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Y dia
Ayamey Rius Rios, 10 años

j

Pavel Serrano Padrón, 9 años Rolando Rodríguez Alayón, 11 años
Yo quiero cuando me muera... Oigo un suspiro a través... Yo visitaré anhelante...

Jorge Eduardo León González, 6 años Adriana Pérez Ceballos, 13 años Boris Morejón Mier, 10 años
Los zapaticos de rosa. Cada uno a su oficio y la Perla de la Mora. Los dos principes.

Luis Alberto Pérez Rojas, 10 años Antett Benítez González, 9 años Jonger SuárezGómez, 11 años
Si vez un monte de espumas... Temblé una vez en la reja... Con los pobres de la tierra...

Taller Cultural Comunitario "Coloreando Mi Barrio", San Agustín, La Lisa, Ciudad de LaHabana
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odavía con la fuerte impronta de las cclebracio-
nes por el 50 aniversario del desembarco de los
expedicionarios del Granma, de la fundación de

nuestras Fuerzas Armadas y del 80 cumpleaños del
Comandante en Jefe Fidel Castro, que congregaron enLa Habana a Jefes de Estado o Gobierno, destacadas
personalidades de la cultura, la política y ami ¡$0s llega-dos de numerosos países para testimoniar el aprecio
por la Revolución Cubana y Fidel, concluimos la prepa-ración del presente número de Honda que pretende ser
un modesto homenaje al centenario del natalicio de
Raúl Roa García que tan destacado papel desempeña-
ra, desde muy joven, en el combate revolucionario en
defensa de nuestra independencia y soberanía y de las
causas populares. Tras el triunfo revolucionario, su pa-
pel al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y
su ejercicio apasionado de una diplomacia al servicio
de los genuinos intereses del pueblo cubano lo convir-
tieron en una figura legendaria y lo identificaron para
siempre como el Canciller de la Dignidad. Puso toda su
vasta cultura y su verbo sin bridas al servicio de la Revo-
lución de Fidel. Como señala [art en el artículo que
aquí aparece: “Aquellos episodios memorables, aque-
llos discursos extraordinarios, aquellas denuncias lapi-
darias, aquel verbo efervescente y lleno de gracia,
mostraron al imperio, y también a nuestros pueblos, la
fuerza invencible de esta Revolución”.

Hemos querido destacar, asimismo, el profundo co-
nocimiento que tuvo Roa de la obra martiana y la enor-

me influencia que ella ejerció cn supoaproduciendo fragmentos de su conferencia en uenS
'

del 43 aniversario de la caída en combate del Apósto s

Con belleza literariay rigor intelectual nos presenta.su
visión de Martí en su caballo piafante recorriendo las

tierras de Nuestra América.
Incluimos también en este número, como Cs

tual, otros trabajos sobre aspectos de la vida y obra de
Marti entre ellos una investigación muy sustanciada de
Rodolfo Sarracino sobre la participación del Apóstol
en el Club Crepúsculo en Nueva York, al que pertene-
cieron destacadas figuras de Estados Unidos, como
Ralph Waldo Emerson, Mark Rivain, Herbert Spencer,
WaltWhitman, entre otros, que recomendamos a nues-
tros lectores.

La entrega se enriquece con el artículo dedicado a
destacar los vínculos del Presidente ecuatoriano Bloy
Alfaro con la causa de la independencia de Cuba, asi
como con el trabajo sobre la Campaña de Alfabetiza-
ción con el que conmemoramos cl 45 aniversario de su
conclusión en diciembe de 1961 y la declaración de
Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo.

Coincidentemente con la realización de la entrevis-
ta a Pedro Pablo Oliva, que aparece en nuestra sección
Intimando, se conoció de la decisión de otorgarle el
Premio Nacional de Artes Plásticas con lo cual /londa
se suma al merecido homenaje a esa destacada figura
de la plástica cubana.

habi-



años de estudiante universitario cuando su plu-
ma, en el periodismo y en su obra literaria, me

mostraba un modelo de revolucionario y de intelectual
combatiente que era personificación de la heroica lu-
cha de los años treinta.

En la conducta ciudadana, en la cátedra, en la Coli-
na, en el periodismo, el verbo y el mensaje moral y po-
lítico de Raúl Roa eran, en aquellos tiempos de
corrupción y frustración revolucionaria de la república

] a figura de Raúl Roa García está asociada a mis

* Tomado de Perfiles, Editora Pueblo y Educación, 2002. pp. 165-172.

neocolonial, una luz que mostraba la ruta y la historia
que teníamos que continuar. Así vi yo a Raúl Roa en los
años finales de la década del 40 y principios del 50. Y si
esta vivencia tiene significación, es porque así también
lo vio toda una generación estudiantil que pretendía
bajar de la colina, ascender al pueblo y “tomar el cielo
por asalto”.

Su abuelo Ramón Roa alcanzó los grados de te-
niente coronel en las guerras de independencia, y so-
bre esa tradición revolucionaria que le venía de su
progenie mambíi dijo el propio Roa: “A la sombra ilu-
minada de mi abuelo, Ramón Roa, hice yo mi primera
vela de armas.”
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Ingresa en la Universidad de La Habana, en la Es-

cuela de Derecho en 1925, y se vincula de inmediato al
movimiento revolucionario estudiantil, entrando en
contacto con Rubén Martínez Villena. Como cstudian-
te, fue un discípulo eminente de Enrique José Varona,
alumno ayudante de la Cátedra de Sociología y era ya
un lector apasionado y culto de José Martí.

Con Villena entabló una entrañable amistad. Dice
Roa: “Conocí a Rubén y al punto me reclutó. “En la
víspera de los sucesos del 30 de septiembre de 1930,
forma parte del núcleo fundador del Directorio Estu-
diantil Universitario. Lo abandonó después para cons-
tituir, a finales de aquel año, el Ala Izquierda Estudiantil,
junto a Pablo de la Torriente Brau, quien también sería
su amigo inseparable. Por su constante combate con-
tra la tiranía de Gerardo Machado es enviado a la cár-
cel, que se convierte para él en prueba de corajey tiempo
disponible para el estudio y el aprendizaje práctico.

Era un estudioso de las hazañas independentistas,
un indignado combatiente contra la frustración repu-
blicana y un investigador profundo de las causas de la
injerencia imperialista en Cuba. Influido fuertemente
por la Revolución de Octubre, por las bregas heroicas y
aleccionadoras de Sandino en Nicaragua, y lector apa-
sionado de Lenin, Marx y Mariátegui, situó como pri-
mera y más importante pasión de su vida la lucha por
la revolución social y política en Cuba y Latinoamérica.
Y lo que resulta más meritorio aún: se mantuvo fiel a
estos principios durante toda su existencia.

Era de estos intelectuales que solo encuentran en el
combate popular acicate y estímulo para crear una obra
de cultura. Fue por ello, un genuino y profundo intelec-
tual latinoamericano. ¡Así son los más altos valores
Culturales de nuestra América!

En agosto de 1933, como consecuencia de una huel-
ga general, cae la tiranía proimperialista de Gerardo
Machado, y Roa forma parte de la Comisión mixta
depuradora y de la Comisión de Estatutos de la Univer-
sidad. Se gradúa como doctor en Derecho civil y Dere-
cho público en 1934.

Pero de nuevo, como había ocurrido treinta y cin-
co años atrás, interviene el imperialismo yanqui y frus-
tra la revolución. Los imperialistas se apoyaron,
primero, en los oficiales del viejo ejército oligárquico,
y, después, en los sargentos reaccionarios que coman-
dados por Fulgencio Batista, cancelaron por la fuerza
de las armas el proceso revolucionario que las masas
del pueblo y, dentro de ellas, sus intelectuales hones-
tos, habían incubado a lo largo de ese período heroi-
co. Muchos años más tarde, y con esa cubanía que le

era característica, Raúl Roa dibujó aquella situación
con una frase definitiva: “¡La revolución del 30 se fue
a bolina!”

Con su esposa, Ada Kourí, durante su exilio en Nueva York,

septiembre de 1935.
Por su participación en la huelga de 1935 contra a

naciente dictadura de Batista es forzado al exilio,ojando hacia Estados Unidos. Junto a Pablo de la

Torriente Brau, y otros compañeros revolucionarios,
funda en Nueva York la Organización Revolucionaria

r la uniónCubana Antiimperialista (ORCA) abogando po! qde todas las fuerzas revolucionarias. Permanece cx!9
do en Estados Unidos y regresa a Cuba prosiguiendo
sus luchas revolucionarias y dando su apoyo a la causa
de la República española. Mantuvo siempre un
latinoamericanismo militante y unamilicia pi
manente del genuino pensamiento martiano. En 1$ h

en discurso pronunciado en ocasión de la caída de

Apóstol en Dos Ríos, postula:
Hay que rescatarlo de manos purulentas y de labios im-
puros, y convertirlos, otra vez, en bandera de fe y de
esperanza, en tribuna y trinchera. Es hora ya de que
José Martí viva (...) como misteriosa esencia, en las raí-
ces más insobornables de los desheredados y persegui-
dos de América!

Y concluye ese alegato proclamando:
La cuestión inmediata que a nuestra América se le plan-
tea en esta madrugada germinal de un mundo nuevo, es
la reconquista de su destino histórico. Y no hay otra vida
válida para reconquistarlo que organizar popularmente
la expropiación general del imperialismo, y transformar
sustantivamente la realidad americana. Juntarse para la
pelea es otra vez la consigna.?
En 1939 se le concede la Cátedra Titular de Histo-

ria de las Doctrinas Sociales. Sobre ese acontecimien-
to escribe su hijo, Raúl Roa Kourí lo siguiente:

Sonado episodio en la vida universitaria fueron sus opo-
siciones, vistas por el estudiantado como una confron-
tación entre la reacción y la revolución; entre los viejos
profesores, en cierto modo representativos del mundo

' Raúl Roa: José Martíy el destierro americano. Publicaciones de
la Revista Universidad de La Habana, 1938, p.8.

? Ibidem, p. 31.
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estante y retrógrado, y los jóvenes que irrumpían a la
palestra pública —tras salir del clandestinaje, la cárcel o
el destierro- en denodada brega por cambiarlo?

Desde la frustración revolucionaria de 1933 hasta el
golpe de Estado de Batista en 1952, en medio de la
traición, la corrupción y el engaño, y cuando muchos
de sus compañeros de lucha se enriquecieron en el po-
der y se vendieron al imperialismo, Raúl mantuvo en-
hiestos los ideales sociales y políticos de su juventud.

El zarpazo del 10 de marzo de 1952 le da nuevas
fuerzas a su espíritu rebelde. Participa con decisión en
la lucha contra la tiranía y enfrenta con valor los peli-
gros. En esta etapa de su actividad, Roa exalta con no-
table maestría los valores de la cultura cubana, como
una forma de combate contra la penetración idcológi-
ca extranjera. Combina estas faenas con tarcas
conspirativas, las que le obligan a partir al exilio políti-
eo desde el cual continuaba su tenaz labor revolucio-
naria. Retorna a Cuba en 1955, y sufre encarcelamiento
en varias oportunidades por su participación en el mo-
vimiento revolucionario.

Ya en 1953, como todos sabemos, se había iniciado
una nueva etapa de nuestra historia, la que comenzó

con el combate del Moncada. Roa era entonces un hom-
bre maduro y de esos que creen en la juventud, que tie-
nen confianza en ella. Se le ve por el clandestinaje heroico
con los jóvenes, alentando sus posiciones revoluciona-

rias, apoyándolos con todos los medios a su alcance.
Su presencia en el seno de los combatientes, mu-

chos de ellos más jóvenes que él, era siempre de alien-
to y esperanza en el futuro, de confianza en la juventud
y de seguridad en la victoria definitiva de la revolución.
Se mantenía en aquellos años tan joven y firme en sus
convicciones como en la época del 30.

