lítica de Estado, 
en la gente se 
advierte un apo
yo mayoritario. 
Hay un ins tin
to, aquí el pue
blo no se equi
voca. La historia 
del nifi o Eliin, 
que es una bar

baridad, ha expuesto la catadura 
moral del enemigo de Cuba, gen
te que no tiene escrúpulos, ese 
núcleo de M iami es una mezcla 

ra, la más descarnada, la menos 
disfrazada y pintarrajeada. 
Aquí ha habido un componente 
ambicionisra que hizo que mu
chos em igraran a Miami, orros se 
qued aron ad, pero siempre hubo 
un deslu mbram iento po r los 
americanos, una especie de visión 
vergonzosa, un complejo de in fe
rioridad. La burguesía cubana vi
vía de la exporración de azúcar a 
EE.UU., las fiestas, las casas, la 
arquiteccura la copiaban de las re
vistas americanas. Era gente abso
lutamente colonizada, nunca se 
aliaron con las clases intelectua
les, con los sectores intelectuales 
del país. Tuvimos algunos bur
gueses cultos, uno de ellos fue 
Julio Lobo, un gran magnate del 
azt'.icar, com pró objetos d e 
Napoleón y hoy tenemos una co
sa que parece surrealista, un mu
seo napoleónico en La H abana, 
con el sombrero de Napoleón, 
una bailadera de Josefina, una lo
cura, pero al cipo le había agarra
do el delirio y es valioso que lo 
haya hecho porque al estar aquí 
es nuestro. Otro, un conde que 
compró una momia egipcia y la 
colección de cerámicas griegas 
más importantes del hemisferio 
que está ahí en el Museo 
Nacional. Nunca compraron a 
Víctor Manuel, a Mariano 
Rodríguez, no compraron a los 
grandes pintores cubanos, com
praban a pintores españoles de fi-

porque no opusieron una resis
tencia, ¿A dónde llevaban a los 
niños? A Disneylandia. No hubo 
resis tencia cul tural con que pu
d ieran o ponérsenos. 
Es decir que lo que ustedes hicie
ron fue rescatar lo que nunca ha
bía rescatado nadie. 
Acá siempre hubo una culrn ra 
popular poderosísima, la 111 üsica 
siempre fu e de prime rísimo nivel. 
Había una minoría inreleccua l, el 
G rupo Orígenes con Le1.ama y el 
grupo de escrirores vinculados al 
Parrido Socialista Popular (PSP) 
q ue trabajaba para no ser absorbi
dos culrnralmente por los ameri
canos y la que nos salvó fue la 
culrura popular. Este país no fut: 
absorbido a pesar de haber vivido 
60 años de colonia. Cuba tuvo te
levisión a color en el año '58, es 
una cosa tremenda, a 1 talia llegó 
en el aflo 60 y pico, en Francia en 
los '60, no sé en Argenri na. 

de fascismo con 
chusmerío, es 
Hitler en chancle
tas caminando por 
La Habana vieja 
con un cubo de 
agua. Esa mezcla 

La cultura en este país viene con algunas barre
ras rotas a partir de que el héroe máximo cuba
no es un poeta exquisito, Jose Marcí. Tener en 
Cuba prejuicios anticulturales es un poco ir en 
contra de la historia de nuestro país. 

En el 77, por ahí. 
Imagínate q ue yo era 
un ni ño y recue rdo 
que se e mpezó a pro
mover la televisió n a 
color. Los ame rica-

rarísima de ideas fascistas y de 
vulgaridades, de mediocridad es
piritual y falta de sentido ético, es 
una cosa tremenda. 
Sin embargo ese tal vez. sea el ca
pitalismo en su expresión más pu-

nales del siglo XIX y principios 
del XX. No hubo una burguesía 
nacional que generara una cul ru
ra burguesa cubana, )' en cieno 
modo se puede decir que eso fac i
litó las cosas para la Revolución 

nos hiciero n un ex
perimenro con nosotros, aquí se 
traducía y se imprirní:i la revista 
Selecciones de r?.t'ildcrs lJia-•,·r . ~~- . 
Lm: en español tambi¿11 , Sl' hací-
an los doblajes de los show~ a m~·
ricanos para exportar a Aml-rica 



man decisiones hay un buen nú
mero de arcistas. Hoy la cultura 
tiene mucho prestigio. Tampoco 
es algo que ha venido de un tirón, 
ha tenido forcejeos y retrocesos. 
En una época sí ru hijo iba a me
terse a artísra la genre pensaba que 
iba a salir maricón, homosexual o 
si la hija se mcría en la farándu la 
pensaban que se iba a hacer pros
timrn. Había prejuicios. 
La clase política, ¿cómo aceptó al 
hombre de culcura en la mesa de 
discusión? ¿Eso cambién fue un 
forcejeo? 
Sí. pero t0memos como ejemplo a 
Fidcl y el C he, dos intelectuales 
indiscutibles y de Carlos Rafael 
Rodríguez, el composicor y co
mancbntc Juan Almeida y tam
bién de Ralil Roa, el gran cancil ler 
clurance muchos afios y gran escri
ror. Es decir, nosotros siempre tu
vimos gcnre de la cultura en los 
primeros niveles. Se supondrí:1 
que la cultura en este país viene 
con algunas barreras roras a panir 
de que el héroe máximo cubano es 
un exquisito. Jose Maní, y fue po

ern. 
Ahora celebrarnos el centenario de 
Rubén Martínez Dfaz el hombre 
que dirigió la huelga que derribó a 
Machado, y que fue el más grande 
poeta de su momento. Es decir, 
cener en C uba prejuicios anticul
curales es un poco ir en contra de 
la historia de nuestro pais. De to-

dos modos no es algo que ya esté 
resuelto, nosotros cenemos in
fluencia del pragmatismo yanqui, 
que es muy anticulcural y ve a la 
cultura como algo absolutamente 
instrumental, como algo que se 
utiliza para colocar dinero, incitar 
al consumo o para manipular la 
conciencia política de la gente. 
¿Ustedes encuentran en el mundo 
algún país análogo a Cuba? 
Tuvimos influencia de los soviéti
cos que sí tenían prejuicios culru
ralcs terribles, pero el "socialismo 
real" tuvo confliccos que nunca 
pudo resolver. Es muy patética la 
hiscoria de los soviéticos. En un li
brim mío que publicó Colihue en 
Argenrina, que se llama "Misha, In 
crisis del socialismo real :z cmvés 
del humor político", romo el osito 
Misha que es el emblema de las 
olimpíadas del '80 en Moscií y fue 
sacado de Walt Disney. Era un 
osiro con ojícos <le bambi, con 
pestañas medio <le mariposón, 
con barriguita. Si tu piensas e¡ ue 
ese país en d año 17 hiw la más 
grande revolución en el ca mpo del 
diseño y la gráfica, una gráfica de 
vanguardia y que ellos mismos 63 
aiios después cuvieran que recurrir 
al repertorio <le Disneylandia para 
buscar una imagen moderna, es 
patérico. Pero ocurre que mataron 
la vangu:udia :urísrica. 
¿Por qué piensa que la Unión 
Soviética no pudo resolver esca re-

t,t 
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El "socialismo real" tuvo conflictos que nunca pudo reso lver. Es muy patética la 
historia de los soviéticos. La más grande revolución en el campo del diseño 

y la gráfica, 63 años después tuvo que recurrir al repertorio de Disneylandia para 
buscar una imagen de la olimpíadas de Moscú. 

lación con la cultura? 
Yo pienso que la muerte prematu
ra de Lenín le hizo un daiío terri
ble al socialismo y Stalin era un 
hombre con profundo prejuicio 
contra el pensamiento libre. Ellos 
tuvieron una marca autoritaria te
rrible, y el dogma no soporta a la 
cultura porque la cultura es la ne
gación cotidiana de ese pensa
miento. Para la cultura negar el 
dogma es como la respiración. La 
cultura es experimento, es bús
queda, es creación. Después enlo
quecieron y lamentablcmenre un 
hombre como Gorki se montó en 
ese carro perdedor que fue el rea-
1 ismo socialista, entonces inventa
ron un speech oficial, lo impusie
ron y le hicieron un daño tremen
do a la plásrica, a la literarura y al 
propio cinc a pesar de que tuvie-
ron un gran cinc, pero un gran ci

música haciéndoles contratos a los 
músicos, vienen los scoucs y van 
por todo el país y ven un grupo de 
jóvenes y les hacen un conrraro, 
ven un viejo de estos de los rradi
cionales y les hacen un contrato, 
así que tenemos el mercado meci
do en la música y en las arres plás
ticas. Entonces lo que hacemos es 
darle becas a los jóvenes, p rote
giendo la experimentación, tra
tando de que no se vean obligados 
por mecanismos de supervivencia 
a vender la obra de una manera 
prematura sin estar formados o 
empezar a hacer concesiones y a 
repetir y hacer paisajims y caraco
liros. 
¿Y en el campo de pensamiento 
también? 
Yo creo que hay un momento in
teresanúsimo que se ve en las re
vistas Temas, Concracorrienre, La 

raron una política de cultura muy 
inrcresanre con aquella FeJ era
c1on de Trabajadores de la 
Culmra. Los sandin iscas tu vieron 
a la vanguardia muy cerca, e inde
pendientemente de las razones de 
su fracaso, tuvieron una política 
cultural muy abierta. En el mun
do acrual siento que el rema del 
presupuesto es una agonía, y por 
lo tanto es difícil la proyección 

ne en la medida en 
que se alejaban los 
presupuestos peo
res. Los soviéticos 
en la política cul
tural tuvieron un 
gran respeto por el 

El "Período especial" es un problema que tiene 
que ver con la ética, hubo una crisis moral en 

Cuba, un resurgimiento de la prostitución que ha
bía desaparecido y formas mas sutiles de prostitu

ción como el contrabando y el pequeño hurto. 

política. Acá, más 
alLi <le que esta
mos en una snua
ció n dura y difí
ci l, pienso que lo 
v1v1mos de un 
modo diferente . 

patrimonio. 
Cuando los nazis se acercaban 
mudaron los muscos, nunca ven
dieron su patrimonio. Hay que 
respetar eso y la educación musi
cal, en las escuelas tenían una edu
cación müsical impresionante. 
Pero mataron a la vanguardia. Se 

Nosotros no tenemos casos de co
rrupción como en otros países, ca

sos de políticos q ue se roban 1 O 
millones, eso no existe en Cuba. 

aferraron a la 
tradición y ma
taron a la van
guardia intelec
tual. la mutila-
ron, la aniquila

ron, la censuraron. 
¿Acá cómo se protege a las van
guardias culturales? 
Acá el problema que tenemos es la 
influencia del mercado enmnces 
hay que evirar que el mercados 
nos mate esa vanguardia. 
Tenemos las transnacionales de la 

Gazem, y Marx ahora. Los nues
tro es inrcnrar, a veces sin éxito, 
que los creadores se integren a la 
vida cultural y que sean la vida de 
las instituciones. Son los t ipos 
menos compromeridos con la bu
rocracia, sólo comprometidos con 
la creación . Los creadores pueden 
ser injusros pero en lo que dicen 
siempre hay un porcentaje de ver
dad, adem:ís discuten con la gen
te, conversan y escuchan. En cam
bio la burocracia tiende a embelle
certe la cosa, a protegerse. El crea
dor va al centro. Y yo estoy tra
tando de que los tipos protagoni
cen csro hasta donde se pueda. 
¿Hay algún país en donde pueda 
advertir que hay una política simi
lar con la que se pueda trabajar en 
conjunto? 
Yo creo que los sandinistas inven-

Yo creo que ningún ministerio d e 
culrura de este continente, al me
nos que yo conozca, tiene más re
lación con los anisras que la que 
tenemos nosotros. Podemos ser 
ineficie ntes, rorpes, lentos, pero 
hay una relación con los arris tas 
que es de primera, es una re lación 
real, no es de actos o diplomas, es 
profunda. El tipo viene aquí como 
a su casa. Yo creo que es el objeti
vo de haberme puesto en este car
go, porque yo fo rmé parre de la 
UNEAC. 

l. St· denu111 ina ··Periodo Fs¡)•·,.,·.11" ·il . . · 
.. ' - ..... ' ' p<.: 11-

otlo que se· ln1C1a en 198<) con d <lerrumbc· 
<le lo., países ;ocia liMas. 

N de la R: Ag,ra<lncmo, a Juan C:1rlo, 
Vul11ovid1 d <.:on1;1cto para obtc·ner t·.'la 
<.'ntn.·vis t.t. 



Ser ministro en Cuba 
Carlos Lage Dávila es el coordinador del equipo económico del gobierno cubano, una especie de primer ministro y una de 

las figuras más queridas y respetadas por los cubanos. Trabaja 18 horas por día a excepción de los domingos 

y se acuesta todas las noches entre las 3 y las 5 de la madrugada, incluidos los domingos, después de reunirse con Fidel. De 

un reportaje realizado por Ricardo Santamaría y publicado por la revista internacional 

Gatopardo del mes de enero, reproducimos algunos párrafos que nos parecieron sobresalientes 

"No tengo dinero, no tengo pro
piedades, no tengo nada de valor, 
vivo en la casa que me dejaron 
mis padres. Tengo un carro parti
cular y otro de trabajo. con una 
cuota de gasolina para asuntos 
oficiales", repasa Lage. Eso que 
ahora las cosas han mejora-
do, porque "el compañero 
Lage" (como le dicen todos 
en Cuba) en los primeros 
años del período especial y a pe
sar de su alto cargo, usaba la bi
cicleta para movilizarse como la 
mayoría de los habaneros. Que 
Lage haya sido capaz de padecer 
las carencias que padecieron to
dos, de vivir como el común de 
la gente de su país, le dio la legi
timidad que necesitaba cuando 
salía por la televisión pidiendo al 
pueblo mayores sacrificios y ha
blando de no perder las espe
ranzas. Su casa tampoco tiene ai
re acondicionado (a excepción 
de su pieza, que lo instaló su pa
dre y que no usa por los veci
nos) y tampoco computadora. 
Lage. al igual que el resto de los 
ministros, gana 450 pesos al mes, 
el equivalente a 23 dólares. No 
hay adicionales ni recibe nada 
cuando se retira. Esto significa 
un salario menor que una gran 
cantidad de trabajadores del pa
ís. ¿Cómo puede vivir con me
nos de un dólar al día alguien 
que tiene tres hijos y esposa? La 
respuesta es sencilla: "La casa es 
mía, pertenezco al 85 % de cuba
nos propietarios de su vivienda y 
no hay que pagar impuestos por 
ella. Los servicios básicos como 
Ja luz, el gas y el agua se reciben 
subsidiados. No tengo que pagar 
ni un peso en la educación de 
mis hijos que van al secundario y 
a la universidad. Cuando se en
ferman, van al hospital o viene el 
médico que atiende este barrio, 

para entender un poco más al modelo cubano. 

y eso tampoco cuesta nada. Y 
por la libreta recibo los alimen
tos básicos. El rescci lo compra
mos en los mercados populares. 
Cuando un cubano cobra su sa
lario ya tiene resuelta muchas 
cosas que se pagan en cualquier 

pezamos a perder cualidades 
corno revolucionarios. En un sis
tema socialista, las revoluciones 
se ven como deberes, como 
obligaciones, no como una ca
rrera. Para nosotros la 
Revolución es un sentido de la 

Carlos Lage: "Las ambiciones personales van contra las 
cualidades revolucionarias" 

otra parte del mundo. Es decir: 
no tengo ninguna preocupación 
con mi familia. Cuando ya no es
te en esta carea, estaré en otra, 
ganaré un salario y la Revolución 
se hará cargo de darles oportu
nidades a mis hijos como a to
dos los cubanos". 