La inteligencia, la imaginación creadora, el indo-
blegable espíritu de combate y de trabajo que Roa po-
scía, se veían constreñidos o limitados por unasociedad
que frenaba a los espíritus renovadores. En aquel me-
dío, Roa entregó todo su talento y energía a la causa de
destruir esa sociedad. Pudo obtener falsas glorias y su-

puestos honores porque le sobraban inteligencia ymé-
ritos para ello. Pero eran tan altos su talento, su
honestidad y su conciencia histórica, que no aceptó el
convite mediocre de la vieja sociedad corrompida, pre-
firió combatir aquel medio social y entregarlo todo a la
causa revolucionaria.

Cuando triunfó la Revolución de Fidel, en 1959, Roa,
con estos antecedentes, estaba en la vanguardia com-

3 Raúl Roa Kourí: “Prólogo” en Raúl Roa: Historiade las doctrinas
sociales. Colección Homenajes. Ed. La Memoria. Centro Cultu-
ral Pablo de la Torriente Brau. La Habana. 2001. p. 8.

A --_Antara
No se podrá escribir la historia de la diplomacia
moderna en elmundo, sin recoger las luchas

y la obm que cm este campo llevó a cabo
elCancillerde laDignidad. »

batiente de nuestro pucblo. Toda su energía física y

mental, y su talento e imaginación ercadora, pudieron
proyectarse entonces por un cauce justo y alcanzar las
cumbres más altas a que pueda aspirar un hombre: la
de servir ficlmente al pucblo y a la historia.

Representante de la Revolución cubana ante la Or
ganización de Naciones Unidas y la OEA, ministro de
Relaciones Exteriores, miembro del Comité Central del
Partido desde su constitución en 1965, vicepresidente
de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y miembro
del Consejo de Estado, son algunas de las responsabili-
dades que desempeñó el compañero Roa.

Roa junto a Fidel y Hart, a comienzos de la Revolución.

En una Revolución como la nuestra, el frente diplo-
mático tomaba una importancia singular. El choque
contra el enemigo imperialista obligaba a librar batallas
colosales en el terreno internacional, y en la vanguar-
dia de esas batallas diplomáticas está la personalidad
vibrante de Raúl Roa. No se podrá escribir la historia de
la diplomacia moderna en el mundo, sin recoger las
luchas y la obra que en este campo llevó a cabo el Can-
ciller de la Dignidad. Se enfrentó a la astucia imperia-
lista, a la claudicación de los traidores y a la mediocridad
de quienes sin talento, imaginación ni conciencia his-
tórica, preferían venderse por un plato de lentejas, an-
tes que cumplir con su deber para con los pueblos de
América. Y cuando en las tribunas de los organismos
internacionales su figura se ponía en pie y su verbo sa-
lía al aire, los farsantes temían a su palabra precisa,



candente y definitiva. A este hombre se le podría exter-
minar con los cañones, pero con la palabra no había
quien pudiera aplastarlo.

Junto a la noble pasión por una causa justa, poseía
el dominio preciso del verbo elocuente. En las tribunas
internacionales defendió a los pueblos oprimidos de
todos los continentes y, de esta suerte, fue un vocero
de los países pobres del mundo. Cuando se debatían los
problemas de las relaciones entre América Latina y el
Caribe de un lado y “el Norte revuelto y brutal que nos
desprecia” del otro, Raúl Roa fue, en momentos estela-
res de la historia de nuestro país, un verdadero repre-
sentante no solo del pueblo cubano, sino también de
los intereses y aspiraciones legítimos de los pueblos de
América.

En su trabajo diplomático, en medio de circunstan-
cias extraordinariamente tensas y difíciles, cuando se
requería la decisión rápida ante situaciones no previs-
tas, Roa supo siempre interpretar de manera cabal la
línea y las posiciones de Fidel. Durante los días heroi-
cos de Girón, en las Naciones Unidas, se enfrentó a los
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FOTO DE LA MANO DE ROA

Una foto feliz captó el gesto de su mano abicer.

ta, alzada y clamante en el foro de la ONU

uando se cclebraron sus setenta años, re:
cordando aquella foto, escribí:

Esa mano relámpago, más viva
que la ardiente palabra en que restalla,

esa mano xig-sas de la batalla
«a pecho limpio de la patria altiva:

esa mano vibrante, afirmativa,
disparando el strike que no lefalla,
hipérbole la pólvora en que estalla
y sale de símisma, rediviva:

esa mano de Roa queflamea
invicto airón sobre la dictadura
y en la cueva del yanqui centellea:

esa mano que increpa, rapta, jura,
garabato de luz, fulmínea idea,
es la estrella mambi, ardiendo pura.

Cirio VimMER

enemigos de Cuba yAmérica para lanzarles al rostro la
firme decisión de nuestro pueblo de combatir hasta
morir y su profunda convicción de que alcanzaríamos —

como alcanzamos-— la victoria.
Lo que caracteriza a Roa como una personalidad de

nuestra cultura y de nuestra política, es el hecho de
que expresa la indisoluble unidad entre el puebloy la
cultura. Pocos hombres de su generación revoluciona-
ria alcanzaron los niveles intelectuales y el talento crea-
dor, como escritory polemista, y, al mismo tiempo, la
gracia y el estilo popular, que él logró. Pocos intelec-
tuales de su generación llegaron al nivel de conciencia
social e histórica y de comprensión revolucionaria que
él pudo alcanzar. Es por ello uno de los más brillantes
ejemplos de intelectual revolucionario cubano en el pro-
ceso vivido por nuestro pueblo en los últimos sesenta
años. Su grandeza marchó siempre del brazo con la
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más profunda modestia y el más arraigado sentido de
la disciplina revolucionaria. Su ejemplo debe servir de
enseñanza para las jóvenes generaciones de hombresde cultura acerca de las responsabilidades que debe
tener un verdadero intelcotual cubano.

Esta unión indisoluble entrepuebloy cultura se roflo-
Jo en el contenido y el estilo de su obra. Esta, por suesencia y forma, tenía un carácter popular y, como eralegítimamente cubana, asimiló lo más valioso y avanza-do del patrimonio político cultural universal. Hombre
que inspiraba simpatía, alegre, entusiasta, chispcante,
agudo, revelaba por todos los poros la estampa vibrantedel cubano.

Genuino intelectual cubano y latinoamericano, seganaba por su gracia, su sinceridad y su pasión por la
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justicia, el cariño del pueblo, con el que logró una pro
funda e íntima comunicación, Su estilo fue singular Y
lo fue porque se alimentó con el jugo que brota de las
entrañasdel pucblo. Tal estilo solamente podía surgir
de la polémica pública. Está relacionado con la defensa
de los derechos de nuestros pueblos frente al imperio.
Puso la palabra al servicio de la idea justa y desplegó la
imaginación de su verbo para estigmatizar, denunciar
y combatir a los enemigos de la Amórica Nuestra Lo
hizo con gracia peculiar, En ocasiones, incluso, se valió
de la ironía y de expresiones que se escapaban de las
normas convencionales por las cuales se rigen los salo-
nes que tenía que frecuentar.

Pero para entender este hecho, hay que partir de los
fundamentos contenidos en esc estilo, Roa llevó a los
foros internacionales el estilo del agitador político y
estudiantil de los años 30, que en esencia nunca dejó
de ser. Llevó la barricada estudiantil al foro internacio-
nal, lo hizo sobre la base de una vasta cultura y un
amplísimo conocimiento del drama de nuestros pue-
blos. Permaneció fiel a ese recuerdo y al verbo encendí-
do y cáustico que le venía de ser un agitador estudiantil.
Le cupo la gloria de haber llevado la palabra de denun-
cia y de combate, que surgía de las entrañas mismas de
nuestro pueblo y de sus estudiantes, a los salones don-
de en muchas ocasiones, debía reunirse con hombres
circunspectos y almidonados, que hablaban, con pala-
bra fría y aviesamente calculada, un lenguaje meloso,lleno de mentiras, falsedades e hipocresías. No estaban
acostumbrados a escuchar las voces de la agitación ydel combate popular, y esas fueron las que Raúl Roa,
fiel a sus principios y para su gloria, supo restallar enforma tajante ante sus perplejos y atemorizados ene-
migos, como representante de la Revolución cubana.

Aquellos episodios memorables, aquellos discursos
extraordinarios, aquellas denuncias lapidarias, aquelverbo efervescente y lleno de gracia cubana, mostra-
ron al imperio, y también a nuestros pueblos, la fuerza
invencible de esta Revolución.

A partir de 1976 puso su talento y su experiencia afavor del trabajo de la recién instalada Asamblea Na-
cional del Poder Popular, en su carácter de vicepresi-dente, hasta su muerte el 6 dejulio de 1982.

Este ejemplo sobresaliente de dinamismo, de traba-
jador incansable, de espíritu creador; de maestro de
juventudes, de intelectual cubano y latinoamericano;esta vida ejemplar llena de cubanía, latinoamericanismo
e internacionalismo; esta enseñanza de gallardo com-batiente revolucionario y de indoblegable espíritu juve-nil, entregado por entero durante medio siglo a la causade la humanidad, está tan profundo en el corazón y el
recuerdo del pueblo cubano de hoy, que la historia nuncalo olvidará. MW
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aúl Roa ha cumplido ya sus frescos setenta años
batalladorcs y rotundos. A través de distintas
épocas, su enorme talento como escritorycomo

revolucionario integral se ha situado a favor de la causa
del pueblo, ello es historia bien conocida.

Ducño es Roa de un poderoso conocimiento históri-
co (compañero actuante de los grandes precursores,
Rubén Martínez Villena y Pablo de la Torriente Brau).
Escritor es, de certera artillería crítica, de amplia gama
de vocablos, desde las palabras más exquisitasycepudas
del idioma hasta la alegrey picosa jerga popular habancra.
Hombre de formación e información culturarles amplí-
simas, Roa, a través de estos últimos años, ha realizado
una tarea profunda e incesante al frente del Ministerio
de Relaciones Exteriores, y, ahora, es Vicepresidente de
la Asamblea Nacional de Poder Popular.

Le hemos visitado con fines de una esclarecedora
entrevista para los lectores de Granma. Roa es un hom-
bre capaz de hacer malabarismos con centellas, a la
vez que ofrece el dato histórico exacto, la denuncia
social certera.

He aquí nuestras preguntas, y las sueltas, corredo-
ras respuestas del entrevistado, sin más comentarios.
Son ellas indispensables para un estudio a fondo de su
actividad creadora y su acción revolucionaria general.

Y de tu cumpleaños ¿qué?
Cumplo los setenta abriles sin darme por enterado. El
calendario va por un lado y yo voy por el otro. ¿Retórica

r siendo joven? No. De un
joven que no ha llegado a viejo y, POr ende, se pasa por
de un viejo que quiere segui

umple, Esa es mi respuesta a los
que se imaginen que debo estar por fuerza cañengo,
renqueante, desmemoriado, paseando por el Malecón
como un bobo en un sillón de ruedas.

) .
¿Agua de Juvencio? ¿Pacto con Mefistófeles? La raíz

de esa juventud que todavía cabalgo a despecho de los
años es una, clara y obvia: la revolución Cubana, fuente
inagotable de proteínas, vitaminas y hormonas para el

espíritu. Por eso, puedo decir que el 18 de abril, víspe-
ras de la histórica victoria de Playa Girón, entró en la
segunda juventud. Eso significa que el ropón morado y
el capirucho con una estrella roja que me mandé hacer
para encasquetármelo el día en que sintiera el primer
síntoma de vejez, permanecerá guardado un siglo más
por lo menos.