El ejemplo 
"Mi legado a mis hijos es el ejem
plo. Mi dedicación al t rabajo con 
absoluta honestidad y desinte
rés. No aspiro para ellos una vi
da de privilegios ni riqueza, la 
Revolución va a responder por 
ellos y ellos van a tener lo que 
sean capaces de ganarse honra
damente con su trabajo. 
Nosotros los dirigentes cubanos 
creemos en el ejemplo. Fidel dijo 
alguna vez que el socialismo es la 
ciencia del ejemplo. Creo en eso. 
Creo que no se puede hacer so
cialismo ni se puede hacer revo
lución sin moral y sin la moral de 
los cuadros". 
¡Cual es la aspiración de este 
hombre que está en la cima del 
poder? "Un político en una 
Revolución es distinto a un polí
tico en un sistema de economía 
de mercado. Un político en la re
volución cubana no tiene aspira
ciones personales. Yo no las ten
go y tampoco las tienen los cua
dros de la Revolución. En el mo
mento en que empezamos a te
ner ambiciones personales, em-

vida, no es un objetivo por al
canzar. Entonces tenemos inten
ciones de trabajar, de contribuir 
con la Revolución, pero no de 
alcanzar metas personales. Mi 
aspirac1on es que a la 
Revolución le vaya bien, lo que 
quiere decir que a la población 
le vaya bien". 

La mentira del 
bloqueo 
"El bloqueo de los Estados 
Unidos fue creado con el pre
texto de que Cuba apoyaba los 
movimientos de liberación de 
otros países, estaba en Angola, 
en Etiopía, y se lo podía ver co
mo un satélite de la Unión 
Soviética. Pero cuando ya no hu
bo guerrilla en América Latina, 
ni estaban en Angola y ya no ha
bía Unión Soviética, la reacción 
de Estados Unidos fue apretar: 
como hay un momento de debi
lidad económica, es el momento 
de arreciar el bloqueo para que 
la Revolución caiga. Es decir, 
rendir definitivamente a la 
Revolución y al pueblo de Cuba 
por hambre y enfermedad. Ese 
es el contexto de la Ley 
Torricelli, la Helmns Burton y 
decenas de enmiendas con fa
chada de flexibilización pero 
que en la práctica endurecen y 
complican". 

La economía 
subordinada a la 
política 
La economía cubana esta cre
ciendo, en el año 2000 creció un 
6,2 % y este año creemos que la 

cifra estará entre 4,5 y 5 %. 
Pero le damos un valor muy 
relativo a las cifras macroe
conómicas. En Cuba la eco
nomía se subordina a la polí-

tica. a la gente. Una medida eco
nómica puede ser muy buena o 
necesaria desde el pensamiento 
macroeconómico. pero en Cuba 
no se toma si no es política. Hay 
muchos elementos que tienen 
que ver con las condiciones de 
vida de la gente que no se miden 
en cifras. Sí se mejora la educa
ción, la cultura, la salud, se mejo
ra la vida de las personas y esos 
son avances importantes que no 
se miden en cifras macroeconó-
micas. 
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Reportaje al Dr. Antonio Clavero Machado 

"Cuando hay conciencia 
Antonio Clavero, Tony, es médico psiquiatra y especialista en salubridad social. Vive en Centro Habana y entre las 

tantas virtudes que cualquiera puede advertir a poco de conocerlo, posee el mismo don que la mayoría de sus 

compatriotas: una infinita predisposición al diálogo. Pausado, preciso y apasionado, 

su Revolución se le cuela en cada gesto y cada palabra que pronuncia. 

La medicina, se sabe, es uno de los pilares de Cuba y un prestigio de exportación. Tony nos recibió en su casa Y 

respondió todas nuestras preguntas sobre los dos amores de su vida: la medicina y Cuba. 

e n Centro Habana, el ba
rrio más populoso de la ca

pital Cubana, uno tiene la inevita
ble sensación de que bastaría el 
más leve chasquido de los dedos 
para que todo se derrumbe como 
un castillo de naipes. Los edifi
cios, por lo general de planta baja 
y varios pisos, lucen las huellas de 
una guerra que los cubanos vie
nen sosteniendo con sus podero
sos vecinos del norte desde hace 
cuatro décadas. Guerra sin bom
bas ni marines, guerra silenciosa, 
guerra económica, de asfixia. 
Guerra, paradójicamente fría, a 
pesar de palpitar en el corazón 
mismo del abrazador Caribe. 
Es enero, el 2000 acaba de nacer 
sin el más mínimo aspaviento. 
Para los cubanos, tal vei. por esa 
tradición de rebeldía que los mo
viliza, el milenio no terminó. A 
contrapelo del mundo ellos no 

Como siquiatra te puedo decir que 
los problemas que nosotros hemos 

enfrentado nos ha dado un entre
namiento particular, entrenamiento 
que todos los cubanos hemos asi

milado para no doblegarnos aún en 
las situaciones más difíciles. 

festejaron, o sí, pe-
ro no necesitaron 
expresarlo pompo
samente, apenas 
tirando unos bal
dazos de agua por 
las ventanas para 
renovar la suerte. 
Desde el balcón 
que cuelga a mitad 

de cuadra sobre calle Lealtad entre 
Neptuno y Concordia es posible 
ver como la vida fluye, hierve entre 
gritos, risas y saludos incomprensi
bles: "¡Qué hay mi hermano, salu
dos a la pum (madre)!" 
Tony nos mira y se sonríe, "es que 
los cubanos somos gentes muy so-

ciables" acota mientras a las dos de 
la tarde nos ofrece una copita de 
agua ardiente que rechazamos por 
puro instinto de conservación. 
Le preguntamos por él, pero T ony 
jamás habla sólo de él. 
-Soy especialista en siquiatría, y 
Master en Siquiatría Social, ade
más soy salubrista, o sea especiali
zado en primer grado en adminis
tración de un Servicio de Salud. Yo 
era obrero, trabajaba en el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria y la 
Revolución me dio la oportunidad 
de estudiar medicina, siempre me 
gustó. Inicialmente hice mi 
Facultad Obrera Campesina, mis 
cuatro años nocturnos trabajando 
de día, eso era en la zona central, 
en Villa Clara, soy del municipio 
donde nació Abe! Santa María, y 
Jesús Menéndei., que son dos figu
ras insignes de nuestra historia re
volucionaria. 
-¿Facultad Obrera y Campesina? 
-Claro, la Facultad Obrera y 
Campesina fue creada por la revo
lución, ya existía ames una univer
sidad pero era más bien elitista. Yo 
no era de los que vivía mal pero 
francamente no podía alcanzar una 
universidad, y bueno, la 
Revolución me dio la oportunidad 
de hacer realidad el sueño de mi vi
da que fue hacerme médico. 
-¿Cuántos afios tenía usted cuan
do se produjo la revolución? 
-Yo tenía 16 años, era joven, pero 
ya simpatizaba con las ideas de 
Fidel y del movimiento 26 de ju
lio. Realmente eso me entusiasmó 
mucho y me uní a esa voluntad de 

acción. 
-Es decir que desde la adolescen
cia está comprometido con la 
Revolución. 
-Sí, me recibí, seguí estudiando y 
me piden dirigir, yo ya había diri
gido anteriormente en la agricul
tura pero me vuelven a poner en la 
salud, y así van ocurriendo las co
sas, dirigí durante 11 años una 
Sectorial de Salud en las provin
cias centrales, una Sectorial que 
abarcaba casi 500 trabajadores, ahí 
luchamos a brazo partido por lle
var adelante las mejores cosas que 
estaban programadas, en esa zona 
se hizo una clínica dental, un hos
pital rural, bueno, como se ha he
cho en casi todo el país, se fue for
taleciendo todo el sistema de sa
lud, son los sueño logrados. 
-¿Educación y Salud son los pila
res fundamentales sobre los que se 
sostiene la Revolución? 
-Bueno yo les diría que la 
Revolución puede tener sus de
tractores, pero hasta nuestros más 
acérrimos enemigos reconocen 
que no tienen nada que decir so
bre nuestros sistemas de salud y 
educación, pues que amigos y ene
migos tienen que reconocer que 
Fidel ha sabido jugar este ajedrez, 
porque no ha sido sólo con la sa
lud y la educación, sino con el de
porte, la cultura y con tantos otros 
temas que Cuba le ha dado un 
ejemplo al mundo. Son cosas 
ese~ciales que no pueden, aunque 
quieran, reducirlas al estrecho 
marco de sus egoísmos. Si el ene
migo ~iene una gota de imeligen-
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la gente no piensa en morirse' 
cia puede apreciar todo esto que 
yo les d igo. 
- ¿Usted cree que todo estos logros 
hubiesen sido posibles sin Fidel? 
-Mira, no es F.lcil enfrentar 40 
años a un enemigo tan potente co
mo puede ser una superpotencia, 
nosotros somos un país pequeño 
de apenas once millones y medio 
de habitantes y sin duda ha sido 
extraordinario cómo Fidel ha po
dido mover las fichas, de cal ma

nera y con tanta inreligencia que 
no han podido comernos. 
- Nos gustaría que nos explique el 
programa de salud de Cuba y esta 

decisión de trabajar sobre la pre~ 
vención. 
- Te puedes imaginar que en el 59, 
año en que el proceso revoluciona
rio criunfu, aquí no había nada, 
había unas mal llamadas Casas de 

Socorros. que apenas tenían un 
m édico que mal pagaba el estado y 
alguna enfermera que muchas ve
ces no era graduada; la Revolución 
se encuentra con un cuadro dra
mático. no ya de enfermedades 
crónicas no transmisibles, que es 

sobre lo que estamos trabajando 
hoy, sino de enfermedades agudas: 
diarrea, parasitismo, ere. Todo 
aquel dramático cuadro se agrava 
po r el éxodo de médicos, porque 
los médicos, muchos de ellos, se 
fueron rentados por las posibilida
des económicas que les proporcio
naban los Estados U nidos y nos 

quedamos con apenas 3.000 o 
4.000 médicos, y desde entonces 

se confeccionó un programa de 
profesio na les hasca alcanzar el 
plantel que renem?s h~y'. que e)sra
mos casi en 70 mil med1cos. l e ro 
aun con aquella terrible real idad, 

con miles de problemas y sin los 

médicos ni la infraestructura mí
nima necesaria en salud, la 
Revolución no se amilanó, si no 

que apeló al ingenio y a~ tra~ajo 
duro para revertir esa h1srona Y 
en wnccs ya en el '75 se crea el 

programa de Médico de la 
Familia, por el cual cada ciento 

veinre fumilias hay un médico, pe
ro no sólo eso, si no que Cuba hoy 
posee tremendo prestigio por la 
enorme calidad de especialistas en 
todas las gamas de la medicina y 
por la excelencia de sus institucio
nes que acienden a roda la pobla
ción con una seguridad enorme. 
El Médico de Familia pareciera ser 
un gran hallazgo de la medicina 
cubana, la llave del éxito en la po
lítica de prevención de enfermeda
des. 
-Claro, ¿cómo tú pretendes que la 
gente obede-ica las sugerencias que 
el profesional hace respecto de la 
prevención, si este no tiene cono
cimientos de lo que pasa en esa Fa
milia, si no esrá a1 canto de los po

sible problemas que existen? El 
éxito en prevención no se alcanza 

si no existe un seguimiento direc
to del grupo familiar, de sus com
ponences, de las distintas patologí
as que puedan existir en el seno de 
esa fumilia. 
-¿Estos médicos tienen una prepa
ración especial? 
-Tocalmence, el Médico de la 
Familia se ha especializado en 
Medicina General Integral , son 
profesionales capacitados no sólo 
en medicina clásica, si no que son 
un poco especialistas en sicuacio
nes familiares y con gran éxito por 
cierro. Nuestro país, acosado, cer
cado como está, exhibe hoy una 
mortalidad infantil que ni los paí
ses más desarrollados pueden os
renrar, y eso habla a los gritos del 
éxiro de nuestro programa de pre
vención y por ende del Médico de 

Fam ilia. 
-Santa Clara (provincia cubana) 

leúnos ayer cerró el afio con 0,4, 
que es casi la tasa de mortalidad 
infantil más baja del mundo. 

-Es una rasa excraordinariamenre 
hermosa, un sueño. 

-Un suefio que lamentablemente 

4---
La trampa de los balseros 

La migrac1on es una característica o problema consustancial del 
comportamiento de la especie humana. La emigración cubana no al
canza el promedio mundial, es decir que es mucho más baja que en 

la mayoría de los países, Argentina incluida. Sin embargo se quiere 
convertir al problema de los emigrantes cubanos en un problema 
"único" y en Ün símbolo de Ja "falta de libertad" y "opresión" que rei

naría en este país socialista. 
Mucho, muchísimo se ha dicho sobre el drama de los "balseros" que 
huyen del "impiadoso" comunismo cubano rumbo a la "libertad" del 
magnánimo imperio de las hamburguesas. Pero mucho, muchísimo 
más se ha mentido. Como en codo pais de los considerados pobres, 

en Cuba existen personas que sueñan con mejorar su calídad de vi
da y prosperar en ceras latitudes donde suponen, la realidad es me
nos dura.Así como millones de latinoamericanos, africanos y asiáti
cos emigran indiscriminadamente hacia el primer mundo, los desen
cantados cubanos Jo hacen generalmente hacia Miami, no sólo por Ja 

gran colonia de compatriotas contra revolucionarios poderosos que 
allí viven, si no por la enorme cercanía ( 150 km.). Pero estos inmi
grantes son distintos al resto de los inmigrantes del mundo, porque 

Estados Unidos limita severamente las visas destinadas a los cubanos, 
pero (y aquí está la trampa) son recibidos como héroes y obtienen 
automáticamente la residencia si llegan a sus costas en gamones 0 

en cualquier artefacto que flote . De esta manera, y con la manipula
ción repugnante de los medios de comunicación, los yankees crea

ron y alimentan la historia negra de los "balseros". Como ejemplo, es 
famoso el reciente rechazo de Estados Unidos a una barcaza que lle

gó lleno de inmigrantes ilegales de Haití.A Estados Unidos "esos" no 
les sirven. 

-~ 
'§ 
E 
e ., 
B1 
e 

"' ·a. 
o 
e 

"' e: 
"' O> 

~ 

"' 'ü 
e 
<l> 
'ü 
e 
o 
V 

~ 
~ 

o 
-o 
e 

"' ::J 

~ 

l!!!i 
13 



~ 
o 
E 
e 

"' :ll 
e 
"' ·a. 
o 
e 

"' e 
<l.> 
O\ 

.!!? 