Ahora enarbolaré dos oriflamas: ¡Patria o Muerte,
Venceremos! Y ¡Hasta la Juventud siempre!

la piedra la edad que e

¿Cuáles son los honores revolucionarios quemás sig-
nificación tienen para ti?
La vida me reservó algunos honores revolucionarios con
los cuales nunca soñé ni cuando colgué una estrella de
bombillo eléctrico en mi celda de Presidio: haber me-
recido la confianza de nuestro Comandante en Jefe para
desempeñar el cargo de Ministro de Relaciones Exte-
riores, formar parte del Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba, honrarmi pecho con la condecoración
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4 “Ser revolucionario es la categoría Jmmana

más noble y valiosa que existe para mí
Es elmis alto pelada que pueda escalarse

como dijera Che.”

XX Aniversario, haber sido elegido, primero, diputado
por San Juan y Martínez a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y luego vicepresidente de ésta. Poro no
me vanaglorio de ello. Simplemente me emociono y
agradezco.

¿Cuál es en el orden personal tu mayor felicidad re-
volucionaria?
Ser contemporáneo de Fidel y haber merecido su apre-
cio colma mi felicidad revolucionaria. Más que eso, ¿qué?

¿Qué categoría humona es la más importante para ti?
Ser revolucionario es la categoría humana más noble yvaliosa que existe para mí. Es el más alto peldaño que
pueda escalarse como dijera Che. Y la esencia misma
de esa categoría, en nuestro tiempo, es ser revolucio-
nario marxista-leninista.

¿Cuálesfueron los escritores quemás leíste, quemás
te impresionaron en tu juventud?
Aunque ésa es una pregunta de cajón en este trance,
no la responderé ritualmente. ¿Los escritores que más
leí en los años mozos? No es fácil enumerarlos.

Ni sobra espacio para el recuento. Si en la niñez me
encandilaron la mollera los autores de libros de aven-
turas, ya en la alta adolescencia me absorbieron Martí,
Varona, Heredia, Sanguily, Piñeyro, Julián del Casal y
empecé a subir los consuetos peldaños de la época;
latinoamericanos, desde Vargas Vila hasta Rubén Darío,
pasando por Rodó Montalvo, Sarmiento, González,
Prada, Ingenieros; y de España, desde Cervantes hasta
Unamuno, pasando por Pérez Galdós, Valle Inclán,
Azorín, Blasco Ibáñez... ¡Ah, y también mis sorbitos
ajenjosos de Poe, Verlaine, Baudelaire! Pero seguí ju-
gandoa la pelota y releyendo a Emilio Salgari. Cuando
ingresé en la universidad con Marx, Freíd y Spengler
bajo el sobaco, ya había transitado páginas de Ingenie-
ros, José Vasconcelos, Mariátegui, Rolland, Barbusse y
Lenin. Devoré cuanto encontré de éste en las librerías,
que por cierto era bien poco. Y dejé la pelota, mas con-
tinué recontraleyendo a Salgari y cuando conocí a Pa-
blo de la Torriente Brau lo volví a leer como si fuera por
primera vez.

Mi vida cambió de rumboy sentido bajo la influen-
cia fulgurante de Mella y Rubén Martínez Villena; me

incorporé a la Universidad Popular “José Martí”, la Liga
Antiimperialista y el movimiento estudiantil. El escri-
tor que más me impresionó entonces y me siguc im-
presionando más actualmente es Martí; su escritura
me elcotriza parejamente la sensibilidad, la conciencia
y la mente. Y su visión, previsión y posvisión de los tiem-
pos que advenían me abrió el camino haciaMarxy Lenin.
Si otros escritores me impresionaron, la experiencia se
redujo a la picada de un mosquito. Me faltaba: un lírico
hondo y bruñido, a punto de transformar la acción re-
volucionaria en poema épico, me magnetizó: Rubén
Martínez Villena.

¿Cómo nació en ti el deseo de escribir?
No sé. Y si lo supiera ¿qué interés tendría? Pero si insis-
tes, te diré que un día cualquiera me dio por emborronar
libretas de bodega. Conservo una que, por sus melindres,
sandeces, picuismosy artificios, es el mejor antídoto de
la melancolía; desata automáticamente la carcajada. No
alumbra, ciertamente, al escritor prodigio.

¿Dónde y cuándo publicaste tu primer artículo y con
qué temática?
Vio la luz en el suplemento literario del Diario de la
Marina y versaba sobre un libro de poemas, titulado
Senderos de humildad, del argentino Manuel Gálvez.
Me atrajo, sin duda, su prosaísmo sentimental. Leí luego
varias novelas suyas. Algunas son buenas, ¿Qué, discre-
pas?, fue un reaccionario, pero siguen siendo buenas...
Orto, la revista manzanillera de Juan F Sariol, me brin-
dó sus páginas. Más tarde, publiqué en Social y en la
Revista de Avance, de la cual fue piloto de altura Juan.
Marinello, que desgraciadamente acaba de morir. A la
vez, di al aire estremecido de la madrugada, mis prime-
ros trompetazos políticos en periodiquillos y revistas es-
tudiantiles.

¿Cómo incorporaste a tu estilo la jerga popular?
¿Cómo decidiste injertar en tu prosa rápida el
dicharacho y la locución folklórica habanera?
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No cabe hablar de incorporación. Esa jerga brotó de una
simbiosis natural, espontánea, inconsciente, de mi tem-
peramento con la calle. Por eso, la medida de mi
estilo si lo tengo— soy yo mismo. Debo decirte, de paso,
que nunca he escrito por escribir. Mi necesidad de ex-
presión ha sido generalmente motivada por las rcac-
ciones de mi conciencia y mi sensibilidad ante la
injusticia y, por añadidura, exalto gozosamente a los
que luchan, viven y mueren por la justicia, o cuando la
Revolución me ha encomendado la misión de hacerlo.
Me definí pronto. Contra esto y aquello y en pro de esto
y aquello. La neutralidad del intelectual es el cuento de
camino que se le olvidó a tu cuentacuentos. Quiera
que no, el hombre y sus obras están condicionados ar
lasociedad. La cvasión, la asepsiay la torre de marfil on
puros mitos: son expresiones concretas de disimuladas
actitudes de clase. La coyuntura histórica que encara-
mos y, particularmente, la nuestra, plantea objetiva
subjetivamente un dilema inexorable: se está o 00 se
está. Ya lo advirtió Fidel y lo ha reafirmado Armando
Hart, Ministro deCultura: “Dentro de la Revolución, todo;
contra la Revolución, nada”. Afortunadamente, la casi
totalidad de nuestros intelectuales y artistas se han inte-
grado al proceso revolucionarioy, a su manera, todos se
han adherido a su valores y objetivos fundamentales.

Entre tus tareas como publicista, crítico literario,
político, en prensa diaria, revista o libro, ¿cuáles es-
timas quefueron las culminantes?
Obviamente no me toca a mi decirlo. Pero si me forza-
ras a ello, te diría que lo más apreciable de mis tareas
han sido mis intervenciones internacionales, en las que
he mantenido, ajustándome estrictamente a la línea y
las orientaciones de nuestra más alta dirección políti-
ca, las posiciones de Cuba, su lucha indoblegable,
embrazada con la Unión Soviética y los demás países
socialistas, contra el imperialismo y la reacción y en
sus expresiones de solidaridad militante y de interna-
cionalismo proletario con los países del Tercer Mundo
en sus combates por conquistar la independencia, pre-
servarla o reconquistarla.

¿Cómo ves el incremento de la demanda popular ac-
tual en Cuba para más y mejor lectura?
Con el mayor interés y cabal simpatía. La avidez de
nuestro pueblo por más y mejor lectura es un hecho
incuestionable y tiene dos raíces esenciales: el éxito de
la campaña de alfabetización y la necesidad de allegar
rápidamente los conocimientos capaces de coadyuvar
alas profundas transformaciones de toda índole que el
socialismo trae consigo. La producción literaria y la
artística debe marchar con parejo ritmo y calidad. Aún

no existe una literatura y un arte propiamente socinlis-
ta. Pero lo habrá cuando maduren las condiciones y
surjan los protagonistas de la hazaña. Es un problema
que no se resuelve con decretos, Mientras tanto, cn
esta fase de transición, se precisa el ejercicio de un
criterio y de una crítica que contribuya a clevar los va-
lores sustanciales y formales de lo que se escriba.

Armando Hart ha trazado, en distintos encuentros
con escritores y artistas, las líneas directrices de la po-
lítica cultural de nuestro Gobierno en esta etapa de
institucionalización y vuelo. Estimo que el deber cardi-
nal del intelectual cubano es prestarle su apoyo res-
ponsable y entusiasta a esa política.

¿Estás escribiendo algo ahora o qué proyectas para
elfuturo?
Lo primero es, desde luego, ocuparme y preocuparme
de las responsabilidades que se me han asignado en la
Asamblea Nacional del Poder Popular. Después, escri-
bir, si el trabajo me deja o expropiándole horas al des-
canso. Ahora estoy terminando un largo estudio sobre
Rubén Martínez Villena y su época, que aparecerá al

frente de su libro Poesía y prosa, que recoge casi toda
su obra. Aspiro a escribir algo análogo sobre Pablo de
la Torriente Brau. Y sigo soñando con un libro que pro-
yecte el pensamiento y la acción de Che Guevara. ¿Y
luego? Ya veremos... M
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Rubén Martínez Villena
poeta de la acción
revolucionaria
ROBERTO GUERRA GONZÁLEZ

ntre los inolvidables hijos de la Patria, el pueblocubano tiene a Rubón Martínez Villena, uno de
sus héroes que, influido por la prédica martiana,

por la historia de la brega independentista y por el
marxismo-leninismo, luchó sin des 2mso en condicio-
nes políticas y sociales— realmente difíciles para queen Guba se alcanzara una sociedad supcrior,

Había nacido a finales del año 1899, en Alquízar,donde cursa sus primeros estudios, para lucgo cn la
Universidad de La Mabana graduarse de Derecho, pro-fesión que nunca ejerció profesionalmente. Justo, enesta etapa de su vida, €s que aparece el poeta de exqui-sita sensibilidad que siempre fue,

Desde la colina universitaria, atisba el dramático con-
traste entre el sueño de los patriotas de nuestras guerrasde independencia y la realidad existente en Cuba. En
“Peñas Arriba”, sus primeras décimas publicadas en1917, refleja una especie de crisis de conciencia que loatormenta a la vez que se prefigura su destino:

Acabe ya mi tormento,
cese mi rudo quebranto,
concluyan mi triste llanto
y mis dolores sin cuento.
Ya desmayado me siento;
Ven, amor, que sin tu lumbre,
Esta inmensa pesadumbre
ha de abatir mi heroísmo
y he de rodar al abismo
con la mirada en la cumbre'

Al adentrarse en la historia revolucionaria, descu-
bre a José Martí, a quien estudia con vehemencia y
cuyas ideas ejercerán una gran influencia en la forma-
ción de su conciencia patriótica, como puede apreciar-

“l autor es el Presidente de la Sociedad Cultura José Martí en
la provincia de La llabana.

* Rubén Martínez Villena: Poesía y Prosa, Tomo 1, p.94. Editorial
Letras Cubanas, La Habana, 1978

se en diversos poemas escritos entre 1920 a 1923, ta-
les como: “El rescate de Sanguily”, “Mal tiempo”, “19
de mayo”, “La pupila insomne”, “Paz callada”...?

En estos años ha crecido su intenso amor a la justi-
cia y a la libertad; ha sido atraído por una nueva ymás
amplia manera de apreciar la poesía, la vida y el mun-
do; la fuerza que le mantiene la pupila insomne, lucha
por encontrar una acción concreta para materializarse
definitivamente.

La tierra donde vivió ofrecía un espectáculo
sublevante y deprimente; sólo era un nombre: Cuba,
con símbolos ficticios de soberanía, la bandera, el es-
cudo y el himno, suplantados con la Enmienda Platt
que hacía dependiente a la nación de los poderosos
vecinos del Norte, los que de modo injustificado la ha-
bían intervenido en 1898.

* Idem.
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Cuba, algunos rasgos de una etapa
La Eamienda Platt puede catalogarse como un rasgo
distintivo de la apócrita república, fundada el 20de mayo
de 1902. Si aspiramos a comprender la significación de
Rubén Martínez Villena, hay que hurgar en el período
de 1902-1923, en el que hay carencia de figuras de su
temple, carácter y estatura histórica; esto no había
sucedido así en la ctapa precedente de 1868-1902,

Se considera que, a partir de 1902, se inicia una
fase al parecer acumulativa de la revolución y paralela
mente un receso del quehacer revolucionario. Enton-
ces comienza a percibirse en todas las manifestaciones
de la vida nacional un creciente pesimismo. La famosa
y nostálgica frase “Martí no debió de morir” venía a
expresar que faltaba algo, que no existía quien dirigic-
ra, y que el país se encaminaba hacia cl abismo sin fuer-
zas para cvitarlo,

Por esos desajustes, la república vivió en permanen-
te desequilibrio: en libertinaje, de 1906 a 1913; cn au-
toritarismo, de 1913 a 1921; cn libertinaje, de 1921 a
1925 y de nuevo, en autoritarismo de 1925 a 1933.44
esto hay que sumarle, que el ejército ercado con la “Re-
pública” estuvo dispuesto -en mayor o menor propor-
ción- a sustituir los votos con las botas, durante las
elecciones de 1912, 1916 y 1924 y fue el más firme
puntal de la tiranía de Machado.

Sin embargo, se llevaron a cabo protestas obreras
desde el inicio de la intervención norteamericana: lu-
chas económicas como las huelgas de los portuarios
en La Habana, Cárdenas y Regla; de despalilladoras,
planchadoras y otras en 1899; la de losAprendices y de
la Moneda en 1902 y 1907; la del Alcantarillado de La

Habana, la de los ferroviarios, azucareros, tabacaleros
y de otros sectores industriales en el período de gobier-
no de Mario García Menocal. También en 1907, se efec-
Luaron varios paros en Santiago de Cuba por la jornada
de ocho horas, y en 1912, hubo otro que protagoniza-
ron los estibadores.

Durante las dos primeras décadas de la ctapa
neocolonial, y en la medida que avanza el movimiento
huelguístico, aumenta la tendencia al agrupamiento
de los gremios de una misma rama cn una sola organi-
zación.

El momento culminante de este proceso de lucha,
de unión y organización hasta cl arribo al poder de
Gerardo Machado, es la fundación en 1925 de la Con-
federación Nacional Obrera de Cuba (CNOO), la pri-

mera central sindical cubana.
Hubo también hechos políticos importantes como

la rebelión de los Independientes de color; pero todas
estas luchas quedan opacadas por las contiendas polí-
ticas electorcras entre liberales y conservadores, las que

Ideas
no reflejan los verdaderos intereses cubanos del mo.
mento, sometidos a la dominación extranjera yanqui
por la Enmienda Platt.

A partir de 1903, se refuerza en cl país la penetra.
ción cconómica norteamericana amparada cn el lla.
mado Tratado de Reciprocidad que, a la sazón, vino a
ser la primera manifestación del ncocolonialismo con-
temporánco. Hacía 1920, se aprecia cierto auge eco-
nómico resultado de los clevados precios del azúcar y
de especulaciones en torno a ella, lo que origina pro:
Tundos cambios sociales, enriquecimiento de antiénos
propictarios, terratenientes y colonos medios, algunos
convertidos cn millonarios.

Lo que parecía el surgimiento de la fortuna, al poco
tiempo se trocó cn bancarrota. De hecho, la erisis fue
el amanecer del dominio económico yanqui cn el paísy el
preámbulo del año 1923. Por tanto, nO €s casualidad
histórica la aparición de las luchas de la Federación
Estudiantil Universitaria y el Congreso Estudiantil Uni-

versitario; la Protesta de los Trece, la ercación de la

Falange de Acción Cubana, el Movimiento de Vetera-

nos y Patriotas así como la incorporación de íntelec-
tuales y obreros a un proceso que culmina con la

formación del Primer Partido Comunista de Cuba, en
el que aparecen como figuras destacadas Carlos Balíño,

amigo y compañero de Martí, y Julio Antonio Mella,

vehemente martianoy propulsor del pensamiento polí-

tico del Apóstol.
Es este un período que puede denominarse como

la primera ctapa de un proceso que se caracteriza por la
lucha contra la corrupción administrativa y política
imperante en Cuba.

Rubén y el despertar revolucionario
Es precisamente el año 1923, cuando corroído cl país
por el despilfarro de los bienes públicos, y por la corrup-
ción administrativa y política, el momento en que apa-
rece Rubén Martínez Villena, protagonizando la Protesta
de los Trece, primera actividad política en la que des-
cuella como la figura principal. Es el año cuando, al lado
de la creciente combatividad y organización de la clase
obrera, comienza a revelarse, con mucho ímpetu, un
ascenso de la conciencia democrática y antimperialista
en los sectores más progresistas de la pequeña burgue-
sía, los intelectuales y los estudiantes. Esta protesta cs
la denuncia pública de la corrupción imperante en el

gobierno de Alfredo Zayas.
Al comenzar este período, Rubén no tiene todavía

ideas precisas sobre los problemas ni sobre los objeti-
vos de la lucha popular; aún no ha entrado en contacto

con la tcoría marxista-leninista.
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Ttcloctual profesionalmente considerado como tal,o que dedica parte de su vida a su formación yobra artística, Villena es una presencia del intelectuzrevolucionario Cn nuestro pa , de Epe

naturalezas literarias de Cub ÑAS Una de Las

Rodríguez, pero su paa 1, al id de Carlos Rafacl
, s Uy Su vida las sacrificó cn aras deluchar por la libertad de Cuba. Como unrayo que ilumi-

va asa pone dsc am y prono
dor cubanos. La Protected oMi y 9sl pueblo trabaja:

53 a de los Trece viene a ser la pri-mera explosión del proceso acumulativo referido,
Acompañada lucgo por el documento del mismo nonk-bre que apareció en el Heraldo de Cuba, el 19 de marzode 1923" esta Protesta provoca una profunda ydefiniti-

va transformación en la vida de Rubén. Su poesía de ese
año cs expresión de la angustia y aparente impotencia
que sentían los mejores intelectuales del país que aún
no habían descubierto el verdadero camino. Estos senti-
mientos están latentes en sus poemas: “Pupila insom-
ne”*, “Paz Callada” (esta perenne abulia/ esta inercia
del alma?); y “Gigante” (y qué hago yo aquí/ donde no
hay nada grande que hacer”). En este último poema, es
apreciable ya que Rubén siente la necesidad de realizar
algo grande: hay una fuerza concentrada/ colérica, ex-
pectante/ en el fondo sereno de mi organismo.

En un lapso breve, Martínez Villena pasa de la pro-
testa intelectual y práctica contra la deshonestidad, a
la convicción de que esa lucha es inútil y estéril: era
necesario encontrar otras vías.

Como hombre que no deja de hacer todo lo que
piensa en beneficio de la patria y que está dispuesto a
vencer, no descansa en su acción. A la Protesta sigue la
creación de la Falange de Acción Cubana, que desapa-
rece casi al nacer. Entonces, Rubén y la mayoría de sus
fundadores se integran a la Asociación de Veteranos y
Patriotas formando parte de su Consejo Supremo. En
uno de sus discursos, en el teatro Fausto, hizo un lla-
mado explícito y enérgico a la insurrección popular.

Villena sería el estratega y el conductor de la pro-
yectada insurrección y con ese objetivo formó grupos
de choque, distribuyó armas y se dispuso a pilotear un
avión para atacar el Palacio Presidencial y objetivos
militares de La Habana. Se trasladó a la Florida y en
brevísimo tiempo de entrenamiento estaba preparado
para la misión. En ese preciso momento, fue detenido,
junto a sus compañeros de aventura, por autoridades
yanquis. Fue delatado por personeros de Zayas y por
sus propios entrenadores -de Estados Unidos- y en la

3 Idem. Tomo ll, p.271.
+ Idem. Tomo 1, p.126.
3 [dem p.132.
“ Idem. Tomo l, p.134.

prisión se enteraría del fracaso del movimiento al que
había entregado sus encrgías y esperanzas,

Sometido a juicio, un mes más tarde, sería absuel.
to. Pero no regresó a Cuba, viajó a Biumpa donde estuvo
varlas semanas trabajando como obrero en una fábrica
de cerveza, a fin de obtener los recursos financieros
para cl regreso a la patria, El desplome de la Asocia-
ción de Veteranos y Patriotas le deja una amarpa in
presión, que expresa a su amigo Enrique Serpa: “Yo no
regresaré a Cuba sino con dinero ganado por mis ma-
nos. Toda otra forma o facilidad que se me brinde, se
me ha brindadoya, (...) la rechazaré con agradecimiento
pero con irrevocable dignidad”. “Es un escrúpulo de
dignidad lo que me retiene, El ridículo del derrotado
antes de luchar, es difícil de arrostrar””. Este documen-
to demuestra el sentido de responsabilidad en Rubén,

En esta etapa, Villena encuentra en las luchas univer-
sitarias y cn Julio Antonío Mella, una base importante
para su formación política, que él reconocería años des-
pués. Este encuentro, la combatividad de Mella y sus
relaciones con la clase obrera tenían una fuerte influen-
cia en lo más avanzado de la intelectualidad cubana y
mueve a ocupar una posición de lucha que convierte a
Rubén en un militante del movimiento revolucionarioy,
al poco tiempo, se entrega de manera definitiva y com-
pleta al movimiento comunista cubano.

Aquí es oportuno citar su expresión en la polémica
con Jorge Mañach, en octubre de 1923: “yo destrozo
mis versos, los deprecio, los regalo, los olvido: me inte-
resan tanto como a la mayoría de nuestros escritores
interesa la justicia social”*. ¿Influencia martiana? Sin
duda, sí.

Tenemos—pues-, que en el período de 1924 fracasó
la Asociación de Veteranos y Patriotas, y en 1927, la
conciencia de Rubén ha experimentado un salto cuali-
tativo formidable, que es claramente comprensible con
su ingreso al Partido Comunista en ese último año. Par-
ticipa con Mella en la fundación de la Liga Antim-
perialista de Cuba, de la que fue uno de sus principales
dirigentes; ya desde inicios de 1925, era profesor de la
Universidad Popular José Martí y, junto a Mella, consti-
tuyó un baluarte de esta institución, que pone de ma-
nifiesto el pensamiento político más avanzado del
momento.

Cuandoa finales de 1925, Machado encarcela aMella
y éste se declara en huelga de hambre, Villena es el
alma de la lucha popular por la liberación de su compa-
ero, brega en medio de la cual le cuelga al dictador el

0)célebre título de “asno con garras”.

7 Idem. Tomo 11. P336-337.
* Idem. P350.
2 Tlem Tomo Il, p.350.
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En 1927 esoribe: “Cuba factoría yanqui", riguroso

y documentado ensayo que constituye el primer análi-

sis marxista de la economía cubana en la República
neocolonial, y que redactó con el objetivo de que Mella

lo presentara como informe de la Universidad Popular

ante el Congreso Mundial contra el imperialismo y la

opresión colonial, realizado ea Bruselas en febrero de

esc año.
En toda esta etapa, son fuertes sus relaciones con

el movimiento obreroy sindical así como Cs profundo el

estudio que hace del marxismo-leninismo. Á finales de

1927, es cooptado como mienibro del Comité Central
del Partido Comunista y ya en 1928, él era su dirigente
máximo real, al que se le confió una tarca fundamen-
tal: reorganizar y fortalecer las organizaciones obreras.
Con ese objetivo pasó a dirigir la CNOC, bajo el cargo
formal de “asesor legal”. Aunque ambas organiza-
ciones contaban con secretarios generales, cra Rubén

- en la práctica- quien tenía esa responsabilidad. For-

malmente nunca aceptó ese cargo cn el Partido pues
consideraba que debía ser desempeñado por un diri-

gente de origen obrero.
A partir de ahora toda su actividad estará dirigida a

cumplir la tarea asignada: la organización de la clase
obrera yel fortalecimiento del papel del Partido.