-~ u 
e 

"' ·¡;¡ 
e 
8 
>-

"' .t:: 
o 
" e 
"' ::> 
u 

~ 

14 

DIMENSION 
COMERCIAL 

R/vadav/a 661 . Telefax (03462) 430236 
2600 Venado Tuerto. Santa Fe 

f·mal/ : dlmensloncomercla/<il>arne1.com.ar 

CURSOS 
DE 

Al E MAN 

Nosotros no tenemos problemas alarmantes como el 
alcoholismo o la droga. Pero son problemáticas 
que tenemos que tener presente, porque si no 

podemos lamentarnos. Y la mejor forma de prepararnos 
es insisti r con el amor por la vida. 

contraSta con la realidad que en 
materia de salud vive el resto de 
Latinoamériai. 
- Sí exacro, esto que está ocurrien
do en América Latina nos aflige, 
sabemos los resultados finales y 
creo que los hombres más capaces, 
más inreligenres tienen que refle
xionar muy seriamenre sobre estos 
aspecros. 
-En materia de salud ¿cuáles son 
los desaRos que tiene Cuba? 
-Bueno, nosotros no tenemos 
problemas alarmantes, problemas 
como el alcoholismo o la droga. L1 
droga aquí está incipiente, pero es 
una problemática que tenemos 
que tener presente, porque si no 
en los años futuros podemos la
mentarnos, puesto que no estamos 
alejados del mundo, vivimos inser
tados en el mundo y tenemos que 
estar preparados, tener una estruc
rura sobre todo con el alcoholismo 
que no constituye un problema 

de los 2.000, es decir que es una 
cifra insignificante si la compara
mos con las estadísticas de Africa, 
de Estados Unidos o de los países 
desarrollados, pero re re pi to, 

C uba ha romado medidas muy 
sensatas desde que comenzó la 
epidemia del Sida, le ha dado un 
gran sentido humano a esms en
fermos, los ha atendido con es
mero, ha creado ceneros especiali
zados y además está trabajando 
muy seriamente en la prevención 
y promoción de esca enfermedad. 
-En Occidente uno de los pro
blemas que parece estar en conti
nuo crecimiento y que induda
blemente se relaciona con la con
diciones de vida aida vcr. más 
alienantes, es la depresión. ¿Qué 
ocurre aquí con este flagelo? 
- Esca es una pregunta que me la 
han hecho varios visiranres. 
Como siquiat ra re puedo decir 
que los problemas que nosotros 

I 

bano es un cipo de mucha com u
nicación, es una gente con un 
gran entrenamiento y una g ran 
acrirnd frente a los problemas y 
además por características p ropias 
de los caribeií.os, con la facilidad 
de expresarse, de descargarse y se
guir. 
-¿Debemos suponer entonces 
que la tasa de suicidio en Cuba es 
menor a los países que tienen me
nos problemas? 
- El suicidio se comporta a n ivel 
promedio de otros países, quiero 

pero sí es algo que 
puede afecta rnos 
en un momento 
dado y entonces la 
promoción y pre
vención sobre co
do con los niños 

No es fácil enfrentar 40 años a un enemigo tan 
potente, nosotros somos un país pequeño de 

apenas once millones y medio de habitantes y sin 
duda ha sido extraordinario cómo Fidel ha podido 
mover las fichas, pues no han podido comernos. 

decir que cu al
quiera q ue h alla 
vivido el bloqueo 
y la crisis econó
mica por la que 
hemos atravesado 

de las escuelas es muy importan
te, hay que ir concientizándolos 
sobre todos los datios que provo
can escas cosas que no son prec1-
samence las mejores cosas de la vi
da, que no son cosas saludables, y 
la mejor forma de prepararlos es 
insistir con el deporte, con la cul
tura, con el amor por la vida. 
- ¿Cuál es la realidad del Sida en 
Cuba? 
- Nunca ha llegado a ser un pro
blema grave, estamos en la etapa 
de prevención y de promoción y 
rambién de tratamiento, porque 
tenemos casos que ya requieren 
tratamiento pero que no consci
ruyen ninglin problema serio, pe
ro no por eso lo subestimamos. 
Los casos nuestros están alreckclor 

hemos enfrentado en el Período 
Especial (la crisis dcsarada a par
cir de la caída del Campo 
Socialista), nos ha dado un encre
namienro particular. enrrena
mienro que rodos los cubanos he
mos asimilado para no doblegar
nos alin en las siruaciones más di
fíciles y que por supuesto después 
podemos aplicar a situaciones de 
índole personal. Estoy convenci
do que esta singularidad ha per
mitido que los problemas de de
presión no sean significarivos, 
claro que no podemos descono
cer otros factores, y en esro vale 
un ejemplo: los países escandina
vos tienen un drama con esta 
problem<hica, y esro seguramenre 
obedece a la comunicación. el cu-

nosotros y que 
tenga un enemigo ran poderoso y 
tan cercano, tendría razones para 
que rodas escas sincornacologías, y 
hablo de la depresión, del desáni
mo, de los problemas men rales v 
por supuesro del suicidio, se m ul
tipliquen, pero en Cuba no ha si
do así. parece que el cubano al re
ner esperanza y fe, ha sido capaz 
de ir resolviendo todas las vicisi 
tudes, y esro es as í po r que c reen 
en la máxima di rección del país. 
Aquí nunca se queda u n niño sin 
comer, y de esto si indagan, nin 
gún país del mundo se puede jac
tar, y rü sabes, cuando h ay espc·
ranzas, cuando a pesar de las J ¡ ~1 -
cu lrades hay conciencia de que d 
camino es el correcro. la gen r._· no 
piensa en mori rse·. 
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POR FABIAN VERNETTI 

Postales de la Revolución 
Hugo 

Según los que esrudian los secre
cos que guardan las palabras, en 
principio "Paraíso" se decía 
"Paradescha", que en sánscriro 
significa "lugar disranre" y ~1ue 
los anciguos indios lo si ruaban en 
la isla de Ceylan. 
Al filo del Tercer Milenio 

Después de Crisco, cuando veo 
los ojos húmedos de Hugo que 
parece no querer ver esas prime
ras cuadras que nos alejan del ae
ropuerro "José i'vtarrí" y nos acer
can a la ciudad de La Habana, 
pienso sin dudar que él sicuaría el 
Paraíso en esra isla. No porque 
sea inmaculada, claro, sino por

q uc a Hugo su decenre ateísmo 
no le permire rnmar por seria la 
humana prerensión ele perfección 
y ama la vicia con sus sombras y 
no se imagina el para íso sin lucha 
ni adversidades. Hugo no c ree en 
niños y leones paciendo como en 
evangél icas esrampiras. H ugo 
cree, sí, en este pedazo de huma
nidad que se alzó conrra el amo 
para poder construir una vida 

que sea lo más parecido al 
Paraíso. Cuba había sido su "lu
gar disranre", donde desde muy 

joven inruyó que se mareriafüaba 
la fo rma más cercana a su idea de 

justicia, de lo que debería ser el 
mundo. Sabía de la existencia de 
este P:ir:iíso por relatos de viaje
ros y nativos, por la lecrura enrre 
líneas de lo que publicaban los 
diarios, por la información que 

siempre se colaba encre las noti
cias distors ionadas que distribuye 
el Imperio. Había ded icado, en la 

imimidad y soledad que da la le
janía, parre de su vida en defen
derla. Había sido su lucha, había 

fundado la Casa de la Amistad 

vcnadense-cubana, o rganizado 

donaciones, traído conferencis
tas, había sido uno de los miles 

que en codo el planeta la defien

den sin "conocerla". Miles de 

1 

~~!<'~ 

Hugos dispersos en la tierra in

tenrando un cometido poético 
pero indispensable como roda 
poesía: redimir ranra injusta indi
ferencia con esre heroico pueblo 
que con su sacrificio y dignidad 
desde hacía 40 años esraban red i
miendo a tanta humanidad do
blegada. Ahora nuesrro H ugo ha
bía puesro los dos p ies en el 
Paraíso y comprobado lo que 
siempre pensó: que solo existe si 
se lo roma por asalto. 

Centro Habana 

Llegamos direcramente al popu
loso barrio Centro Habana y nos 
gana el desconsuelo. La imagen es 
acabadamente la de una ciudad 
sitiada, resistiendo las penurias de 
una guerra que de modo inexora
ble los fue devorando. Son las 
ruinas de una arquitecrura es

plendorosa de principios de siglo 
confirmando el miro universal de 
la Caída, de una Edad de Oro 

que se perdió . Los edificios pare
cen abandonados, gcnre de hu
m ilde vestimenta deambula de 
aquí para allá y no parece vivir en 
ningún lado, "carros" viejos y bi
cicleras asoman como vestigios de 

un anciano progreso. Después la 
admiración: ¿Qué vida es posible 

en esre conrexro? ¿Cómo pueden 
haber resistido canco? Luego el 
enamoramiento: los cubanos lle

nan las calles, desbordando su 
sencilla calidez. El clima hace, 
desde s iempre, que no se encie
rren en sus casas y sus puertas y 
ventanas, muchas sin vidrios. se 
mantengan abiertas a la mirada 
del paseante. Muchos de ellos 
descienden de Africa, donde el 
clima los modeló para la vida co
munitaria. Esnín en las veredas, 

en los umbrales de sus viviendas, 
en el medio de la calle, en las es
quinas o a mirad de cuad ra, con

vers:indo o en silencio, como si 
supieran que no h;1y donde ir, 

despreocupados y relajados. Los 

que viven en los pisos superiores 
no bajan por cualquier cosa: una 
soga que mide metros se mueve 
como un tentáculo alcanzando y 
retirando lo indispensable, bajan

do baldes con pesos cubanos y su
biendo baldes con mercaderías. 
Se comunican gritando, hablan 
de vereda a vereda, de la calle al 
último piso, negocian, bromean, 
ríen, se enojan. Por la noche re

corrernos la colonial y maravillo
sa Habana Vieja y luego barrios 
más nuevos como El Vedado. 
Descubrirnos que nos hemos hos
pedado en el barrio más popular 
de La Habana, a metros del 
Malecón y el mar, y que detrás de 
sus fuchadas sin mantenimienro 
nos aguardan casas más conforta
bles que las nuestras, y que el go
bierno recién ahora ha podido 
comernar :i reciclar esra zona. Y 
estando en el corazón de Centro 
Habana quiero volver a Centro 
Habana. 

Frases 

En un a lto edificio gubernamen
tal nos reciben tres líderes del in
menso mov1mrenro cooperativis
ta cubano. Nada diferenc ia a es
tos hombres, obreros y campesi
nos, con los otros que vemos por 
las calles. Pero cuando se inicia el 

di.ílogo sus ropas y gesros im
pregnados de humildad se con
rrasran rápidos con el proflmclo 
saber y las enormes responsabili
dades que les roca asumir. En el 
desprovisro despacho algu nos pa
peles adornan las paredes desnu
das con frases escritas a mano, co
mo si fuera el cuarto de una ado
lescente: 
"Imagina, lnrcnrn, Prucb:1, 
¡ Rc;1/iza!" 
"La calidad no está en las cosas 
que hace la gente si no en la gen re 
que hace las cosas" 

"Las personas superiores hablan 
acerca de evolución y superación. 
Las personas med iocres hablan 

a mis p;uircs 

acerca de si mismas. 
Las personas inferiores hablan 

acerca de otras personas." 
Frases que parecen escapadas de 

un sobreciro de azúcar, pero q ue 
la Revolución dimensiona co
rrectamente. En este marco no 
son o raciones, son cuerpos esfor
zándose por superarse. son las es

caramuzas cotidianas q ue libran 
los dirigentes contra ellos mis
mos, la lucha d ia ria contra los 
propios defectos, la búsqueda 
permanente de apuntala r los lo
gros y alc:inzar nuevos ob jetivos. 

Miro la computadora. Una pala
bra atraviesa empecinadamenrc el 
fondo negro del protector de 
pantalla: "Calidad". No hay re
cursos ni tiempo para desperdi

ciar. Cada hombre es la 
Revolución . 

Ramón 

Nos descubrió en la Plaza de las 
18 Palmas y se nos vino al humo 

com o a codo extran jero. Tiene 
dos mujeres, dos casas, hijos con 
las dos y orro en camino y ade
más una novia "pero tranquilo". 
"Todo bien acá y todo bien a llá, 

codo bien en los dos lados. t ran
quilo en los dos lados, pero tran
quilo", dice llevándose el dedo a 
la boca, riendo. Tiene 49 años, y 

por el asma corre rodas las mafl;
nas por el Malecón . Este esplén
dido atorrante, Isidoro Cañonc::s 

de color. parece un personaje sa
lido de una pdícula. de esos que 
se dedican "a resolver proble

mas". Podría sobrevivi r e n cual

quier ciudad del mundo, y bien. 
Habla iraliano, portugués y pola

co, hace un esfuerzo conmovedor 
para no tirarles d emasiado a 

nuestras mujeres y maneja un ta
xi amari llo al que le acaba dt: co
locar un poderoso equipo de mú

sica. A b maibna siguie nte 110,., 

pasa a buscar. El taxi music1liza 

e l barrio. Nos sube a los seis vio

lando obvias reglas de sohrepeso 



y se lanza a gran velocidad por 
Centro Habana; pienso que en 
cualquier momento ocurrirá el 
inevitable choque conrra algún 
rranseúnre, o las bicicleras y con
tra otro coche, y pienso si sobre
viviremos a una Guagua. Da la 
sensación de que el tipo, como 
codo ca ribefio, está preparado pa
ra manejar ambulancias bajo el 
bombardeo enemigo. 
M ilagrosamente no tocamos a 
nadie. Es un bólido amarillo des
pidiendo en su loca carrera la sal
sa cubana, miencras su conducror 
no deja de gesticu lar y hablarnos 
pero la música puede m;Ís. Esro es 
el Caribe, esro es Cuba y es mejor 
destapar una cerveza, abandonar
se suavemente en los brazos de los 
dioses afrocubanos. que seguro 
nunca dejaron morir a nadie que 
venga de Venado Tuerto. 

Patriotas 

Somos huéspedes en la casa de 
Tony C lavero, en Centro 
Hab~na. Tony era obrero y fue 
médico por la revolución. Su nic
tira, la d ulce Camili ra, se llama 
así en honor al mítico Camilo 

Cicnfucgos. Nuestra coci nera, 
Fela, alguna vez cocinó para 
Fidel. Una mujer de la casa es so
brina del guerrillero que secues
tro a Fangio. Aquel que nos para 
en la calle fue brigadisra en 
Angola, o médico o alfabetizador 
en otra misión solidaria. Los que 
no conocieron al Che, Camilo o 
Fidel, t ienen alguien cercano que 
compartió con ellos algún mo
memo fu lgurante, que nunca ol
vidarán. La historia palpita en ca
da cubano. Tienen conciencia 
del peso histórico que hay detrás 
de cada acto cotidiano. Sus héro
es, sus fechas patrias, sus himnos, 
marchas y consignas no están va
ciadas de contenido como en mi 
país. Los cubanos son tremenda
mente patriotas pero no naciona
listas: latinoamericanos. El gue
rrillero y poera José Marrí es el 
Pad re de la Patria. Que el prócer 
mayor sea semejante poeta quizás 
explique semejante pueblo. Los 
muscos huelen a pólvora y sangre 
y lealrades y traiciones y coraje y 
justicia. Las paredes gritan: 
"Convertir lo excepcional en re
gla". "En el pueblo hay muchos 
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Camilos". Los rostros de Camilo 
y el Che "Guían nuesrros pasos 
de viccori;1 ". Cuba trabaja con ca

pitales europeos diversos: no 
quiere depender de nadie. 
M aneja su endeudamiento para 
que nadie pueda imponerle con
diciones. No importa el modelo, 

importa el país. Se cuidan de la 
uniformidad que dicta el capita
lismo globalizado: "No cancuni
zar V.uadero". En las orillas de las 
rucas los carteles no bombardean 
consum ismo: "Para propagan
da... propaganda n;1ciom1/". 
Pegadito a Cuba esra Haití, uno 

de los países más pobres del mun
do. En dos islas separadas por 
unas pocas millas imperan dos 
modelos económicos. En la "li

bre" Haití reina el capital ismo y 
con la "dictadura" cubana rige el 

socialismo. Es un espejo del "fu
turo" que el capitalismo les tiene 
reservado si los vencen. Solo pa
t rio tismo les garanti7.a la perma
nencia de las conquistas logradas: 
"Tenemos que desarrollar un par
rido de acero", "juntos por la re
volución ", "Patria, Amor y 
Grandew ", "¡Aquí no queremos 
amos!", "1\!fulriplicarnos por vic
coria ", "L1 vida no se negocia". 
Están orgullosos de los laureles 

que supieron conseguir, pero sa
ben que no pueden dormirse en 
ellos: "P:1rria o muerte como en 
Girón '~ ''Tenemos y cendremos 

socialismo", "Hoy como siempre 
mujer es revolución'', "Revolu
ción es Pacria, es socialismo, es 
pueblo ", "Defenderemos esre cie
lo, esm pafl'ia, esrn cierra al precio 
que sea necesario". 
Las fábricas y las provincias com
piten para ver quien se supera 
más respecro a sus propias pro
ducciones: "Sanrncruceños a la 
vanguardia ''. El premio es ser lo
cales en el festejo del aniversario 
de la revolución. El índice de 
mortalidad infunril es de 0,65 %, 
igual que Suiza, Suecia y 
H olanda. Pero la provincia de 
Sanca Clara barió el récord abso
luto: 0,42 %. Cada habitante es
tá haciendo esta historia, la revo

lución caería si ese niño no estu
dia o ese hombre abandonara su 
trabajo en el astillero. 

Tony 
Nos invita a un banquete el 1° de 
Enero: frijol es negros, cerdo al 
horno, arroz, yuca, ensaladas. 
Cuando nos sentamos al rededor 
de la generosa mesa estaba ha
blando de un hombre al que le 
había advertido la peligrosidad de 
la mujer de la que se había ena
morado. T ony había usado una 

z,(ORi\llDA ZURllTA 
- Escribanía ---

San Martín 4-8 J - 03462-42 102 7 · 2600 Venado Tuerto 

palabra extraña para referirse a 

esa mujer. Le pregunramos que 
significaba esa palabra. Tony dice 
que es el nombre de un pez muy 
boniro pero muy sagaz. La estra
tegia del pez es ponerse cerca del 
nadador, casi a su alcance. 
Cuando el nadador parece atra
parlo, el pez se hunde un poquiro 
más en la profundidad. Al nada
dor le da pena dejarlo escapar y 
baja cambién otro trecho para 
atraparlo. El Pez vuelve a retroce
der un poco, la operación se repi
te tanto que el nadador no advir
t ió que ya el aire no le alcanzará 
hasta llegar a la superficie, que ha 
caído en la trampa del pez, que ha 
s ido vencido por el pez y morirá 
ahogado. Tony dice que algunas 
mujeres son como ese pez, que va 
llevando a los hombres a aguas 
cada vez más profundas, y ríe co
mo recomendando cautela. 

Fin del milenio 

El tiempo cumple un nuevo afio 
silenciosamente. No hay sirenas 
que rompan la medianoche, no 
suena un solo cohete, ningún pe
tardo rompe la cal ma de La 
Habana. Silencio. Hacemos una 

pausa en el agasajo y salimos al 

balcón de la fami lia Peralta, 

adonde fuimos invitados a pasar 

las fiesras. Nos reímos afirmando 
que "esros a los cohetes los t ira

ron en serio". De pronto el pri

mer golpe de agua cae sobre los 
adoquines de la calle. Asistimos a 
un anciguo ritual cubano: se tira 

agua desde las casas para purificar 
el año que se fue y recibir el q ue 
empieza. La Habana se moja y si 
un desprevenido es sorpre ndido 

en la calle, desde los balcones los 
baldes y las palanganas buscan al
canzarlo. En esa circunstancia no 
hay donde ir, todo Centro 

Habana es cómplice y quiere em
paparlo. Después vendrán los 
bailes, pero ellos bailan tanro du
rante rodo el a1'10 que no pone n 

énfasis en esca fecha can especial 
para otros pueblos. 
Al otro día la radio d en uncia el 
único caso de violencia en las 

fiestas de fin de afio: en una g res
ca alguien hirió a otro de una pu
ñalada . C uba no es agresiva, a 
menos que la obl iguen a defen
derse. 

Tremenda gente 

El 28 de Octubre los nifios cuba
nos acompañan al pueblo hasta d 
Malecón a ti rar rosas al mar. 
Recuerdan a l comandante 

Camilo C ienfuegos, que d esapa
reció en una avioneta cu:mdo 
cumplía una m isión. Donde no 
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hay mar, el pueblo cira las rosas a 
los ríos. Las aguas se ponen rojas. 
No puedo evicar pensar en el 
Ejcrci ro argencino, rorcurando y 
vio lando a mujeres aradas, arran
cándoles a sus hijos. Nuescro ejer

ci co se co m portó igual al de 
Bacista, y ahora son los que "ve
lan" por la democracia. Recuerdo 
la triste7.a de Neruda: "el ejércico 

de mi país una vez más a craicio
nado a la pacria". 
"Seremos como el Che'', dicen 

los pioneros. Ni Man í ni Camilo 
ni Fidel. Como el C he. "No es
cuché a nadie en mi vida hablar 
mal del Che", me dice una seño
ra . Cuando pasamos por el 
M i 11 istcrio. fre nce a la Plaza de la 
Rt:volución, el caxisca nos dice 
que la única oficina que por la 
noche la luz concinuaba prendida 
era la del Che, dice que no des
cansaba. Como homenaje a la tc
naciJaJ del Che, como símbolo 
sciiero y luminoso ele la 
Ri:voluc ión, la luz de esa ofi cina 
pe rmanece encendida hasta nues
tros días, y fue la única que ilu
minaba en roda La Habana cuan

do las grandes crisis energéticas la 
sumieron a apagones rotales. 
Todo el mundo sabe una anécdo
ra disrinca que describe la enrere-
7.a, d coraje, la recrirud, la ética 
di: este hombre que sigue dán<lo
li:s íuer¿a con su ejemplo al pue
blo. No p uedo evitar preguntar-

me cuantos años más segu irán 

negando los manuales escolares 
argentinos al héroe libertador 
más grande que ruvimos en este 
siglo. 
No hay una sola escama, una so
la calle, una sola plaza que se lla
me Fidcl Castro. Le preguntamos 
que piensa de Fidel a la gente: 
"Que viva mil años", "tremenda 
buena gente", "en 40 años jamás 
dijo una sola mencira" , "nunca se 
enriquecieron". Después de mez

clarnos ranro con el pueblo y po
der hablar con los dirigentes me 
llevo la sensación de que, corno 
corresponde, los di rigentes son 

acá mejores que el pueblo. 

E lían 
"Con sólo dos abuel itas hice 
tam balear Estados Unidos", d iría 

Fidel después, en un reportaje. 
Pero mientras estamos en la isla, 
la devolución del niño secuestra
dos por los "gusanos" se ve toda
vía lejana. "Gusano" en cuba se 
le dice a los terratenientes, privi
legiados y disidences que huye
ron con la revolución y se insta
laron en Miami , "La G usanera". 
El caso ha conmovido profunda
mence al pueblo, lo ha cohesio-

nado at'm más y las m archas y ac
tos mult itudinarios se m ul t ipli
can día a día. Le robaron un hijo 
a la patria. El secuestro cometido 
por los gusanos habla a las claras 
del envilecimiento de los enemi
gos de Cuba más que un millón 
de consignas. Los pioneros (estu
diantes) concurren a sus clases 
con remeras que multiplican el 
rostro de Elian. Las maniícsca
cioncs son organi1,adas de m odo 

que no se superpongan, se pin
tan carteles, se distribuyen pan
cartas y remeras. Es una enorme 
jornada solidaria que durará bas

ca que sea necesario para que el 
mundo sepa lo que está pasando. 
Los t'micos dos canales (estatales) 
de televisión pasan los acros en 
directo. Se suceden expresiones 
artís ticas, discursos pat riotas, 
mensajes donde los niños le ha
blan a su compañerito ausente. 

Veo un pucsro de chapa que 
ofrece, como en un parque de di
versión, el encrerenimiento de ti

rar con rifles de aire comprimi
do. Un niño cubano le apunta a 
una lata bajo la dulce mirada 
protectora de su m adre. "Por el 
muchacho", dice, jalando el gati

llo. 

La libertad 

Escá prohibido radicarse en La 
H abana. "Ya esta sobre<limcnsio
nada - nos explican. Cuando las 
poblaciones crecen desmesurada
mente las desigualdades crecen, y 
crece la violencia, la inseguri
dad". C uba planifica, controla su 
crecimiento, las medidas de go

bierno tienen un por qué y ese 
por qué es el bien común. 
M iramos la ciudad desde la azo

tea de una fortaleza colonial en la 
que fu nciona la Dirección 
C ubana del Libro. "Prefiero co
mer arroz rodos los días pero vivir 
acá", dice Hugo. Es muy fác il en
cenderlo. Poder comer sabiendo 
que hasta el último niño de la is
la está comiendo, escá vestido, es
cá aprendiendo a leer. La verda
dera libertad tiene que ver con la 
igualdad de oportunidades. 
Muchos niños de mi patria, mi
llones de argentinos tienen liber
tad de ayunar, de ser analfabetos, 
de enfermarse y mori r de pestes 
estúpidas, son libres de andar 
descalzos y and rajosos, de ser ex
plorados, prostituidos por sus 

mismos compatrioras. Es fácil 
sentirse extranjero en el propio 
país y natu rales de Cuba. 
Basil ia Papascamaríu es una ar
gentina de origen griego que vino 
desde París para conocer la revo
lución en el '69, se enamoró de 
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un cubano y ya es abuela. Basi lia 
es subcli rectora del I ns ti rn ro 

C ubano del Libro y cuando sale 
del país vuelve rápido. "No 
aguanto más de un mes afuera. 
Concrariamenre a lo que creen 
afuera, yo siento que vuelvo a la 
liberrad". 

¡No me digas! 

L-i Canasta Básica que todo cuba
no riene asegurado en forma gra
tuit:i incluye frijoles, azúcar, ja
mon:ida, 6 .huevos, 6 libras (3 kg) 
de arroz por mes, un poco de pan 
por día, aceite, azúcar, pescado 
dos veces al mes, pollo una vez, 
cigarros, 8 om.as ( 1 kg) de carne 
de vaca mensual. C uba tiene sólo 
una provincia ganadera y su car
ne se destina prio rirariamente a 
los viejos y los niiios. An tes le da
ban 1 litro de leche por niiio has
ta los 12 aiios y medio licro a los 
ancianos, pero Esrados Unidos ha 
logrado con el b loqueo que el go
bierno renga que restringir la le
che la ración hasta los niños de 7 
años y quidrscla a los ancianos, y 
que el nivel de al imentación se 
bajase de 3.000 calorías por día a 
2.000. También a los diabéticos 
le dan un kg. de leche en polvo 
mensu:il. La Revolución es mujer 
y es madre fecunda, cuida a sus 
hijos. 
Muchos cubanos critican la ra
ción o cualquier posible injusticia 
(injusticias que para países tan in
justos como el nuestro parece una 
broma). C ri t ican qui'l.áS sin per
catarse que esa misma conciencia 
crí tica y ese conocimiento son 
fruco de 40 aíios de revolución, 
que les dio enseñam~1, salud, que 
los hizo lectores y puso bibliote
cas hasta en los barcos pesqueros. 
Ellos siempre están estudiando 

algo y te preguntan con toda na-
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curalidad "¿Qué estudias rü?". 
Una noche clara, frente a una im
ponente forralez.a, un viejo se nos 
acerca para charlar. Nos cuenta 
que es el único monasterio que 
nunca dejó de ordenar sacerdo
res, que los otros 7 Seminarios 
fuero n converridos en b:ises mili
tares. El viejo se quej:i suavemen
te: el problema es el desabas teci
miento que se nora en la ración. 
Me desespero por explicarle que 
en mi país el gobierno no g:i ran
riza ni la comida ni la salud ni la 
educación , ninguno de los dere
chos más clemenrales. Le explico 
que muchos jubilados g:inan en
tre 150 y 250 dólares y cree que 
son ricos. Le explico que eso no 
alcanza para comer y además de
ben comprarse los remedios, que 
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no les alc:im.:i y mueren por eso. 
"¡No me dig:is! ¡No me digas!'', 
dice el viejo sin poder creer que 
haya que compr:ir los remedios. 

La palabra perdida 
Atardece el ült imo día del año. 
Nuestr:i avide1. nos lleva a querer 
conocer el otro lado de la b:ihía, 
fre nte al Malecón, un puebliro 
llamado Casablanca. C ruzamos 
en una barca. Un joven militar 
lleno de racuajes nos paga el pasa
je. Esponrfoeamenrc se conviene 
en nuestro guía. Planea arrapar 
un pe% para la fies ta pero no pa
rece tener apuro. Nos cuenta q ue 
allí se filmó "El viejo y el mar", 
nos lleva hasra los p ies del 
Jesucrisro gigante que füzo colo
car la mujer del dictador 

Machado sobre la cima dd cerro. 
nos introduce al interio r de la 
enorme fortaleza erigida hace si
glos para defenderse de los pi ratas 
y que ahora es museo. Después, 
con ese instinto que no nos aban
dona, d escubrimos junto :i la íor
raleza, contra el mar increíble
mente :izul y rodeado por una de
cena de cañones de la época, un 
b:ir y resraur:inre precioso. 
Oispuesros a restaurarnos y :ilgo 
más, nos sentamos y pedimos 
mojicos. Nos informan que allí 
hacen los mejores de roda Cuba. 
Cuarro juglares rodean nuestra 
mesa desgr:inando su contagioso 
reperrorio. Fernando les pide por 
centésima vez que canten "Chan 
chan". Con el son cubano inva
diendo el ambienre y otra vudra 
de mojicos (que efeccivamcntc 
fueron los mejores de la isla), el 
sol comenzó a desped irse dejando 
una estela de destellos pbteados 
en el mar. Del otro lado de la ba
hía las luces de La H:ibana co
menzaron a encenderse, y el 
Malecón a marcar la ajustada y 
grácil silueta del Lagarto Verde 
que se vestí:i p:ira la noche. De 
nuestro lado los cañones parecían 
apuntar a fanr:ism:iles corsarios y 
velar por el mágico momento en 
que nos senrí:imos convidados 
por el universo. Abandonamos el 
lugar antes de que nos qucMira
mos para siempre. Los amigos 
cubanos nos esperaban para aga
sajarnos y hacernos sentir como 
en nuestra lejana casa. M iré por 
última vez las luces de b revolu
cionaria H abana, bella y jusca co

mo un nif10 alimt:ntándose. 
Recordé que los griegos n:nían 
una sola palabra para d esignar lo 

bueno y lo bello. Esa palabra per
dida es la única que puede descri
bir a Cuba. 1 
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Antología de jóvenes poeta1 
(del libre 

MUEVE fUttlERJWO 

Recuerdo perfumes delicados: 
donde quiera que esté 
volveré a casa. 
Hemos abierto una manta en el suelo del jardín. 
En medio de la noche esperamos la nieve, 
el viejo cementerio, el hospital 
donde la abuela vio su último verano. 
Soñaba como el furaón siete espigas rebosantes 
y siete espigas muertas. 
Había planeado en el jardín dos hileras de rosas 
y alguna vez miró 
ramas cargadas en árboles frutales, 
parra encendida sobre alguna fuente 
las maldijo. 