Como verdadero guerrillero que adiestra sus armas
y ejercita a sus fuerzas, dirigida por el Partido, la clase

obrera libra su primera batalla de envergadura a la tira-
nía machadista con la huelga política-revolucionaria del

20 de marzo de 1930, en la que, algunos cálculos con-

sideran, se movilizaron unos 200 mil trabajadoresy que
paralizó a la ciudad de La Habana, localidades del inte-

rior como Manzanillo y San Antonio de los Baños, en-

tre otras.
Es obligado señalar, que toda esta actividad febril

de Rubén iba minando lentamente su quebrantada sa-

lud, pero eran inútiles las advertencias de su medico,

Gustavo Aldereguía, y las súplicas de sus amigos:
él se

había propuesto un objetivo y lo alcanzaría a costa has-

ta de su propia vida y, en consecuencia, actuaría.
El 18 de marzo de 1930, con el machadato en su apo-

geo, y bajo la amenaza del dictador de que en su gobier-

no una huelga no duraría 15 minutos, se lanzó la

consigna de huelga general, que se iniciaría a partir
de

las 12 pm del día 20.
Pocas horas antes se realizó un mitin en el Centro

Obrero, rodeado por un férreo cordón policial. A las

9 pm apareció Villena, con una fiebre de 39 grados que
lo consumía, y como escribió Raúl Roa, “esa noche tuve
la oportunidad de oír la más formidable arenga revolu-

19 dem. Tomo II, p. 109.
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elonaria de toda su vida repleta de arengas”.'"A la no
che siguiente apareció de nuevo en el Centro ( Jhrero y
después de hablara los reunidos pudo salir por la puer
ta principal desde un tercer piso, sin ser visto por los
esbirros, y vestido con un uniforme de guagliero Borra
incluida, pasó entre 200 y 300 trabajadores del sector
que lo protegían,

Registrada en la historia de la lucha de clases con
relieve particular, la huelga del 20 de marzo de 1930

puso de manifiesto el nivel de conciencia para sí de la

elase obrera, y con ella el Partido se cubrió de gloria.
Pero Rubén fue condenado a muerte. Machado lo circu-
16 por todo el país y, como Mella, fue necesario que
saliera del país el primero de abril de esc mismo año,

para instalarse cn Nueva York. Su salud empeoraba por
días, por lo que el Partido decidió enviarlo a la Unión

Soviética a recibir atención médica.
No es posible en este trabajo, abarcar la labor de

Villena durante su permancnola Cn aquel entonces
multinacional país, donde se vinculó al movimiento

obrero comunista mundial.
Desde Moscú, cn septiembre de 1930, cn carta a su

esposa le informa de los resultados de un chequeo

médico: “en una radiogratía pulmonar (...) han encon-

trado muy mal mi pulmón derecho, y
algo afectado tam-

bién el izquierdo (...) hoy he empezado a echar lemas

y sangre (...) tengo la seguridad de que mí
tuberculosis

se ha extendido al intestino. Claro que esto significa la

muerte.
”¡Qué bueno,

por la burguesía!
se es útil a la agitación
diar, hay que combatir
pase lo que pase! ¡Caiga e
la lucha!” *?

Esta crisis fue superada. A Rubén lo ingresaron en

un sanatorio en el Cáucaso, pero para tener una idea

del estado físico de Villena baste decir, que un mes des-

pués, en otra misiva a su compañera le dice: “aquí dos
días de alimentación verdadera, el 14 de este mes pesé
solamente 104 libras”'*

El regreso a Cuba lo obsesiona, como le comunica
en una misiva a su hermana Judith. Las noticias que le
llegan sobre la situación en la Isla, donde el movimien-
to revolucionario va alcanzando fuerza y expansión, son

para él un importante estímulo. Solicita una entrevista
con el director del sanatorio, le reclama el alta y le

expresa como frase de despedida: “Yo sé que no tengo

qué dulce debe ser morir asesinado
Se sufre menos, se acaba más pronto,

revolucionaria.” ¡Hay que estu-
alegremente por la Revolución,

| que caiga! ¡No lágrimas! ¡A

$" Jdem. Tomo l, p. 76.
2 Idem. Tomo Il, p. 427-428.
"3 Idem. p. 437.
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cura y quiero darle mis últimas energías a la clase obre-
ra y al Partido Comunista?"

Decide por su cuenta cl regreso a la patria. Hace
escala en Nueva York, ciudad de la que desaparece para
llegar de modo clandestino a Cuba. En La Habana está
ya el 19 de mayo de 1933, en plena lucha revoluciona-
ria por sus ideales, huciendo valedero cl principio
martiano de que “el mejor hombre es el que sabe darse
a los hombres”.'*

Prestos a vencer, los individuos no descansan, pero
ya Rubén estaba agotado físicamente. Se hizo necesa-
ria la hospitalización para operarlo y, en medio de los
preparativos, se fugó de la clínica para, al tomar la di-
rección del Partido, incorporarse a la lucha.

Sería el conductor y héroe de la huelga general con-
tra Machado que estalló en agosto. Como ha expresa-
do Raúl Roa: “desde un sencillo y humilde cuarto, sobre
una cama desordenada, acosado y perseguido por los
sicarios del régimen, con una elevada fiebre y a menu-
do casi moribundo, con mente lúcida y voluntad de
acero, Villena dirigió todo ese movimiento, cuyos pro-
pósitos se frustraron al ser torcido y controlado por
sectores reaccionarios mediante un cuartelazo que fra-

guó el imperio del norte. Este hecho Villena lo denun-
cia en las páginas del diario El Trabajador”.

Días después, llegaron a Cuba las cenizas de Mella
traídas desde México. Asomado a un balcón situado en
un edificio de las calles Reina y Escobar, en Centro
Habana, Rubén se dirigió por última vez a las masas.
Testigo del hecho, Juan Marinello ha dicho que Villena
habló poco y que apenas se oía lo que decía, había per-
dido la voz casi por completo.

A pesar de su estado físico, como ha apuntado Roa,
“todavía tuvo Rubén energías, no obstante estar más
muerto que vivo, para echar las bases del trabajo
organizativo del IV Congreso de Unidad Sindical. Y ya
sin otra ilusión que salir cadáver de él, ingresó en el

sanatorio La Esperanza”.!* El Congreso fue una victo-
ria más de la acción de Villena y de su Partido. Satisfe-
cho por esc triunfo, falleció el 16 de enero de 1934,
con sólo 35 años.

Murió el poeta cuya mejor poesía fue la lucha por el
socialismo en su Patria. Según Marinello, “cambió la obra
de gran lírico de la pluma por la de gran lírico de la ac-

* Raúl Roa: Retorno a la alborada. Tomo 1, p. 670. Editorial Cien-
Soci La Habana, 1977

15 José Martí: Tomo XXVIII, p.331. Editorial Nacional de Cuba,
1963

1 Raúl Roa: Poesía y Prosa. Tomo 1, p.88. Editorial Letras Cuba-
nas, La Habana, 1978.

ción”. En combate contra el capitalismo cayó el revolu-
cionario, y con su muerte convirtió en realidad una aspí-
ración de Antonio Maceo: ser un obrero de la libertad.

Este trabajo ha querido ofrecer -de modo breve y
fragmentario- una imagen de un martianoy marxista
convencido, que hizo suya aquella idea de José Martí
de que “el patriotismo es un deber santo, cuando se
lucha por poner la patria en condición de que vivan en
ella más felices los hombres”. '*

Pero no tiene conolusiones, pues con su brillante
ejemplo Rubén Martínez Villena, está hoy junto a noso-
tros en la batalla que lleva adelante el pueblo cubano
por consolidar y hacer irreversible el socialismo cn nues-
tro país.

Este propósito se alcanzaría, bajo la guía de nuestro
Comandante en Jefe Fidel Castro, quien siguiendo la
ejemplar conducta de Rubén, alcanzó con el primer
Partido Comunista de Cuba, los objetivos por los que
Villena luchó. Mi
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n estos días se ha intensificado, en Cuba, el estu-
dio de la literatura cubana en las distintas fases de
su evolución. En lo que se refiere al pasado, se ha

procedido a una revisión de valores que ha resultado
extraordinariamente fecunda, por cuanto hizo resaltar
el indiscutible valor universal de más de uno.

Es indiscutible, por ejemplo, que un Silvestre de
Balboa, que en 1604, escribe ya, con su “Espejo de pa-
ciencia”, un poema donde se afirma una sensibilidad
criolla en cuanto a la visión de la naturaleza, fue un
precursor que se inscribe, por derecho propio, en la

historia literaria, no solamente de Cuba, sino de todo
el continente americano.

Igual nos pasa con un Rubalcaba, cuyos poemas es-
tablecen un paralelo con los versos que en la misma
época escribía en Venezucla, un Andrés Bello, cantan-
do a los frutos de la zona tórrida. Y no hemos de insistir
en la universalidad de José Martí, puesta de manifiesto,
una vez más, por la edición de sus Obras Completas,

que la Editorial Nacional de Cuba, acaba de culminar
con un tomo número veinticinco, que cierra el ciclo de
una producción que, con el tiempo, nos parece zada

vez más premonitoria, más actual y más útil, para fijar
los caracteres de una autóntica sensibilidad latinoame-
ricana. tanto en lo que se refiere a las cosas del arte y la

literatura. como en lo que se refiere a lo político... en lo

último. la palabra de Martí, resuena como si hubiese sido

pronunciada ayer... en lo artístico, en lo que propendía a

abrir nuestro entendimiento hacia las corrientes reno-
vadoras del pensamiento, a aconsejarnos que estuvió-

semos al tanto de cuanto se producía en cl mundo,

para lograr con ello un mejor examen, una nicjor valo-

Alejo Carpentier
(20 de mayo de 1966)

rización de nuestras propías fuerzas. Está abíel históri-
eo ensayo de Martí sobre los pintores impresionistas
donde su visión profética ensalza a creadores que ds.
tos por él muy antes del término del siglo xix, han vení.
do a cobrar su cabal estatura en estos años, Yo diría
haciendo un paréntesis, que estaría por escribirse un
estudio sobre el Martí, crítico de arte, a la luz de las
nociones más modernas de la plástica que resultaría de
una sorprendente actualidad. Es prodigioso pensar, por
ejemplo, que Martí, adivína, intuye, proclama, el genio
de un pintor como Corot, en una época en que este pin-
tor, dentro del grupo impresionista, estaba en vísperas
de ser tenido a menos, y solamente ha venido su nombre
a resurgir con grandes relieves en una fecha bastante
reciente. Alguien dijo queMartí lo entendía o lo adivina-
ba todo, y ese alguien estaba en lo cierto.

Los trabajos emprendidos acerca de la literatura
cubana desde el año 1959, que marcó los inicios de
una conciencia nueva en la visión de un pasado que
había sufrido deformaciones de toda índole, trajo con-
sigo, entre nosotros, una aquilatación adecuada de los
movimientos surgidos desde el año 1900 hasta ahora
Y con cello examen del movimiento llamado del Mino-
rismo, que empieza a cristalizar en La Habana alrede-
dor del año 1923 y nos ofrecerá una de las corrientes
más recias yvigentes que la literatura cubana haya pro-
ducido contemporáncamente. Algunos de los prncipa:
les protagonistas de lo que fue en sus inicios, una generosa
aventura juvenil, siguen desempeñando cabalmente sus
papeles dentro del gigantesco esfuerzo cultural Noado
a cabo en Cuba, por el Gobierno Revolucionario. Otros.
de la importancia de Rubén Martínez Villena, permane-
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cen entre nosotros despuésdemucrtos, en plena estatu-
ra de anunciadores de tiempos nuevos,

La historiografía literaria, ha vuelto al estudio de
manifiestos, pronunciamientos y hasta pocntas surgí-
dos del grupo Minorista, que conservan hoy, una ex-
traordinaria actualidad. Ungrupode jóvenes escritores,
decía recientemente, después de leer cl manifiesto fir:
mado por cl grupo Minorista contra la dictadura de
Machado en 1927, y que había sido redactado en su
forma original por Rubén Martínez Villena: “este Mani-
fiesto, lo hubiéramos firmado nosotros”.