Como Narciso contemplo mi rostro en un cristal. 
Leíamos a Homero y sin querer 
el viento dispersó unas hojas secas. 
Como huelen las fuentes, las escancias, 
así huelen los miembros descubiertos. 
Hoy he visto trigales y a París, 
cedro funerario en el sur de la cosca. 
Como un cruzado atisbando en la fronda 
he visco las nieblas del amor. 
Cuando dispuse mi brazo entre las mancas 
otros labios vinieron a besar 
los músculos, el corso 
de los días sepultados. 

]~ FBix León (Pinar del Río, 1973). Poem y narrador. Ha publicado Demencia del ru
jo, Donde espera la trampa que un día pis6 el dervo y Patio interior con bosque. Ha ob

tenido, entre otros, el Premio Ht•rmanos LoJ•naz de Poesía, el Premio Prometeo de 

Poesía de la Revista La Gacem de Cuba y el Premio Dador de Narratíva. Estudia Filología 

en la Universidad de La Habana. Es miembro de la Asociación Hermanos Saíz y de la 

UNEAC. 

Ettl UtlA EXTMttA ClUl>AD HAY UHI\ ESCUEl!.A 
Septiembre 
Escas historias se escriben en septiembre 
para que abuela pregunte los domingos 
por una extraña ciudad. 

Ese es mi padre 
ciene la misma bondad de hace diez años 
pero en septiembre le cambian los rubores 
dice que añora 
ha presentido otra vez los mismos trenes. 
Una mañana partimos él y yo 
una mañana. 
nadie pregunte el por qué de estos adioses 
tal vez yo pude querer tranquilamente 
pero la extraña ciudad. 
Abuela dice 
que yo nací confundiéndome en el fango 
que era febrero. 
Quién puede hablarle a mi abuela de otros meses. 

Cuando mi padre gritó desde la acera 

ya yo gemía en lenguaje prohibido 
como en un sueño que nunca se concilia. 
Tan mal juré con los días igualables 
juré maldita 
por conseguir el aplauso de los hombres. 
Mi cuerpo sabe. 
Estas historias se escriben contra el polvo. 
En una extraña ciudad hay una escuela 
donde mi padre escribió que era septiembre 
hubo una niña. 
Pero al final de la escuela está la calle. 
Nadie pregunte el por qué de los adioses 
abuela dice que yo nací en febrero 
y siempre quise cocar una ciudad. 
Así de inmensa. 

Maylén Domlngucz Mondcja (Cruces, 1973). Poeca. Licenciada en Información 

CiemíficoTécnica y Bibliotccología por la Universidad de L1 Habana. Ha obtenido di

versos premios y menciones en concursos nacionales y provinciales. Poemas suyos han 

aparecido en las revistas El Caimán Barbudo, /-/ udfa y 1\rid. Sed de Bclk1.a Editores pu

blicó su poemario Historias contra el polvo. Es miembro de la Asuciación Hermanus 

Saíz. 

rlEDR.A 01 COt.IMr:tA 

Como una columna 
o una lanza de hielo en la caverna 
la sangre entre segmentos. 

Color dorado de la piel, 
jeans, rhrillers, discotecas; 
oscuras formas de la lengua racional. 
vuelta al origen en el cuadro del artista; 
dinero y más dinero, 
olvido de las estrellas y sus ideas. 

Pasan los días 
como el olor a Octubre en la ventana 
pero el corazón de la hoja queda intacto 
como una piedra en los ojos del ausente. 

;1 Jean Píerre 

Israel Domínguc-t Púcz (Placetas, 1972). l'oc1a. Premio Rilke al Joven J>oe1a 1997. 

Ediciones Vigía publicó su plaquettc Como si la muure hubiera sido un sueño, y 

Aldabón Ediwrcs publicó sus Poemas tempranos. Es miembro de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

VtCEVERSA O R.EAUDAD, SEGÜH R.Ef'llt 

El sujeto acostado sobre la hierba 
-con la pose de la maja desnuda
contempla cómo sus dosímicoscarneros 
pasean el campo. 

Su mirada se pierde 
desprovista de la palabra poética 
y el juego sentimental del neobarroco. 
Influenciados por los franceses, segím Repin. 



cubanos 
'El arte de la caza") 

El sujeto espera de sus dos rrisres y fl acos 
animales: leche cambiada por pan, ungüentos 
para quicar dolores de huesos a los ancianos 
y aparcarlos del cuchillo que es la mirada de lo ocro. 

Los carneros acostados sobre l:l hierba 
-con la pose de la maja desnuda-
con cem plan al hombre comiendo 
del paseo del campo. 

Sus miradas sobre el 
poéricoancipoéricomcrafórico 
en siruaciones adversas es uriliz:ida 
con la hierba en la boca, 
influenciados por los rusos, segün Repin. 

Los carneros esperan para el hombre 
leche, pan, ungüento para quitarle 
los dolores de hueso y 
que el cuchillo desaparezca de su visra 
si no se puede con lo que piden. 

La hierba acoscada sobre los carneros 
o el hombre - con la pose de la maja desnuda
los mira mordiéndose muruamenre o viceversa. 

Su mirada sobre ambos géneros infcrioressuperiores 
y decadenres, coquetea con el sensacionalismo 
de la violencia desmedida, por una poética sadomasoquisra 
(para no desemonar) 
influenciados por los americanos, segün Repin. 

La hierba espera de ambos. 
tranquilidad, amor mumo, 
que se cuiden de la hoz sin el marrillo 
y la dejen en paz. 

Leonardo Guc:vara Navarro (Ciudad de L'l 1 labana, 1974). Poc1a y narr.idor. Miembro 

Jcl grupo .:to11.1 Fr.111c1 d,· la A>ociación Hermanos Saíz. Mención del Premio D:ivid de 

pocsí.1 en 1998. cnirc oiros. Tcxio~ ~uyos aparecen en publicaciones pcri6Jic:is cuh:inas 

y cx1ranjcr.1s, r en 1:1 selección de cscriwr..-s cubanos y mexicanos Escarceos. 

En la órbirn de mi esperma escá otra vida 
otro cuerpo ocro amor orro rnisrerio 
otro hombre o una mujer que todavía 

vo csraré de vudra n la locur:1 
~ la tierra el silencio o el olvido 
no llevaré nada conmigo 
pasad una eternidad y luego otra 

Marcelo Morales Cim ero (Ciud:1d de l~• Habana. 1977). l'oc1a y narr.idor. L1 Colección 

f'ioos N11t"'º( publicó en 1991! <u pucmariu Cinema. Sus 1cxws aparecen en public:1cio

ne< pcri<iJi~:l< lllh:m.I\ )' cx1r.111jcr.I\ rnmu FI C:Jim:ín B.ulwdn, Vice1ws.1 ... Es miembro 

ck b 1\,oéÍali<ln 1 krrn.inm ~.1i1 y <k l.1 UNEAC. 

. __..,. --- -- ~ -- ·- --- ~-~-::--~ ~-

ORGANIZAClON GASTRONOMICA 

~VINO 
de Domingo N Savino e Hijos 

casamientos 

banquetes 

cumpleaños 

a lquile r de carpas 

Domicilio comercial: Quintana 360 - Particular: Quintana :J 31 
Telefax: 03462 . 433787 - 2600 Venado Tuerto 

"Siempre que Llovió ... paró. 
¿Y si no para?" 

Usttd tlenit los stguroi agropt«11rloi de S1ncor Stguros, 

qut cubrtn lu poslbt.u pfrdidas con coberturas a ll w ru 

mtdlda dt sus riesgos. Todo 9rulu a una txptritnda dt 

m~1 de SO anos protegltndo al hombre dt campo. 
V eso, hace 1' dlftrtnda. 

'º' u o, tn vez de tenerte Unto mltdo al futuro ... 

¿Por qu6 no U ti1Url su preuntt? A1ogur t1 s u proto nto . 

C.asey 262, Tel: (03462) 437680/ 436111 , Venado Tuerto, Santa fe 
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Galopa el conde 
entre verdes vericuetos 
en su caballo blanco 
de pareja crin. 
Se lanza a la captura 

EL ARU DE lA CAZA 

del jabalí magnífico. 
Galopa entre pinos y sotas 
que lo llevan al río 
asusta su presencia 
de cazador cazado. 
La bestia cae 
y cae el conde 
el jabalí se pierde 
en la maleza impía. 
Guarda tu espada 
oh viejo conde 
tal vez no sea 
tu mejor día. 

Mioara Cabrera Castillo (Ciudad de La Habana, 197 4). Poera. Los 1cxros seleccionados 

pe"enl'CCn a su obra inédira La Ror de Estunbul. Es miembro de la Asociación 

Hermanos Saiz. 

A li.A SNJDA DEl CUlt: 

Podemos cruzar la calle, dijiste. 
Era una posibilidad. Tampoco teníamos por qué hacerlo. 
Se sentía incomodo caminar contigo. 
Parecía que no avanzábamos, la culpa no era nuestra; 
sino de cada observación, de frase obstruida. 
Tampoco teníamos dinero. 
No había que perder el rigor con las emociones. 
Cada palabra tuya terminaba en un hueco. 
Allf nos tendimos a soleamos: eran tubos de la industria. 
Salgan de ahí, voceó el de la grúa. 
No se puede estar tranquilo. 
Tú no hablaste en un rato. 
Te recuperabas demasiado dócilmente. 
Es monótono el regreso a casa, dijiste. 
Noté que tratabas de hacer poesía, de verbalizar. 
Antes no era así. 
Hubo una terquedad en mis propias cejas. 
Con mis gafas naranjas, mi casa parecía la casa de otro sitio; 
se apartaban los bufones, las reinas y los erizos. 
Yo era el marinero adulto que regresaba a casa. 
Éramos buenos amigos, realmente inmejorables. 
Estábamos parados en una esquina. 
No conversábamos, pero yo me distraje 
como la gente se saludaba 
hasta que me indicó que le diera un poco 
para la del turbante rojo y las piernas larguísimas 
que terminaban en el globo de luz de los postes. 
Yo pensaba que ella creía que yo era un vendedor. 
Yo tenía mi pullover verde y la saludé sin caso apenas, 
así que yo podía ser el vendedor. 
Pero él regresó con dinero. 
Yo pensaba que era un regalo 
y que ella creía que yo era un vendedor. 
Y al final yo era el vendedor que le vendía sin saberlo. 
Aquello me supo mal. 

Pensaba un poco más en ese asunto. 
Hada abstracciones, analogías difíciles. 
Pero tenía que seguir. 
Entonces le dije. Bueno, es tuyo. 
Él prefirió comprar otro. 

El distanciamiento que produce la existencia. 
El cruce de los carros facilita algunas cosas 
y dificulta otras. 
Hombres con sonrisas brutales viajan dentro. 

Javier Marimón Millares (Maranzas, 1975). Poera y narrador. Finalisra del Premio de 

Poesla de La Cacera de Cuba, 1995; Premio Calendario de Poesía, 1997; Premio José 

jacinto Milanés, 1998; Premio de la Colección Pinos Nuevos, 1999. Ha publicado La 
muerte de Eleanor y Formas de Uamar desde Los Pinos. Miembro de la AHS y de la 

UNEAC. 

ESTOY MUREEHDO ... 

Estoy muriendo. 
Lo sé por esas manos que acarician mi cuerpo, 
por ese aire que es menos 
cada vez. 
Por esas flores que han comenzado 
a tejer las mujeres 
con dedos voraces. 
Porque el sol fijo alumbra tu rostro 
y no anochece. 

Liudmila Quincoses Clavclo (Sancri Spírirus, 1975). Poera. Premio Fundación de /a 

Ciudad de Sanca Clara 1994, Premio América Babia 1995. Premio Promeceo 1996, 

Premio Dador 1997, Premio del Frence de: Afirmación Hispanista 1998. En 1995 pu

blicó Un libro meo, por Ediciones Capiro. Texros suyos han sido publicados en España. 

Iralia, Francia, Argen1ina, Esrados Unidos y México. Los rexros seleccionados perrcne

ccn al libro inédito Poemas en el dlámo sendero. Es miembro de la Asociación 

Hermanos Saiz y de la UNEAC. 

OTRA SERA ll.A MADRE DE Mi ttlJO ... 

otra será la madre de mi hijo. 
Yo, pagaré con las uñas hincadas en mi lengua, 
pero otra será su soledad. 

tengo senos áridos 
-yo lo proclamo, no el hombre
vendrá ese hijo, ese auténtico peligro, 
a forzarlos cada tarde 
y el semen permanente del hombre 
será el calor que me acompañe 
-como otra será su soledad 
y otra la madre de mi hijo-

Yo, que recibo en paz todo lo jugoso, 
menstrúo, para imaginarlo con música. 

Aymara Aymcrich Carrasco (Ciudad de La Habana. 1976). Poeia v narradora. Obruvo 

los premios F.irr.úuqw.- de Poesía Eróiica, 1998, C1/mdario de C~enro, 1998, v fue fi

nalista en 1998 y 1999 del Premio de Cuento de Li ( ;;K<'ta de Cuba. Premi~ Dador 

1999 de Poesía Y Narrariva. Premio Dm,id de l'ot"sía 1999. Su, tt"xtos aparecen en pu

blicaciones periódicas como El C1im;í11 Barbudo, Sic, Vicclwsa ... Los wxros selecciona

dos pcrrenecen al libro en proceso editorial in útero. Es miembro de la Asociación 

Hermanos Saiz y de la.UNEAC. 



POR HUGO V AZQ U EZ 

~ El amigo de Joaquín 

1 La noche vcnadcnse amenaza 
con ser demasiado destempla

da para quien vivió los setenta y 
cinco años de su vida en el cai
mán del caribe. Hace un año 
arrás Ricardo Orestes Peralta nos 
alojaba emocionado junto a Eisa, 
la mujer con quien se casó hace 
52 años, en su pequeño departa
mento de Cenero Habana donde 
recibiríamos juntos el 2000. Les 
llevábamos noticias y regalos de 
su hijo Oresces, entrañable amigo 
cubano quien reside en Venado 
Tuerro desde hace algunos años. 
Ahora, grato capricho de la vida, 
está sentado en nuestra mesa de
gustando un picado grueso mien
tras Firo prepara el agasajo junro 
a la parrilla que chilla consignas 
carnívoras. 
Ricardo O restes, digno cultor de 
la coquetería cubana, accpra el 
abrigo sólo después que le aclaro 
que inclusive para nosotros esrá 
fresco. A pocos merros Habana y 
Rosario, sus flamantes nieriras 
Argenrinas son la atracción abso
lura de la noche, suceso que no le 
cae demasiado bien al "Toco", el 
hijo de dos años de Firo, quien 
no escá dispuesto a resignar el pa-

pel proragónico sin presentar ba
talla. Ricardo Orestes los mira y 
se sonríe y su sonrisa se me anro
ja una postal de la sabiduría: "sa
bes Hugo, los niños no entienden 
de discriminación de raza, ni de 
sexo, ni de condición económica, 
esas son cosas de los adulros". 

Ricardo O restes nació un 14 de 
Enero de l 926 en La Habana pe
ro se crió en el interior de la isla 
(Camajuaní), hijo de campesinos 
su infancia t ransitó por los esta
dios más atroces de la pobreza y la 
segregación. "Cursé hasta el 4° 
grado y luego nos trasladamos a la 
capital donde comencé a trabajar 
para ayudar a mi familia" dice 
con voz pausada mientras sus ojos 
parecen posarse en la infinita leja
nía de sus recuerdos. H abla y 
mienrras habla uno tiene la sensa
ción de que hurguetea en un pa
sado demasiado agrio, tan agrio 
que su boca hace una mueca de 
dolor. "Hice de codo, vendí hielo, 
carbón, periódicos, aque!Jos eran 
tiempos duros, muy duros chi
co". 
Fito me habla con los ojos para 
no interrumpirlo. Me dice que el 

Ricardo Orcstcs Pcralt3 y su esposa en la actualidad 

asado ya está listo y con el mismo 
lenguaje mudo le avisa a las mu
jeres que condimenren las ensala
das. Marrín y yo, dos habirnalcs 
desaforados a la hora de enrrarle 
al diente, ni siquiera amagamos a 
dejar de escuchar el relato. Hay 
algo fuera de lo comlin en este 
hombre común, sus palabras so
meten, arrapan, uno puede adivi
nar, presiente la enorme conso
nancia entre lo que piensa, dice y 
practica. No busca impresionar a 
nadie, descree fcrvienremenre del 
vederismo y las vanidades ego
céntricas y nos repite una y otra 
ve-l que su historia no merece ser 
contada: "¿Por qué va a inreresar
le esto a sus lectores chico?". 
Nosorros testarudos insistimos y 
él se rinde de puro amable. 
"Después de realizar varios traba-

jos, el primero de Enero del 40 
comienzo a repartir periódicos y 
revisras para un hombre que te
nía un puesto en Galiano y San 
Miguel, frente a la tienda El 
Encanto, que en ese momento 
era la más grande por departa
mento (lo que hoy sería un sho
ping) de Larinoamérica. En esa 
esquina, una de las más céntricas 
de L'l Habana, trabajo para este 
hombre durante varios años, has
ra que se enferma y muere deján
dome el puesto, a partir de en
tonces comienzo a ganar mucho 
dinero ya que el lugar era concu
rrido por coda la burguesía de 
Cuba." Su relato se aviva, pare
ciera haber salido del terreno fun
goso e hiriente de su niñez, se re
friega los ojos, hace memoria y 
levantando el índice hacia el cie-

El camino del compromiso 

Después de trabajar durante veinte años en su puesto de diarios y 
revistas y tras el triunfo de la Revolución en 1959, Orestes le cede el 
comercio a uno de sus empleados y se suma a las filas de las Milicias 
Revolucionarias con las cuales participa en todas las movilizaciones, 
desde la lucha contra las bandas reaccionarias en las Sierras del 
Escambray, la defensa del pais en el frustrado intento de invasión de 
los yanquis en Playa Girón, la famosa Crisis de O ctubre y todas aque
llas movilizaciones donde se lo requirió. También trabajó, en el tiem
po que no estaba movilizado, como inspector de ómnibus hasta que 
por expreso pedido del gobierno junto a sus compañeros ceden sus 
puestos de trabajo a las mujeres; es entonces que es reubicado labo
ralmente y escoge operar una grúa en un astillero donde se desem

peña hasta su jubilación. 
En 1972 ingresa al Partido Comunista después de superar el riguro-

so proceso de admisión que incluye desde la aceptación en asamblea 
del aspirante por sus propios compañeros de trabajo, hasta la com
probación en la cuadra donde vive de sus aptitudes morales y con
ducta ética. 
Desde su jubilación y representando al Partido, se desempeña en su 
barrio desarrollando tareas especificas de aseso ramiento y brindán
dole apoyatura a siete Comités de Defensa de la Revolución (C.D.R.) 
Los C.D.R. son pequeñas organizaciones autónomas de vecinos que 
fueron creadas en 1960 para la defensa de la por entonces joven 
Revolución. Hoy son innumerables los C.D.R. existentes en toda 
Cuba y además de su función primigenia, desarrollan un importante 
trabajo social y proponen a los candidatos para delegados del Poder 
Popular (estructura base, primer escalón de la democracia cubana). 
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Oresces con sus hijos Ricardo y "Orestico" en las playas de fa revolución 

lo afirma enérgico y concraria
do: "Yo ganaba en un mes lo 

que ganaban diez em pleados de 
El Encanto, sí chico, yo era un 
pequeño burgués". 
Mardn enrre perplejo y encan

tado pregunta tímidamente: ¿ y 
enronces por qué ... ? Ricardo 
Orestes interprera rápidamente 
la pregunta incompleta de 
Martín y ríe con ganas, se pasa 
la mano por la cara y lo mira a 

Fito como pidiéndole disculpas 
por el atraso al q ue estábamos 
someriendo a su artesa11al asado. 
"Tü me preguntas porque :ibra

cé los ideales revolucionarios, 
cómo es que yo, que venía de 
tanros sufri m iencos, de ranca 
pobreza. dejé aquella vida aco

modada para en tregarme por 
complero a la Revolución?". 
M:irrín asienre con la cabeza y 
espera. L1 sonrisa del anciano 
brilla una ve-z. más en la noche 
venadense: "Eso chico te lo ten

d ría que explicar con un poema 
que escribí hace ya mucho riem
po para el aniversario de la 
Revolución". T odos hacemos 
silencio, el humo argentino se 
eleva cargado de plegarias pag:i
nas, quiz.ís, para desde la altura, 
desde muy :tito, desde la cüspi
de de un m undo soñado, gui

ñarle un ojo al Caribe ... 
Mientras ranro un hombre, un 
cubano, un poera aficionado, 
recira en la pampa: 

Mi amigo Joaquín 
¿Dónde estará mi amigo Joaquín? 

Hace muchos años no lo veo 
éramos niños; mira si hace 
pero lo recuerdo con tremendo cariño 

¡Qué niño hombre era Joaquín! 

Resul ta que estudiábamos juncos 
En el planccl, así le llamaban 
Era una escuela grande 
allá en Camajuaní, casi mi pueblo narnl 
nací en la Habana pero allí me críe 

Una m añana linda de sol brillanre 
salimos de excursión, todos conrenros 
Los niños raras veces están tristes 
Llegó el ómnibus y montamos alegres 
Destino Caibarién, objerivo: su playa 

Y bajamos alegres, muy alegres lo recuerdo bien 
nos quitamos la ropa para tomar el baño 
Un delicioso baño de mar 
Era una playa militar, del ejército d igo 

C uando íbamos corriendo hacia el agua 
notamos una soga que al mar dividía 

y nos gricó un soldado con cara de pocos amigos 
lo recuerdo bien 

"¡Oigan, los blancos para acá, los negros para allá!" 

Aquello era algo que no comprendía 
no lo podía comprender 
yo no sabía, de verdad no sabía 
por qué nos dividían 
más era el primer zarpazo que yo rccibb 
por tener piel oscura yo no tenía culpa 

flmmsflFE 
Asociación Mutual 

del Magisterio de Santa Fe 

Desconcertado esraba, pero dije 
"Yo aquí no me baño", surgió la rebeldía 

Pero cual fue mi asombro, al mirar hacia atrás 

Joaquín me griraba, "ram poco yo" 
y ju nros nos marchamos, t ris tes, muy rris res 

Fuimos hacia el viejo ómnibus, nos senra mos 

y más tarde juntos regresam os 
Escuchando los alegres cuentos de los que se bañaron: 
"Que yo nadé así", "que sí me zambullí'" 
o "me t iré mejor que cü" 

Había mucha risa 
los niños son sinceros y su risa es igual 

Pero nosotros estábamos t ristes 
pues no nos bañamos por culpa 
de la soga, del soldado y de mi piel 

De la.soga y de mi p iel les d ije 
¡Ah! pero o lvidaba decirles que Joaquín era blanco 
sí blanco, su padre era sirio 
y dueño de una tienda, la de mejor vestir 
Allá en Camajuaní 

Pero por sobre su riqueza y color 

Joaquín era un hombre para su corra edad 

¿Dónde escará mi amigo Joaquín? 

Yo quisiera verlo para abrazarlo fuerre 
Bien fuerce por aquel gesto de solidaridad 
Que hoy comprendo mejor, como no, ¡mucho mejor! 

¿Dónde estará mi amigo Joaq uín? 

Yo quisiera verlo para bafiarnos juntos 
En el ancho mar de la paffia liberada 

Aquel 1° de Enero ¡inolvidable, jusriciero y luminoso! 

25 de Mayo 2723 . Tel/Fax 0342 - 4532301 (LR.) 3000 Santa Fe - Delegación Venado Tuerto. Mitre 763 - Tel 03462 - 432631 . 2600 
E- mail: mutualammsafe@arnet.com.ar 