Resulta interesante, pues, tracr aquí algunas evoca-
ciones del grupo Minorista, que ocupa hoy, por dere-
cho propio, un lugar en la historia literaria de América,
Acerca de su formación, sobre todo, habría mucho qué
decir, porque en ese estadío-nebulosa, intervinicron
factores que, a menudo, ignoran los historiadores de
hoy, que por casi general casualidad, debida a una ra-
zón de edad =son más jóvenes que nosotros- no asistic-
ron a los momentos oscuros de su integración.

Ante todo, debe decirse que la existencia histórica
del grupo Minorista, viene a plantear, una vez más, el
misterioso problema de cómo nace una gencración; es
decir, de cómo se afirma, un buen día, en hechos y pa-
labras. En estos últimos años, el problema de la con-
ciencia generacional, ha sido enfocado de muy distintas
maneras. lay teorizantes que la niegan, apoyándose
en el ejemplo de hombres que, nacidos en una época,
alcanzaron otras en plena posesión de sus propias fucr-
zas, ejerciendo una influencia renovadora sobre quie-
nes podían ser sus nietos. Esto no destruye el simple
hecho de que, en cualquier país del mundo, cada vcin-
te, cada treinta años, aparece una revista de muy poca
venta y difusión, encabezada por algún manifiesto fir-

mado por veinte o treinta jóvenes que constituyen una
generación; es decir, un equipo de trabajo, de creación,
de lucha, que habrá de desempeñar su papel en el seno
de una colectividad o de un país. Así, el grupo Minoris-
ta se fue forjando oscuramente a todo lo largo del año
1923, en torno a contactos establecidos entre jóvenes
escritores y artistas, que Con taban entonces entre die-
ciocho y veinticinco años.

Nuestro José Antonio Portuondo en su excelente
“Bosquejo histórico de las letras cubanas”, que consti-
tuye una visión panorámica muy completa de la litera-
tura cubana desde los tiempos de Espejo de paciencia,
hasta hoy, nos dice, en el capítulo que consagra preci-
samente a la generación del Minorismo: “En 1923 se
produjeron dos acontecimientos de gran importancia
en el proceso cultural del país, iniciados por la más
¡joven promoción de esta Primera Generación Republi-
cana: la Reforma Universitaria y la Protesta de los Tre-
cc. La primera significa el inicio de un largo esfuerzo,

aún sin culminar, por la renovación de los criterios uni
ido la inguictud de afuera a las nulasversitarios, He

conservadoras y recolctas Guiado por Julio Antonio
Mella (1905-1929) el movimiento universitario briseco
dió en seguida sus limitados fines inmediatos y se trans-
formó cn un fecundo esfuerzo de educación popular a
través de la Universidad Popular José Martí fundada
por aquél con la ayuda de un grupo de escritores, pro-
tagonistas, casi todos, de Ja Protesta de los Trece. Esta

constituye la incorporación del grupo más valioso de la

juventud intelectual a la lucha política con la denuncia
pública de los errores del gobierno del presidente Alfredo

Zayas en un manifiesto que redactó Rubén Martínez
Villena (1899-1929)”. '

Debe decirse que con anterioridad a la redacción
del manifiesto a que alude José Antonio Portuondo,
había tenido lugar la protesta propiamente dicha; es
decir, que un día en que un ministro del presidente
Zayas, caracterizado por una seric de negocios escán-
dalosos en lo financiero, realizados cn torno a la venta
de un viejo convento habanero;? un día en que este
ministro daba una conferencia en una asociación cul-
tural de La Habana, trece jóvenes intelectuales, des-
pués firmantes del manifiesto de Rubén, irrumpieron
en el local donde tenía lugar la conferencia, intcrrum-
pieron al orador, no lo dejaronhablary denunciaron en
público, cuantos desmanes había cometido con el cra-
rio público.

De este núcleo combativo —prosigue José Antonio
Portuondo- de escritores y de su manifiesto surgió el

Grupo Minorista, acogido, desde su nacimiento a la
sombra propicia de la revista Social. Los minoristas
adoptaron una actitud decidida y militante en defensa
de los más legítimos valores nacionales, de solidaridad
con los pueblos iberoamericanos y en contra de la pe-
netración imperialista, iniciando, al propio tiempo, una
cuidadosa revisión de la historia nacional, de la cual
son buenas muestras las obras históricas de José Anto-
nio Fernández de Castro (1897-1951) y las de Emilio
Roig de Leuchsenring.*

! En: José Antonio Portuondo: Bosquejo histórico de las letras
cubanas. Editora del Ministerio de Educación. Editorial Nacio-
nal de Cuba, 1962, p. 55.

? Se refiere al tricentenario Convento de Santa Clara situado en
La Habana Vieja, el cual, en estado de ruina en aquella época,
iba a ser vendido al estado cubano por una suma fabulosa con
el objetivo de convertirlo en el Ministerio de Obras Públicas.
Muy seguramente, una parte de ese dinero quedaría en anos de
aquellos gobernantes venales. Este hecho fue consumado.

* En: José Antonio Portuondo: Bosquejo histórico de las letras
cubanas. Editora del Ministerio de Educación. Editonal Nacio-
nal de Cuba, 1962, pp. 55/56.
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Dos acontecimientos, pues, son los mencionados por

cl autor del “Bosquejo histórico de las letras cubanas”.
Pero, no hay que olvidar uno más que tiene una influen-
cia decisiva sobre la formación de la mejor juventud
cubana de aquel entonces: el movimiento insurrco-
cional, llamado de Veteranos y Patriotas, Desde hacía
varios meses, quien tuviera una pupila alerta, podía darse
cuenta de que ciertos jóvenes, caracterizados por sus
aficiones intelectuales, comenzaban a reunirse en tor
tulias, aparentemente inofensivas, en diversos calós

próximos al Parque Central de La Habana.
Pero, ocurría algo que acaso, un observador superfi-

cial no advirtiera, y es que cuando algún transeúnte se
acercaba inesperadamente al grupo, el tema de con-
versación cambiaba bruscamente. No por una mera
casualidad, Rubén Martínez Villena, cra (estaba en) de
todas las tertulias, entre las onales la más interesante,
al parecer, se tenía en un café llamado el Caté Central.
En aquel momento, se estaba incubando cn La Haba-

na, el movimiento insurreccional de Veteranos y Patrio-
tas contra el gobierno del presidente Zayas, que si bien
no se había caracterizado por una persecución siste-
mática de los núcleos políticos adversos, era motivo de
vergúenza para todos los cubanos, por una inmorali-
dad administrativa como ya dije— y política, que raya-
ba en lo inverosímil. El Movimiento de Veteranos
pretendía acabar con el régimen de Zayas, con sus abu-
sos, inmoralidades y escándalos financieros mediante
una acción concreta de la que la Protesta de los Trece
había sido una especie de prólogo intelectual.

Rubén Martínez Villena, con la pasión que lo carac-
terizaba, se había entregado de lleno al Movimiento de

Veteranos y Patriotas; pero, pronto, habría de ver que
se trataba de una típica conjura latinoamericana nos
referimos a un paralelo posible con otras conjuras ob-

servadas en el Continente en aquellos días, en que los

términos vagos de moralidad administrativa, honesti-
dad, decencia, capacidad, patriotismo, ocultaban una
ausencia de toda ideología. Había algo romántico, im-

preciso, carbonario en ese movimiento que no se afian-

zaba en una ideología concreta. Los conspiradores,
hablaban de recursos, de los cuales no disponían; se ha-

blaba de depósitos de armas que no existían; había la

leyenda de unos tanques ocultos en una caverna próxi-

ma a La Habana. Podría escribirse toda una novela so-

bre los cómicos episodios que ocurrieron en aquella

época en cuanto se refería a la recepción de mensajes

cifrados que no respondían a la realidad, al envío de

pertrechos que no llegaban nunca al escondite prodi-

gioso del líder de aquel movimiento; escondite que,
según se supo después, era conocido por toda la policía

de Zayas. Fue aquella, una revolución de ópera cómica;

pero, revolución de ópera cómica, que tuvo la virtud de
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llevar a Rubón Martínez Villena, a la convicción de que
únicamente, la revolución soviética, que apenas Seis

años antes, se había producido en Rusia, cra capaz du
dar normas válidas a los movimientos revolucionarios,
en general. De la desdichada (relación) de Rubén con
los Veteranos y Patriotas, surgió una convicción nucva,
anunciadora de ticmpos futuros, una orientación hacia
la ideología concreta del socialismo, que fue compart-
da por muchos jóvenes de su edad, que también habían
regresado decepcionados de la inútil aventura de los

Veteranos y Patriotas.
En cuanto a la realidad de Cuba, nuestro Rubén,

antes de tomar parte en Cl inútil movimiento, en los

días de la Protesta de los Trece, la había pintado con
toda claridad en un mensaje lírico dirigido al pocta
peruano José Torres Vidaurre,

al cual pertenecen estas
estrofas:

[...Jnuestra Cuba, bien subes cuán propicia « la

caza de naciones, Y cómo soporta la amenaza
permanente del Norte que su ambición incubau:

la Florida es un índice que señala hacia Cuba.

[...JHace falta una carga para matar bríbones,
para acabar la obra de las revoluciones;
para vengar los muertos, que padecen ultraje,

para limpiar la costra tenaz del coloniaje;
[...]Yo juro por la sangre que

mMUmÑméáó tanta
herida,
emsiar la salvación de la tierra querida,
y a despecho de toda persecución injusta,
seguir administrando el cáustico y la
fusta.[...]'
Esto, en cuanto a las raíces políticas de un grupo

que habría de afirmarse en años venideros, con tal de-
cisión, que sus pronunciamientos siguen siendo actua-
les en la fecha de hoy. Pero, también, habremos de hablar
de la misteriosa convergencia de pequeños factores
artísticos que llevaron al Grupo Minorista a una cabal
conciencia estética de lo cubano. Yo llamaría a esto, las
raíces invisibles del Minorismo.