Cooperativismo 
~~~ a la cubana 
Con la reforma agraria que impuso el triunfo de la revolución, y alentado en los últimos diez años por 
la crisis económica provocada por la caída del campo socialista, el proceso del cooperativismo cubano 

24 horas de navegación diarias. $ 
3 cas illa de co rreo (basta 2 M b) 
Conexión y soporte técnico a domici lio 
Cw-so d e capacitació n IAC 
M anual gratis :=:-...,;z:;;¡;;;; 
Acce.-<o vía 061 O . Revista rucn.~uol 

ha tomado mayor fuerza, al punto de convertirse 
en un elemento estratégico de su economía. 
LOTE habló con dos profesores universitarios y un 
miembros del Ministerio de Agricultura que nos 
explican el fenómenos por el cual en la actuali
dad más de medio millón de personas trabajan 
más del 50% de la tierra útil y generan el 95% de 
la producción de la isla en cooperativas que no 
superan las cincuenta personas cada una. 

e l cooperativism o en Cuba 
no tiene el mismo alcance 

que en Argentina -dice Carlos 
Díaz Llorca con humildad ho
nesta, con la ingenua idea de es
tar hablando con ciudadanos de 
un país que se encuentra en un 
estadio superior-, en nuestro pa
ís escá limitado al sector agrope-

. " cuano . 
Carlos tiene unos 45 años, desde 
su oficina ubicada en el piso 1 5 
del Edificio Mella, en la céntrica 
calle de L y 2 1, puede d ivisarse 
la plaza donde cientos de chicos 
van a degustar los famosos hela
dos Copclia, y una cuadra más 
allá el Habana Libre, e l hotel 
que en t iempos de Batista se lla
maba Havana H ilcon y util i-ta
ban los gángsters y empresarios 
norteamericanos para puranear 

o 

por dos mangos co n cincuenra. A 
pesar de ser las 1 O de la mañana 
el calor abrasador de enero hace 
rambalear a los cronistas, pero 
Carlos y sus dos compañeros lle
van pullóver, para ellos es invier
no, y mientras el resco del mun
do prepara los festejos de los eres 
ceros, el los -como en una isla
trabajan . 
" ... es decir -continúa Carlos- , el 
cooperativismo en Cuba es un 
proceso de desarrollo derivado de 
la reforma agraria que a parcir del 
triunfo de la revolución cede una 
camidad de tierras a los campesi
nos en carácter de propietarios y 
a partir de a ll í se empieza a des
arrollar el proyecco que en los 
años 70 empiC7~1 a coopcrativizar 
esas tierras de agricultores inde
pendientes". 
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¿Qué tipo de cooperativas son 
más frecuentes? 
Básicamencc, la cooperativa agro
pecuaria y la de créditos y servi
cios. Más recientemcnce, en el 
año 93, producto de la siruación 
económica del país se empiew a 
desarrollar lo que se llaman las 
Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa (UBPC), que con
siste en entregar cierra en usu
fructo no en carácter de propie
dad, o sea que los cooperativistas 
son propicrarios de la producción 
no de la cierra. 
¿Y los duefios cómo manejan la 
producción? 
En la Cooperativas de Produc
ción Agropecuaria (CPA), que es 
l:i unión de las cierras, se re(me;:n 
los que quieren integrarse apor
rando su cierra y sus medios y en 
b Unidades Básicas de Produ
cción Cooperativa (UBPC), se 
agrupan los dueños de los medios 
y de la producción, pero la cierra 
perrenece al Escado. Se le da en 
usufrucro indeterminado y la 
producción está normada por el 
proj)iO reglamcnro de cada coo
peraciva, que d icta cómo se va a 
distribuir la producción que gt:
ncralmcnrc se vende al estado 
micnrras que el propiecario se 
apropia de las utilidades sacando 
lo que neccsica para el consumo 
de ellos y de los familiares. 
¿Cuánto representa la produc
ción cooperativa en la economía 
cubana? 
Entre las tres formas de coopera
rivas producen el 95 % o más de 
k1 producción agropecuaria toral 
del país, pdccicamenrc coda la 
producción proviene de formas 
cooperacivas. 
¿Las cooperativas fueron una al
ternativa imponante para afron
tar la crisis económica que trajo 
aparejada la caída del campo so
cialista? 

El cooperativismo es una alternativa para l 
no caer en el capitalismo y el Estado 

debe promover esa ayuda 

En la década del 70 surgen como 
una respuesta para aumenrar el 
aprovechamiento de la tierra. En 
1993 surgen las UBPC para au
mentar la produccividad y dar 
rcspuesca a la estracegia de super
vivencia, que era necesario ins
crumentar por la desincegración 
polfrica de Europa del esre 
¿Qué cantidad de productores 
agropecuarios agrupan las 3 for
mas de cooperativas? 
Más de medio millón de perso
nas. 
¿Qué porcentaje de la tierra útil 
aprovechan estas cooperativas? 
Actualmente, escas 3 formas de 
cooperativas tienen alrededor del 
50 % de la tierra culrivablc. 
Eso genera el 95 % de la produc
ción. Y el otro 50% de la tierra 
¿en qué se utiliza? 
Esd en manos del Estado o de 
usufrucruarios. A partir del perí
odo especial se ha entregado cie
rras para consumo fumiliar, de 
codos modos quedan muchas en 
manos de empresas escacaJes. 
¿La cooperativas exportan o es el 
esrado el que se encarga de la ex
portación? 
Gcncralmcncc la cooperativa se 
encarga de la producción nada 
más, b comercialización se reali-
1.a con cm presas especializadas 
que le compra la mercancía que 
en algunos casos es materia prima 
como el cabaco. 
¿Cómo se forman las cooperati
vas? 
Todo el cooperativismo en Cuba 
parte de un acro voluncario, por
que incluso las Ul3PC son una 
forma de asociación voluntaria, o 
sea, un grupo de personas decide 
hacer un UBPC, se reúnen, ha
cen una solicitud al cscado )'se les 
da la cierra. Estas UBPC están 
asociadas a una empresa estatal )' 
surgen de la mano de ellas. Un lí
der promueve esca asociación, se 

reúnen, hacen la solicicud. 
¿Cuál es la accirud del Estado con 
el cooperativismo? 
En el caso de los c.1mpesinos, a 
parrir de la Revolución, es una 
cuesción p rácricamence histórica 
en Cuba. Se crearon asociaciones 
campesinas, rodas los campesinos 
se asociaron v medianre esa aso
ciación el Esc~do les brinda aseso
ría y los remrsos; y de ahí iban 
surgiendo líderes naturales. 
¿Cómo funciona la educación co
operativa? ¿Desde el estado hay 
algún plan de educación coopera
tiva, se intenta formar dirigentes 
y fomentar tl cooperativismo? 
Precisameme aquí es donde en 
cierra forma surge nuestro víncu
lo con el Min iscerio de Agricul
rura y con Argencina, porque en 
el año 93 se c rean las UBPC. Yo 
voy a Argentina y establezco un 
vínculo con el lnscituro Movili
zador de Fondos Cooperacivos y 
generamos un proyecto a través 
de Angel Petriella que es la gcren
ce de re01rsos humanos del 
Banco Credicoop, para la genera
ción de un crédico de capacita
ción porque veíamos qut: se había 
creado un Movimiento Nacional 
bastanre rápido y esra gence nece
siraba alguna capacirnción )' en
tonces creamos un proyecto para 
la formacion de 1.890 coopcrari
visras con un plan expcrimenral. 
Originalmeme el proyecco iba a 
ser para 4000 personas, como 
proyecco imernacional entre 
Argentina. Cuba y la Unión 
Europea, pero la UE no lo acepta 
por razones que no son necesarias 
comcncar entonces lo comó 
España a través del C IPlF., una 
fundación. o sea una ONC, que 
busca el mejor aprovcchamie1110 
de fondos en proyectos de gobier
nos. Ahí generamos un programa 
de capacitación limitado a la 
Provincia de Pinar dd Río y La 

H abana, pero que cuando se co
ordinó con el Miniscerio de 
Agriculcura cuvo alcance nacio
nal. Es decir, los recursos fueron 
limitados en principio y en 
MarLO del 99 cerminarnos el pro
yecro de capaciración de las jun
tas directivas incegradas por el 
administrador de cada U BPC 
más uno de producción, más el 
contador. Trabajamos básica
mente estos 3 niveles: economía, 
dirección y producción. Eran 
módulos de 180 horas. El presi
denre tenía 90 horas de direc
ción, 45 de producción, 45 horas 
de programas económicos; )' así 
según el cargo asumía la asigna
rura de mayor cancidad de horas. 
¿Qué cipo de reconocimiento le
gal t ienen la cooperativas en 
Cuba? 
La ley reconoce a la cooperaciva 
como una o rganización econó
mica y social. En el caso de aque
llas que provienen de los que eran 
dueños de la cierra, se unen en 
una asociación nacional que se 
llama ANAP (Asociación Nacio
nal de Agricultores Peque11os). 
Las UBPC se asocian mediante el 
Sindicaro Nacional Agropecuario 
que, en parre, d irigen los socios, 
canalizando inquierudes sociales. 
Cada provincia tiene su escuela 
de capacicación sobre agricultura 
que tiene sus profesores, su mate
rial y sus técnicas y están en zonas 
campesinas. tienen tierras asocia
das para el consumo de la escuela 
)' también para trabajos prácticos. 
¿Hay algún programa que extien
da este uabajo a gente que no es
té asociada al cooperativismo, o 
sea, gente de la ciudad, o a edu
cación cooperativa para niños, en 
las escuelas? 
No, en las escuelas Sl' habla de las 
cooperativas como lo que les da 
sustcnro a las fami lias. se habb de 
la cooptTativa )' se promueve la 



integracíón de los jóvenes a las 
cooperacivas. 
Es el proceso de la cultura fum i
liar que se va derivando. Es una 
rrad ició n que se pasa. 
¿La agricultura es el único sector 
productivo organizado en forma 
cooperativa? 
El cooperacivismo en Cuba ha 
promovido la producción agro
pecuaria, ranro la cañera como Ja 
no cañera. Pero cambién hay un 
programa para las universidades, 
para que los jóvenes que van a ca
pacirarse como ingenieros hagan 
la prácrica en las cooperarivas, y 
en muchas ocasiones la coopcrari
va promueve que los hijos de los 
socios vayan a la escuela rccnoló
gica o a la universidad para que 
regresen a la cooperariva. Los 
Insriruros Tecnológicos, que en 
Argenrina serían lo que llama ni
vel rerciario, fo rman especialisras 
de acuerdo a las necesidades. Hay 
un programa de cooperación en
rre las cooperarivas que organi1.a 
esros programas de cap:icitación 
cecnológica. 
¿Cuál es la siruación acrual del 
cooperativismo cubano? 
Esrá en desarrollo. Después del 
período especial, derivada des
pués de la caída del campo socia
lista, esrán más consolidadas, las 
pérdidas que riene el Mi nisterio 
de Agricultura son mínimas por
que escas unidades producrivas 
son rentables la mayoría, aunque 
rodavía hay algunas que requie
ren ayuda estatal. 
¿Tienen acuerdos de trabajo con 
el exterior? 
A rravés de la ANA!>, que tiene 
vínculo práccicamenre con codos 
los países y recibe ayuda. 
¿Ustedes tienen relación con el 
movimiento cooperativo mun
dial independientemente de los 
estados? 
PucJe ser independiente y esracal 

-,.¡ 
también porque es el Minisrerio 
de Agriculcura la que promueve la 
relación. 
En Cuba el Estado favorece eli.----r-=..--
desarrollo cooperativo, en nues--. ______ ,_ 

tro pais se lo combate. El Estado 
históricamente ha tenido políticas 
destructivas con el cooperativis
mo. El capitalismo no quiere al
ternativas. 
En Argentina el lnstitllco 
Movilizador es bien com o la 
ANAP. El cooperativismo es una 
alternativa para no caer en el ca
pitalismo y el Estado debe pro
mover esa ayuda. 
¿No está previsto que el coopera
tivismo se extienda a otros secto
res que no sea el agrario? 
Ahora no hay volunrad en esce 
sentido. Es una preocupació n que 
incluso se planreó en el parlamen
ro, en la Asamblea Nacional. Sé 
que la Asociación Nacional de 
Comunistas de Cuba ha esrado 
haciendo estudios al respecro e 
incluso hay una entrevista que se 

blan del desabastecimiento pro
ducto del bloqueo. ¿El coopera
tivismo puede llegar a mejorar 
esca situ;lción? 
Actualmente la producción agrí
cola cooperativa abascece de 
viandas y hortalizas a coda la po
blación. T al vez nos falca un po
co más de vía, o sea, que le llegue 
mejor a la población la produc
ción que realizamos. Fórmulas 
de comerciali1 .. ación para que la 
gente pueda acceder más F.ícil
mence, porque accualmence los 
mercados agropecuarios escán li
mirados. De rodos modos se han 
excendido, y prácricamente cada 
dos o eres cuadras hay puntos de 
ventas a los que se puede concu
rrir y acceder a rodas las fo rmas 
de producción. Actualmente ce-

En las escuelas se habla de las cooperativas 
como sustento de las familias, se habla de 

la cooperativa y se promueve la integración 
de los jóvenes a las cooperativas. 

Es una tradición que se pasa. 

le hace al Ministro de Economía 
y Planificación que yo la leí jusra
mence escando en Argentina en 
un momenro determinado y se 
plantea que esa es una alcernariva. 
De hecho hay seccores cuenc:ipro
pisras como el artesanal, la pin cu
ra y los arriscas, que están hacien
d o algunos estudios en ese senti
do. 
¿Cuál es panorama para el futuro? 
L1s producciones agropecuarias 
no cañeras han crecido alrededor 
del 25% respecto del año pasado. 
Hay un problema que venimos 
hablando con la gente. Ellos ha-

nemos diflcul rades con la pro
ducción de leche que no satisface 
las necesidades del pueblo y hay 
que importar leche, y la carne 
ai'm no es suficiente. Se está des
arrollando un programa fuerce 
en la agricul tura de desarrollo de 
escas plan tas procesadoras de 
producros agrícolas que en el 
mundo se consumen ya procesa
do. Nosorros la vendemos como 
hortalizas frescas, entonces se 
desaprovecha mucho porque a 
los 2 días la hortaliza no sirve. 
Hay que tener en cuenta tam
bién cuando hablamos de consu-

mo que el estado asume y requie
re productos para actividades so
ciales que desarrolla en escuelas y 
que rienen muchachos becados 
que están trabajando en el campo 
y cienen su área de consumo o 
auroconsumo que ellos mismos 
producen. También están los 
hospitales que es ocro elemento 
que necesica de producros para 
esra real ización social de esca acci
vidad y que no se han parado a 
pesar de esca caída económica 
que se generó a panir de los 
acontecimienros del campo so
cialista. 
¿En esos planes de ayuda está in
cluida la tercera edad? 
Dentro del área de salud hay lo 
que se llaman los Asilos de 
Ancianos y ahí se les da la comi
da. El Esrado les garantiza los ni
veles que requieren porque mu
chas veces esas personas requie
ren una alimenración balanceada. 
El hospical psiquiárrico es uno de 
los hospitales psiquiátricos de 
mayor desarrollo en América. En 
ese tipo de enfermedades un de
biliramienro del siscema nervioso 
puede ser muy perjudicial, por 
eso es fu ndamental la buena co
mida, incluso al enfermo se le 
dan pasrillas que los estimulen a 
comer y aunque tienen escasa 
fu er1.a productiva reciben un rra
ram ien ro de terapia laboral. 
T ienen fábricas de producción de 
calzados dencro del hospital, de 
producción de derivados del cue
ro, cosas de carpintería, tienen 
granjas de pollos, cosas de jardi
nería, rienen producción de ga
nado bovino. Pero antes de todo 
eso, se les garantiza lo que necesi-
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can. 
Podría definir lo que significa el 
cooperativismo en relación a la 
calidad de vida? 
Si lo vemos en el contexto de una 
sociedad como la de usredes esto 
es una forma de desarrollo social, 
buscar la socialización de un de
terminado capiral y de un modo 
de vida más colecrivo, más parti
cipativo. Para el capiralismo el 

Para el capitalismo el cooperativismo es 
antagónico al sistema y en el socialismo es l 
complementario al sistema. Es una fo rma 

de capital social de participación 
es inherente al socialismo. 

cooperanv1smo es anragónico al 
sistema y en el socialismo es com
plementario al sistema. De hecho 
es una forma de capital social de 
parricipación que es inherente a 
las propias características de la so
ciedad socialista o por los menos 
en el modelo que nosorros des
arrollamos en Cuba. A parcir del 
desarrollo de- las cooperativas 
Cuba, especialmence en el sector 
campesino, se ha logrado un nivel 
social muy elevado. L1s comuni
dades campesinas lograron des
arrollar las viviendas. Anees del 
triunfo de la revolución las vi
viendas eran derivadas de las vi
llas miserias y el campesino esta
ba muy aislado. Medianre el coo
perarivismo se han construido 
más de 100.000 viviendas para 
los campesinos, se ha logrado 
clccrrificar más del 95% de las 
comunidades rurales. Junto con 

esro existe el propósiro de cons
cruir los acueduccos de rodas las 
comunidades rurales, servicio de 
agua que ya se esrán rerminando, 
además hay escuelas, servicio mé
dico rura l. Anees una de las carac
ceríscicas del país era que el cam
pesino vivía aislado. AJ desarro
llar escas comunidades se hace 
una pequeña ciudad, se consrru
yen edificaciones y esro deriva 
electricidad, agua y orros ripos de 
servicios como pueden ser los de 
las riendas, escuelas, peluquerías, 
salud. 
¿Por qué ruvo un crecimiento im
portanre el campo y no as( la ciu
dad. 
La revolución priorizó a parrir de 
la propia reforma agraria el des
arrollo del campo. Hoy en La 
Habana hay decerminado aban
dono, pero pronco se van a distri
buir recursos que prioricen a la 
ciudad rambién. 
En nuestro país los procesos de 
inmigración interna, buscando 
llegar a la ciudad han terminado 
perjudicando al país con grandes 
aglomeraciones inmanejables. 
¿Esta atención que se le prestó al 
interior del país y a los sectores 
campesinos ha beneficiado a las 
ciudades? 
Aquí se ha controlado basrnncc, 
ahora hay médicos en el campo, y 
los cécnicos se quedan. 
Se ha desarrollado un programa 
que se llama Plan Turquino que 
busca la repoblación de la 1.0na 
montañosa que hace 1 O años vie
ne operando y esto em1 bastante 
bien desarrollado por ejemplo en 

las p10ducciones de café. Pero 
hace como 1 O años que está este 
prognma. 