Para empezar, desde el año 1922, hubo un punto de
convergencia generacional que fue la librería Minerva,
situada en la entrada de la calle Obispo, que había in-

augurado una estantería consagrada a la vez, a los li-

bros recién publicados por la Revista de Occidente, de
Ortega y Gasset, y por lo último que, en ediciones fran-
cesas, desde luego, se publicaba en París. Allí, cada tar
de, se hojeaban los libros; se sabía de la Palabra Nueva;

en espera de ese libro tan útil como incompleto, tan
desordenado como portador de nuevas inquietudes que
fue, en su momento, el de Las literaturas europeas de
vanguardia, de Guillermo de Torre. También, llegaba la
rovista DEspritouveau, de París, donde veíamos repro-
ducciones de todo lo más nuevo que se hacía en pintu-
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Había la sensación de que se estaba gestando algoinsólito en la vieja Europa, La pintura iba hacia nuevos
descubrimientos, La poesía tomaba nuevos rumbos. La
musica empezaba a sonar de distinta manera. Los jóve-
nes que se reunían en la librería Minerva, se daban cita,
a menudo, en el bufete de Emilio Roig de Leuchsenring,
historiador que estaba iniciando, en aquellos días, unferoz y permanente alegato contra el imperialismo nor-
teamericano, fijado en libros de una documentación
fundamental. Emilio Roig, o “Emilito”, como le llamá-
bamos, a causa de su pequeña estatura, era jefe de re-dacción de una revista titulada Social, fundada por clcaricaturista ConradoMassaguer, y que pese a su títulode Social, de social no tenía un pelo en este caso, lo
social, cra lo mundano de La Habana: las fiestas, las
bodas, las recepciones, los actos caritativos, los bailes
benéficos, etc., ete. Sin embargo, por una de esas para-
dojas que solamente se dan en América Latina, Emilito
Roig, tenía la responsabilidad del contenido literario
de la revista. Y poco a poco, fue relegando las fotogra-
fías de las bellezas mundanas y de novias recientes, a
las últimas páginas de la publicación, abriendo su ma-
yor espacio a las colaboraciones de los jóvenes escrito-
res, de los que habrían de integrar, más tarde, el grupo
Minorista. A la vez, se pedían colaboraciones a los más
grandes poetas y escritores de España, y así, en Social
vio la luz, por primera vez, el “Romance de la casada
infiel”, de Federico García Lorca, junto a la Meditación
sobre el “Cristo de Velásquez”, de don Miguel de
Unamuno. Con el tiempo, la revista Social, llegaría a
publicar verdaderos textos de pronunciamiento socia-
lista, cosa insólita que, cierto día, llegó a escandalizar
al director de una revista de asuntos latinoamericanos,
publicada en París.

Pero, volvamos al año 1923. La revista Social pro-
movió, un día, un almuerzo-homenaje al gran barítono
italiano Titta Rufo, admirable cantante y actor, que en
aquellos días, se encontraba en La Habana. El almuer-
zo dado en un restaurante italiano, reunió a toda la
juventud que estaba más o menos, vinculada con el
Movimiento de Veteranos y Patriotas, y con las reunio-
nes conspirativas o literarias de los cafés del Parque
Central y de la librería Minerva. Reinó tal cordialidad,
tal alegría en aquel almuerzo, que se afirmó el propósi-
to de que se repitiera cada sábado, con algún motivo.
Alguien dijo, entonces, para quienes asistieran a esos
almuerzos que podían calificarse sus comensales de
minoristas sabáticos. Y de ahí nació, casualmente, el
nombre de Grupo Minorista. Como ocurre en la forma-
ción de cualquier grupo intelectual, literario o artísti-

co, son muchos los que inician un movimiento y pocos,
los que sostienen cl esfuerzo inicial.

¿Quiénes fueron los primeros miembros del Grupo
Minorista? No quiero hacer un recuento que, además
de largo, resultaría inútil a estas alturas. Había en él,
aspirantes a la literatura, que nunca escribieron nada,
había en él, escritores que se separaron, cuando vieron
que ol grupo adoptaba actitudes políticas definitivamen-
te revolucionarias; y había en él, hombres que deriva-
ron, sencillamente, hacia otras actividades. En aquellos
días, por lo demás, un Jorge Mañach, por ejemplo, os-
cilaba entre la pintura y la literatura. Había sido beca-
do por una universidad norteamericana para estudiar
pintura en Europa, y sin haberse destacado mucho en
la plástica, parccía orientarse más bien, hacia la crítica
de arte, dejando a la postre, una obra de la que sólo
sobresale realmente, una biografía de Martí.

Alberto Lamar, que habría de traicionar la ideología
política del grupo, sumándose al machadismo en 1927,
nos queda como el recuerdo de una vocación filosófica
incumplida. Otros figuraban en el grupo a título de
hombres cultos, enterados de cuanto se publicaba en
Europa y los Estados Unidos, inquietos en cuanto a sus
lecturas y aficiones artísticas e intelectuales, pero sin
mayores ambiciones de creación. Pero, otros permane-
cieron fieles a sus convicciones primeras, mantenien-
do una actitud que las generaciones sucesivas les
reconoció. Aunque muerto recientemente, Roig de
Leuchsenring, sigue siendo para nosotros, todo el his-
toriador del imperialismo =n relación con la realidad
cubana. Sus alegatos siguen siendo fundamentales y
precursores. No hemos de subrayar, por otra parte, la
actualidad y vigencia de Rubén Martínez Villena, ejem-
plo para toda nuestra juventud, (tanto) como lo fue
Julio Antonio Mella, que se mostró siempre muy unido
a las actividades del Grupo Minorista, aunque su cam-
po de acción fuese distinto, más dinámico ydirecto. El
Juan Marinello de entonces, era sólo un finísimo poe-
ta, cuya extraordinaria trayectoria política e ideológi-
ca, se manifestaría más tarde en palabras y actos de un
alcance duradero. Rodeado de poetas que todavía su-
frían la influencia del modernismo, José Tallet, con su
verbo desnudo, su verso aparentemente prosaico, era
un precursor de la poesía nueva, cuya importancia es
hoy reconocida por todos. Además, le queda el mérito
de haber sido con su poema La rumba, uno de los re-
presentantes más característicos del movimiento
afrocubanista en poesía que habría de surgir, más ade-
lante, por obra de Nicolás Guillén, aunque sus elemen-
tos de expresión , estaban ya en el ambiente.

Como se ve, el Grupo Minorista iba cobrando cuer-
po, perfil y consistencia en aquellos tempranos días del
año 1924. MW
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Acontecimientos
| primero de encro del 1959, se inicia en Cuba
una nueva etapa para los cubanos: el triunfo de la
Revolución Cubana, la revolución de los humil-

des y para los humildes, la república cubana planteada
por el Apóstol José Martí cuando dijo: “La garantía de
las repúblicas está en la cantidad numerosa de volunta-
des que entran en su gobierno”! y “... yo quiero que la
ley primera de nuestra república sea el culto de los cu-
banos a la dignidad plena del bombre”?.

Esta revolución social tenía un programa, “La histo-
ria me absolverá”, alegato de autodefensa del doctor
Fidel Castro Ruz, el 16 de octubre de 1953, donde el
líder del Moncada hizo un análisis sobre aquella repú-
blica neocolonial, sintetizada en seis grandes proble-
mas: el de la tierra, la industrialización, la vivienda, el
desempleo, la salud y la educación; y a cada una de
ellas le planteo soluciones que se cumplieron a partir
del triunfo revolucionario.

¿Cuál era la situación de la educación,
en 1959?

= 500 mil niños en edad escolar carecían de escuelas.
» El 56,4% de los niños entre 6 y 14 años, no tenían
acceso a la educación formal.

+ 28% de los jóvenes cursaban la enseñanza secundaria.
» 10 mil maestros desempleados.
Era necesario cambiar de raíz los cimientos de la

educación, destruir los moldes coloniales y comenzar
los cambios, las vías, que llevaran a la universalización
del conocimiento sin excepción. La enseñanza debía
llegar a todos los ciudadanos del país. Los principios
pedagógicos de José Martí estaban presentes: “Un pue-
blo instruido será siempre fuerte y libre”. Se inicia en
Cuba una educación popular, servicio que brinda el
Estado mediante la enseñanza gratuita y para todos,
como único camino para una escuela realmente demo-
crática, ¡No podía perderse una sola inteligencia! El

doctor Armando Hart Dávalos, Ministro de Educación,
1959- 1965, planteó: “...hicimos la revolución para que
fuera posible, entre otras cosas, resolver el problema
vital de la educación en nuestra patria”.

' Martí, Je “Noticias de Francia”. Obras Completas. T. 14, Edi-
torial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 510.

- Discurso en el Liceo Cubano de Tampa .0.C.t. 4, p.270.
Idecrrio Pedagógico. Fragmentos. Imprenta Nacional de

Cuba. La Habana, 1961, p. 233. ”
* Hart, Armando: Mensaje educacional al pueblo de Cuba. Depar-
tamento de Relaciones Políticas del MINED, 1960, p.3

¿Qué pasos emprendió el Ministerio
de Educación de 1959 a 1961?

= (reación de 10 000 aulas;
» Acceso a todos los niveles de enseñanza gratuito.
= 69 cuarteles convertidos en escuelas
* Se ubicó a los maestros sin trabajo,
- Ante el llamado del Primer Ministro surgen ca abril
de 1960, más de mil Macstros Voluntarios para las
montañas;

+ Nacionalización de la escuela privada.

Todas estas medidas frenan el incremento del anal-
fabetismo en la edad escolar.

Existía una población adulta mayor de 14 años, que
era necesario instruir y educar. Estos iletrados, en su
mayor por ciento, estaban en las zonas rurales.

EL 26 de septiembre de 1960, el PrimerMinistro Fidel
Castro Ruz, en la xv Sesión de la Organización de Nacio-
nes Unidas, anunciaba al mundo: “ Cuba será cl primer
país de América que, a la vuelta de algunos meses, pue-
da decir que no tiene ni un solo analfabeto.”

En marzo de 1959, se creó la Comisión Nacional de
Alfabetización y Educación Fundamental, bajo la oricn-
tación del Ministro de Educación. El 3 de octubre de
1960, por Resolución Ministerial, surge la Comisión
Nacional de la Campaña de Alfabetización.

La estructura de dirección de la Campaña, confor
mada por un delegado de las organizaciones políticas,
de masa e instituciones, fue un elemento integrador de
unidad revolucionaria; fue un factor importante en esta
batalla. Planificó, organizó y ejecutó, toda la estrategia
a seguir para cumplir lo planteado en la Organización
de Nacionaes Unidas (ONU). Esta estructura existía
tambiéna nivel provincial y municipal.

La Sección Técnica realizó trabajos de investigación
socio-cultural a nivel de nación, lo que hizo posible, en
menor tiempo, confeccionary validar los instrumentos
pedagógicos:

La Cartilla Venceremos, redactada por un equipo de
pedagogos, dirigido por la doctora Matilde Serra Roble-
do, respondió al momento económico, político y social
que vivía la Patria; de ahí que sus lecciones reflejan la
vida, los intereses, y las necesidades de las personas a
quien fue dirigida. El método pedagógico empleado fue
el global compuesto. Se utilizó la letra cursiva y se aten-
dió, de forma incidental, la ortografía. Cada iletrado tenía
su cartilla,

3 Castro, Fidel: Intervención en la XV Sesión de la ONU. Periódi-
co Revolución, 27 septiembre de 1960.
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El Manual Alfabeticemos, confeccionado también por
un equipo de maestros, al frente del cual se encontraba
la doctora Berarda Salabarría Abraham, El Mamual, do-

cvumento de orientaciones a los maestros, ofrecía indi-

caciones para la autopreparación, Cn tres partes:

- Orientaciones para el trabajo del alfabetizador,

Temas de Orientación Revolucionaria.o

3. Vocabulario.

Los dirigentes de la Comisión Nacional se entrevista-
ron con el comandante Che Guevara (experiencia de
alfabetización en la Sierra Maestra), para conocer sus
oriterios. El Che, les expuso: “eso de realizar la Campa-
ña en un año es muy difícil, pero si lo dijo Pidel, es posi-
ble, porque cuando él lo dice, es porque ya, en su propia
orientación, está implícita la solución. Les digo que es
muy difícil, para que no comiencen confiados en que no
habrá dificultades, no es una tarea cómoda, habrá que
movilizar al pucblo y a todas las organizaciones”.*

El “Año de la Educación”, se inicia gl primero de
enero de 1961, fecha que marca el comienzo en Cuba
de la Campaña de Alfabetización. El 23,6% era el índi-
ce de analfabetismo (sexto lugar en América) que re-
presentaba cerca de un millón de ciudadanos mayores
de 14 años que no sabían leer ni escribir.