Los cm hombres podrían hablar 
hasra el anochecer. A pocas cua
dras ce al lí, el Malecón recibe y 
embntj:i ruriscas de codo el mun
do co,1 su mar de siece azules. Sin 
perulancia, sin segundas incen
cione¡,, Los eres hombres cuentan 
y pasean por codos los orificios de 
esa revo lución de barbudos que 
desde h:ice cuarenca y dos años 
sobre,.ive a concrapelo del mun
do, at.:nque sea para llevar la con
rra y 21 son de guajiras canear que 
orra cnsa es posible. 

Nota <ic la R: decidimos no aclarar a 

quién pencnetc cad,1 respuesta. ya que la, 

respuestas fueron altcrn;\ndos" y complc· 
menc<in<l<Ji.c entre los tres ~ntrevis1ad\ls: 

Carloi lJIJI Umc:1 (Sub. Director Jel 

Ccm ro de farndios de T .:cnicas de 

Dire«i,)n de l.a Habana). }org.c 

Rodq,uet l.6pt'7 (i'rofcsor Tirnlar del 

Cenl10 de Técnica> de Dirc-cción) ~· 

Ramln Reycs (F_,pccialista del Ministerio 

d<' A~ri<:ulwr.1 parad secto r ( :oopcra1ivo 
y C<mpesino). 
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CORREO DE LECTORES 

Estimado Femado: 

he leido tu nota del éxodo. Si bien 

es interesante hay algunos puntos 

con los que estoy en desacuerdo. 

Destino sudaca: Por lo que pue

do decir de la gente argentina/uru

guaya (digamos 6 parejas) que co

nozco, la mayoría trabaja en cosas 

relativas a su profesión o especiali

zación. Y la mayoría tiene ingresos 

por familia casi llegando a lo que 

por estos lados de definiría como 

umbral de riqueza. Y en general el 

nivel de empleo para la gente de ar

gentina es igual a la de los australia

nos. Lo que dice Marcha es correc

to y también puedo decir que mu

cha gente con titu los como médi

cos, dentistas, psiquiatras y veteri 

narios tienen que dar un examen 

muy pero muy dificil de pasar. Pero 

también puedo decir que e l país da 

oportunidades de re-entrenarse y 
obtener un título terciario/universi

tario en carreras afines con salida 

laboral. 

Respecto de volverse un engranaje 

en la cadena de producción. ¡Cual 

es la alternativa? Por estos lados se 

trabaja mucho, pero lo más impor

tante es la movilidad social y si uno 

tiene la oportunidad de educarse 

entonces tiene la posibilidad de 

mejorar. 

Cada cual para su puchero: Lo 

que se plantea en esta sección es 

correcto. Por una cuestión cultural, 

los argentinos se adaptan al entor

no. En mi caso e n particular luego 

de establecerme en Sydney me em

pecé a plantear mi identidad. Y me 

di cuenta que por lo menos en mi 

caso mi identidad era bastante rela

tiva. ¡Qué soy yo? ¡Qué es ser ar

gentino/ Por un lado mis padres te

nían una definitiva identidad argen-

tina, y yo por el otro lado me dije: 

si mis bisabuelos eran gringos yo no 

puedo tener un gran apego a la tie

rra.Además si veo la vida de mis pa

dres (fallecidos) lo único que puedo 

decir es: cómo los cagaron. No por

que les halla pasado algo particular

mente malo pero el sólo hecho de 

haber desperdiciado una vida ho

nesta, )aburando toda la vida para 

ver cómo una y otra vez el país se 

deshacía en frente de los ojos. 

También he tenido la oportunidad 

de comparar el patriotismo con el 

patrioterismo. Y definitivamente lo 

que nos han enseñado, es patriote

rismo. Me acuerdo de mi niñez 

cuando el 25/5 íbamos a ver los 

desfiles. Milicos desfilando con una 

típica actitud fascista. Tal vez - antes 

del proceso- había respeto por 

ellos, pero nunca afecto. En cambio 

lo comparo con los desfiles en 

Australia y puedo decir que son 

fiestas cívicas. Sólo desfilan ( cons

criptos y militares) que sirvieron 

durante la segunda guerra - y hasta 

no hace mucho tiempo los pocos 

que quedaban de la primera. Por 

supuesto están vestidos de civil y 

llenos de medallas. Muchas veces 

desfilan con los nietos de la mano y 

cuando no pueden desfi lar más les 

ponen las medallas a los nietos y 
los mandan a desfilar. Y no es por 

glorificar la tradición militar pe ro 

estos gerontes han hecho historia 

en más de una batalla.Y lo más glo

rioso de esta país es que NADIE 

hace cultura de la muerte. Nada de 

esa terrible frase: "oh juremos con 

gloria morir". Por el otro lado, des

pués de un tiempo uno se vuelve 

"alérgico" al típico cancherismo ar

gentino. En los lugares públicos ha

ciendo quilombo para hacerse no

tar. En los aviones jodiendo y 
comportándose como si estu

vieran solos. Por eso la mayoría 

de los que estamos por estos la

dos si vemos un argentino por la 

calle escapamos por otro lado. 

Así qu e la conclusión que queda 

es que Argentina no es una na

ción sino un rejunte de gente 

con el común denominador de 

haber nacido en el mismo país. 

Por lo demás no hay mucho más. 

Tal vez desde la guerra del 

Paraguay, la gente no tiro nunca 

junta y cuando la mitad tiró pa-

ra un lado. la otra mitad se en

cargó de escupirle el asado. 

Sur desencanto y despues: Bien 

parece que estoy en el grupo de 

Jos mejor que perder ... En mi caso 

Ja cuestión fue económica. Pero 

¡por qué tengo que sentir culpa 

por no querer seguir e n el baile/ Sí 

es cie rto, tengo educación pagada 

por e l gobie rno, como tantos 

otros; por e l otro lado también tu

ve que trabajar por un magro suel

do, como tantos otros y viví una 

guerra civil, como tantos otros. 

Sumando todo, tal vez a mi me ca

garon menos pero la cuenta no es 

positiva. Y fundamentalmente están 

equivocados cuando dicen que es

te es un "fulgor inmoral de consu

mo". Primero la gente trabaja y 

mucho. Segundo uno lleva una vida 

positiva, porque lo que uno hace 

cuenta y por eso uno recibe una 

retribución monetaria. Tercero hay 

gente que gasta la plata en giladas, 

otros en bien merecidas vacacio

nes y otras - la gran parte- para pa

gar hipotecas de sus casas y a ho

rrar para cuando se jubilen. De 

cualquie r forma esa p lata se ha ga

nado e n forma honrada. Además si 

uno le ve por e l lado pos itivo, la re

construcción de Arge ntina es un 

proceso que bien puede llevar una 

generación (20-30 años) yo no es

toy dispuesto a quemar 30 años. 

¡Por que/. Por otro lado, los exilia

dos políticos no me merecen un 

respeto tan grande. Sí reconocer

les que se trata de algo muy dolo

roso. Y si bien la gran mayoria es 

gente que tuvo buena voluntad, cla

ramente apostaron al lado perde

dor: fueron aliados a una izquierda 

inviable y terminaron siendo la jus

tificación operativa del fascismo. 

Todavía en Argentina tiene que ha

ber una revisión histórica de todo 

lo que ha pasado en este s ig lo. Por 

los casos que conozco de emigra

ción - por motivos económicos la 

mayoría- está satisfecho, hasta 

contentos de estar vivie ndo e n 

Australia. En mi caso me doy cuen

ta que haber saltado de Argentina a 

Australia es casi como pasar de un 

mundo linear a un mundo planar y 

tal vaz espacial. Uno conoce ge nte. 
culturas completamente ajenas a lo 

que estaba acostumbrado, lo cual 

es una experiencia revitalizante. En 

mi mundo hay gente de todos co. 

lores!!!' Y a mi hijo le puedo ense. 

ñar lo que está bien y mal. 

Un país quebrado: Me parece 

que la cuya es una visión heroica de 

la vida. Postulas una gran empresa 

de reconstrucción y que vas a Ju. 

char por un país capitalista. ¡Acaso 

hay otro/ Las economías liberales 

están bien establecidas y el futuro 

en Arge ntina en el mejor de los ca. 

sos va a ser un capita lismo salvaje, 

¡y vas a luchar por eso! En el peor 

de los casos seria como Somalia.En 

el mejor, la transformación de una 

Argentina liberal a una social de 

mercado. Si piensan que hay otra 

alternativa. entonces están come

tiendo el error que ha plagado la 

historia argentina. 

Uno de nosotros:alguien debe

rá sacrificarse ... Lo entiendo bien 

si lo decís como lucha armada. Si es 

así manda a tu s hijos!!!!!!!!! ¡Cual 

es la solución? Si bien hay muchas 

cosas para hacer estoy seguro que 

la otra mitad se va a encargar de 

aguar la fiesta. Tal vez la cosa sea 

que pasen varios gobiernos hasta 

que se den cuenta que la solución 

tiene que ser concertada. 

Un abrazo, Ernesto Peltzer 

Sydney - Australia 

Estimado Femando: 

Recibimos los resultados de la en· 

c uesta. en cierta medida es de Ja. 
mentar que menos de 40 personas 

hayan contestado la misma. Te co· 

mento que en Pamplona tenemos 

un centro argentino es fundamen· 

talmente de carácter social, cultural 

y en cierta medida pretendemos 

aclarar muchos conceptos erróne· 

os que hay sobre Ja emigración. 

aportamos datos a los que nos es· 

criben, buscamos parientes en 

Navarra. atendemos a los estudian· 

tes argentinos que vienen a las uni· 

versidades de aquí. al igual que era· 
tamos de hace r sentir la "gaucha· 

da" argent ina ... no la "guacha· 

da" ....... como ves una letra cambia 

las cosas ... He leido e l boletín y hay 

de todo como en botica. quizá te 

falte un poco de información sobre 

centros argentinos ó asociaciones 



de argentinos, no hay duda que las 

que sobreviven lo hacen porque 

hay dos ó tres que se rompen el lo

mo. la relación con las autoridades 

argentinas es dificultosa. supongo 

que por el proceso social que sufre 

el pais. muchos de los funcionarios 

diplomáticos tratan de hacer "la 

américa" con una emigración "en

cubierta" tratan de prolongar su 

estancia fu era del país hasta "que 

aclare", de ser posible en buenos 

destinos .... eso dependerá de los 

contactos que tengan con los polí

ticos de turno ... .lo escrito por la 

australiana, los de Dallas. el de 

Londres, el Parisino .... son todas 

verdades, y eso es lo b.ueno del te
ma ... son muchas posibilidades para 

el mismo hecho de la emigra

ción .... lo de la zanahoria como ce

bo no me parece un buen ejemplo, 

supongo que denota la amargura 

del que lo escribió ... ya que ese 

ejemplo sirve también para los que 

se quedan en argentina esperando 

tiempos mejores (mil veces prome

tidoSiii ii) ... en fin. no es mala idea 
trabajar juntos para ver si sacamos 

algo en limpio . ..los de aquí y los de 

allá .... para ver los centros arg. en 

España tenés la pág. de la embajada 

argentina que tiene un apartado 

con direcciones aunque la mayoría 

son "fantasmas" ya que mantener 

una asociación argentina es una ta

rea dificil e ingrata ...... será que los 

argentinos somos todavía derechos 

y humanos .. ? cambia todo para que 

nada cambie ... en fin un abrazo y 

suerte con la revista. 

Luis Ale, Secretario Centro.AJ&en-tino 

Navarro - España 

QJeridos compatriocas: 

Muy emocionada por el contenido 

de todos los mensajes recibidos. 

Los artículos que siguieron a la en

cuesta son bellísimos! No se puede 

expresar de mejor manera el senti

miento de estar tironeados porque 

tenemos asentado un pie en cada 

país. Yo siempre he sentido que la 

imagen que traduce mejor esa sen

sación es la de tener siempre las va

lijas hechas. por si acaso ... Muchas 

gracias por todos esos testimonios 

que sirven para confortarnos en 

nuestra idea de que no somos los 

únicos en sentirnos de vez en cuan

do nostálgicos por "lo que pudo ser 

y no (ue" ... Hasta siempre, sigan es

cribiendo. 

Celia Lesclaux. de Burdeos. France 

Q.i;rido amigos de Lote: 

recibí las notas que elaboraron. se

gún se supone, a partir de nuestras 

respuestas. Lo hice en medio del 

muy iluminado desamparo e n que 

me sumergen cada año los arreglos 

navideños de casas. calles y vidrie

ras. los anuncios festivos de la tele

visión, las sonrisas estereotipadas 

que pretenden vendernos las fies

tas de cada diciembre como un pa

liativo anual a nuestras tristezas y 

desgracias personales. a las triste

zas y desgracias de este mundo en 

el que vivimos y en el que con toda 

seguridad nos tocará morir. Ese 

mismo mundo del cual, por más 

que lo pretendiéramos, no podría

mos escapar. 

Aquí, muy cerca de donde estoy. 

explotan bombas, se inundan pue

blos y decenas de inmigrantes mue

ren trágicamente en su último in

tento por sobrevivir. Por todas par

tes la contaminación envenena pue

blos. animales y gente. emponzoña 

e l aire y las aguas que inevitable

mente compartimos ... 

¡Aún estamos para fiestas? Como 

todo es relativo, parece que sí y ca

da español gastará en ellas lo que 

familias enteras de muchos países 

subdesarrollados no ganan en años 

de trabajo duro. 

Entonces, ¡deberían quedarse en 

sus tierras los ecuatorianos, filipi

nos, dominicanos. magrebíes, y aho

ra también muchos argentinos. que 

intentan hacerse un hueco en el 

primer mundo para de esa manera 

salvarse y salvar a sus seres queri

dos de una subvida sin alternativas! 

¡Sería preferible que siguieran en 

sus países de origen, hundidos en la 

depresión psíquica y económica, 

atados a una cotidianeidad asfixian

te que ni siquiera les ofrece una 

fantasía de vida mejor! 

Para ellos las opciones reales son 

pocas, tal vez sólo dos. O malviven, 

y por tanto malmueren. en una tie

rra inhóspita que no los recoge ni 

protege. o dan un salto que quizá, 
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salto que les permita rozar a l me

nos alguna de esas bienaventuran

zas que, en muchos casos. sólo co

nocen por imágenes. 
Tal vez habría una tercera e hipóce

tica posibi lidad, la que pasa por un 

cambio social profundo, (¡nos atre

vemos a decir revolucionario?), pe

ro es can lejana a la realidad actual 

que prefiero no tenerla en cuenta. 

De cualquier manera la situación de 

estos inmigrantes actuales poco tie

ne que ver con la que, hace ya 25 

años. me llevó a irme de Argentina. 

Hasta el momento de mi partida te

nía un trabajo como dibujante ilus

trador en el diario La Opinión que 

me posibilitaba vivir sin demasiados 

aprietos. Alquilaba un pequeño de

partamento en San Telmo y además 

de ropa y comida cada tanto podía 

comprar alguna de esas cosas que 

consideraba, y considero. casi im

prescindibles: discos, libros, entradas 

para cines y teatros. 

Aunque cualquier contacto con la 

intelectualidad supuestamente pro

gresista era peligrosa en aquellos 

momentos. mi ocupación me per

mitía vivir en una aparente tranqui

lidad. Sin alegrías, por supuesto. Sin 

liber tad alguna, como era obvio. Sin 

destacar, "que no se debe". Sin dis

t inguirse, "que no se puede". 

¡Debería haber luchado por cam

biar las cosas? Lo hice a mi manera 

y de diversas formas. Siempre cho

qué con alguien o algo mucho más 

poderoso que yo y absolutamente 

dispuesto a destruirme. Pensaba, y 
aún sigo haciéndolo, que podía gas

tar en aquella lucha sin horizontes 

claros tan sólo una parte de mi vi

da. Hasta al lí me parecía honesto, 

solidario, vital. Porque también e ra 

consciente de que e l mundo era an

cho, distinto y no más ajeno que 

aquel trozo de tierra en el cual, por 

cie rtas circunstancias complejas de 

precisar. me había tocado nacer. 

Insistir tercamente, pretendiendo 

rea lizar algunos de mis sueños en 

un lugar donde éstos eran viscos 

como delirios o pesadillas, no me 

pareció razonable, ni maduro, ni 

equilibrado. Y mucho más cercano 

al suicidio que a la vida. Ésta tiene 

unos límites precisos y yo no tengo 

fantasía alguna respecto a lo que 
pueda sucederme después del in

exorable final. Infierno, paraíso. pur

gatorio, limbo, ¡no son acaso esta

dos bien conocidos por cualquier 

CORREO DE LECTORES 

persona medianamente lúcida? 

Corno jamás pensé que mis razo. 

nes debieran ser las de todo el 

mundo. sólo deseo respeto para mi 

forma de vivir, que trato de que 

coincida lo más ampliamente posi

ble con mi forma de pensar. 

Me parece que ustedes no piensan 

igual. Se indignan porque la gente se 

cansa de luchar en vano. se quiebra, 

desespera. ¡O debemos suponer 

que los suicidas previeron matarse 

desde e l mismo día en que nacie

ron? Tampoco parecen entender 

que haya quienes in tentan planear 

sus raíces en tierras más fértiles, 

con climas más benignos o mejor 

entorno. ¡Que e l trasplante es do

loroso y traumático? Puede ser, 

aunque no siempre. y en la mayor 

parce de los casos ayuda al creci

mie nto, incentiva e l desarrollo. 

Quedarse a luchar está muy bien 

siempre que uno tenga ganas de 

hacerlo. Picasso, español. pacifista. 

hizo la mayor parte de su obra en 

Francia. ¡Debería haber seguido en 

España, pintando terrosos bodego

nes mientras esperaba la llegada de 

la guerra civil para morir en algún 

frente defendiendo sus ideas de 

una manera que con toda seguri

dad repudiaba? 

Y Hicchcock, Billy Wilder, Freud, 

Ernsc Lubitsch. ¡tendrían que haber 

sacrificado gran parte de su vida y 

su obra para quedarse en sus paí

ses a enfrentar guerras, censuras, 

dictadores? 

Después de todo, si al fin no logra

mos esa libertad can ansiada, ¡qué 

diferencia hay entre ser esclavo en 

uno u otro lado? ¡La consistencia 

del látigo? ¡La ternura o fiereza del 

amoJ ¡El idioma en que se dirige a 
sus vasallos? 

Bueno. como la gripe invernal no 
me ha perdonado, recién ahora 

puedo comentarles lo que pensé al 

leer sus notas y encuestas. Si hacen 

algún uso de este email les pido 

que fo hagan en su totalidad. Sólo 

así puedo hacerme enteramente 

responsable de lo que he escrito y 

no sentir que una publicación ar

gentina, una vez más. me ha tergi

versado, burlado, defraudado. 

Dance Bercini, Barcelona. Enero de 
2001 
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