La Campaña de Alfabetización fue una explosión
revolucionaria de masas, fue nuestra primera experien-
cia masiva de participación voluntaria del pueblo y to-
dos los factores del país. Esta idea, fue expuesta por el
Comandante en Jefe, Fidel Castro, en 1960: “Hay que
movilizar al pueblo para la batalla contra el enemigo
del pueblo que es el analfabetismo... movilizamos a
cuantas personas sepan leer y escribir para que ense-
ñien a aquel que no sepa leer y escribir”.*

¿Cómo estuvo integrada la fuerza
alfabetizadora?

- 120 632 Alfabetizadores Populares: estudiantes, amas
de casa, jubilados, que cumplieron su función social
en las ciudades, son los que inician la Campaña. La
altabetizadora más pequeña: Griselda Aguilera Cabre-
ra, tenía 7 años y tercer grado de escolaridad.

- 100 000 estudiantes se incorporaron a las Brigadas
“Conrado Benítez”; fueron ubicados en las zonas ru-
rales, y sus edades oscilaban entre 14 y 16 años. El

altabetizador más pequeño fue Blam Manuel Menéndez

¿corgima: “Una evocación aleccionadora 20 años des-
. Revista Educación, La Habana ¡octubre-diciembre 1981,

pp- 5-6.
7 Castro Fidel: El pensamiento de Fidel Castro. Selección temática,
tomo 1, volumen 1.Editora Política, La Habana, 1983. p. 348

Menocal, que tenía 7 años. También los hubo con eda-
des entre 9 y 13 años, ¡ra un ejórcito de niños y ado-

lescentos! El nivel de escolaridad: cl 52% de primaria y
el 32% de secundaria. Por sexo: 54 9531 del sexo feme
nino (52%) y 50 711 del sexo masculino (48%). 1 15
de abril, llega al campamento de Varadero el primer
grupo, que reciben la preparación metodológica, cl

avituallamiento y la ubicación. Con estos brigadistas,
se puso de maniflesto la relación educación-salud, pues
tenían una cartilla elaborada por el Ministerio de Sa-

lud, con el objetivo de crear los hábitos higiÓnicos Cn
la población campesina.
Ante esta respuesta de los estudiantes a la convo-

catoria de Fidel, el Comandante Che Guevara cxpre-
só:”...la juventud dijo presente una vezmásy los jóvenes
brigadistas respondiendo al llamado de la Revolución,

> h
invadieron todos los rincones del país”.

rupados en las Brigadas “Patria
los barrios marginales y en las

gosto de 1961.

- 13 016 trabajadores, ag;

o Muerte”, enseñaron cn
zonas rurales. Se incorporaron en

-34 772 Maestros que donaron sus vacaciones, cum-

plieron la tarca del asesoramiento técnico y responsa:
”

bles de los Brigadistas “Conrado Benítez” .

Esta fuerza estuvo compucsta por un total de 268 420
alfabetizadores, de ellos, más de 234 000 nunca ha-

bían sido maestros. Se calcula, en general, que cerca
de 2millonesy cuarto de personas (analfabetos, fuerza
alfabetizada, personal de apoyo) estuvieron vinculados

de una forma u otra a esta gesta educacional.
Los trabajadores de la cultura dieron también su

aporte como alfabetizadores, y además llevaron el árte
a los campos de Cuba. De este sector del pueblo, un
destacado creador, el Maestro Eduardo Saborit, se con-
virtió en el músico de la Campaña. Son de su autoría: el
“Himno de la Campaña de Alfabetización”, la canción
“Despertar” y el himno “Cumplimos”. El pocta Jesús
Orta Ruiz, conocido como El Indio Naborí, dedicó un
gran número de poemas y décimas a la Campaña. La
Sección de Propaganda de la Comisión Nacional, cn
coordinación con el ICR, propició la creación de pro-
gramas radiales y televisivos; con el ICAIC, noticieros y
documentales, que hoy son fuentes testimoniales del
Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización.

Esta epopeya educacional enarboló los principios de:

Voluntariedad
Fue voluntario enseñar y aprender, no se obligó a
nadic. La persuasión fue el arma importante para
que los iletrados comprendicran la importancia de

* Guevara, Ernesto:”Con el espíritu de los maestros voluntarios”.
Ocean Press, Australia, 2001, p. 35
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esta batalla, Todo el trabajo estuvo basadoen la con-
signa: “el que sabe enseña, el que no sabe aprende”,

Gratuidad
No se cobró un salario por enseñar, ni horas extras
por los trabajos auxiliares de esta campaña, Se rea-
lizaron consultas de Oftalmología a los analfabetos
y entrega de espejuelos (115 000) sin cobro alguno.
Chequeo módico y vacunación a los cien mil
alfabetizadores “Conrado Benítez”.

Incondicionalidad
Los alfabctizadores estuvieron dispuestos a ir don-
de la Revolución los necesitara, y por el tiempo que
fuera requerido,

Solidaridad
El pucblo cubano hizo donaciones en dinero, mate-
riales docentes y alimentos. El campo socialista apo-
yó con materiales docentes, los cristales para los
espejuelos y alimentos. La República Popular China
entregó más de 100 000 faroles a bajo costo. Estos
faroles devinieron símbolo de la Campaña de Alfa-

betización, porque fueron la única forma de alum-
brado en numerosas zonas, por ser la mayoría de las
clases de noche, simbolizaron la expansión de la luz
de la enseñanza.

Estudiantes y maestros de otros países se incorpo-
raron a esta batalla educacional, concientes de que este
proceso sería la antorcha para otras alternativas de al-
fabetización en el mundo, además de ser una manera
de apoyar a la Revolución Cubana. Cerca de 26 países
estuvieron representados.

El gobierno de los Estados Unidos, el 3 de enero de

1961, rompe relaciones con Cuba e intentó interrumpir
esta tarea. El terrorismo estuvo presente en este año:

-El 5 de enero, es asesinado el maestro voluntario
Conrado Benítez García, un joven de 18 años, tortura-
do y ahorcado junto al miliciano Heliodoro Martínez
(Ireneo).

¿El 15 de abril, se produjo el bombardeoa tres acro-

puertos del país: Ciudad Libertad, San Antonio de Los

Baños y Antonio Maceo, de Santiago de Cuba. Ese día,
el primer grupo de alfabetizadores “Conrado Benítez
llegaba al Campamento Nacional de Varadero.

Del 17 al 19 de abril, se produjo la invasión mercenaria

por Bahía de Cochinos. Treinta alfabetizadores se en-
contraban en cse territorio; una joven de 19 años, Pa-
tria Silva Trujillo, estuvo prisionera de los mercenarios.

Continúan los asesinatos, entre ellos: Delfín Sen Cedré
(alfabetizador “Patria o Muerte”, 25 años); Tomás Hor-

miga García (campesino recién alfabetizado, 23"años);
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Manuel Ascunce Domenech (alfobetizador “Conrado
Benítez”, 16 años, salwjemente torturado, recibe 14

punzonazos en el cuerpo y ya casi moribundo lo ahor-
can); Pedro Lantigua Ortega (campesino que no pudo
aprender a leer y escribir, alumno de Manuel Ascunce

que fue asesinado con Cl).

- Intimidación a los alfabotizadores y campesinos me
diante anónimos, amenazas y maltratos

- Incendios 1 cooperativas, cañaverales, bohíos, etettera
”

Estas maniobras del imperio no lograron sus objetl-
vos, pues los alfabctizadores se mantuvieron Cn sus
puestos de combate. No bubo ninguno que se retirara
a su casa. La Campaña no se detuvo un solo día, cl

enemigo aprendió la lección: el pucblo cubano cum-
plió la tarca de vencer la ignorancia y defender su Revo-

lución Socialista.
La Campaña de Alfabetización culminó el 22 de di-

ciembre de 1961, en la histórica Plaza de la Revolución
“José Martí”. EL doctor Armando Hart Dávalos, Minís-

tro de Educación, expresó:

“707 212 cubanos han sido alfabetizados (...) el índi-
ce de analfabetismo en Cuba queda reducido a 3,9% (...)
coloca a nuestro país entre los países de más bajo índice
de analfabetismo en el mundo”.'”

Se izó la Bandera de Territorio Libre de Analfabetis-
mo. Desde el 5 de noviembre, el municipio Melena del
Sur se había declarado Territorio Libre de Analfabetís-
mo, el primero de Cuba y de América.

El primerMinistro de Cuba en presencia de una gran
manifestación popular proclamó:” las masas hicieron
suya esta lucha, todas las organizaciones de masas hi-
cieron suya esta bandera, y sólo así habría sido posible
ganar la batalla”.'!

¿Por qué triunfamos?
- El Estado mantuvo una firme voluntad política que
trasmitió a la sociedad, al pueblo. La Campaña de Al-
fabetización en Cuba tuvo un carácter político, fue
más allá del aprendizaje (aprender a leer y a escribir)
pues alfabetizadores y analfabetos se integraron a la
transformación social del país, fueron participantes
activos en la construcción de nuestra sociedad

- Tan necesaria como la alfabetización era la concien-
tización popular. Se eliminaron prejuicios.

* Castro, Fidel: Discurso, 26 de septiembre 1994.Universidad de
Roraina.

1 García Luis, Julio: Revolución Cubana, 40 grandes momentos,
Occan Press-Editora Política, La Habana, 2000, pp. 85-86

!! Castro, Fidel: Discurso el 22 de diciembre 1961. Periódico Re-
wvolución, La Habana, 23 diciembre de 1961
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- Se consolidó la unidad nacional. Juntos estudiantes,
obreros, campesinos, amas de casa, jubilados, trabaja-
ron por lograr un fin. Pue tarca de todos, un empeño
popular y una empresa revolucionaria cn que todos
pusicron su entusiasmo, desvelo, sacrificio y, algunos,
la vida.

- La Campaña, se inspiró en nuestra propia cultura, en
nuestra identidad, en nuestras condiciones específi-
cas, de ahí sus instrumentos pedapógicos.

- La familia cubana, jugó un papel significativo, confió
en la Revolución, entregó sus hijos a esta batalla. Hubo
familias que se incorporaron completas a la Campa-
ña. La visita a sus hijos los sensibilizó con la situación
del lugar y contribuyeron al cambio del entorno. La
campaña estrechó los lazos familiares entre el campo
y la ciudad. Hoy, al cabo de 41 años, continúa el inter-
cambio entre ellos.

Pero hubo familias en Cuba que guiadas por la pro-
paganda del gobierno de los Estados Unidos, donde de
manera cínica y calumniosa difamaban sobre la pérdi-
da de la Patria Potestad, decidieron enviar a sus hijos
hacia ese territorio. Fueron cerca de 14 000 niños, ado-
lescentes y jóvenes; hecho conocido como la “Opera-
ción Peter Pan”.

Fue la primera lección política para la gran masa de
estudiantes, que se formaron enseñando y aprendien-
do de la propia vida con los campesinos y obreros.

Para los analfabetos, el aprender fue importante,
pues comprendieron la utilidad de esta tarca para
ellos y para la Revolución. En las cartas dirigidas al
compañero Fidel, se pone de manifiesto su agradeci-
miento y el deseo de continuar superándose (pedían
el libro de Seguimiento). Estas cartas, Son documen-
tos testimoniales que se encuentran en el Museo de
la Alfabetización.

El doctor Juan Mier Febles, valoró esta interacción con
hermosas y aportadoras palabras cuando dijo: “los cam-

pesinos descubrieron la palabra. Los estudiantes descy-
bricron a los pobres, y juntos descubrieron la Patria”.2

Fue una peculiaridad estratégica ubicar al alfabe.
tizador en casa del campesino; esto llevó a una identifi.
cación, a una relación más familiar y comunicativa entre
maestro y alumno.

Se cumplió con lo vaticinado por el Primer Ministro
en 1961: “Y no sólo los estudiantes van a educar a los
analfabetos, sino que los analfabetos van a educar a
nuestros estudiantes.”

Reflexiones
rascendental hecho de cultura, impulsor de las gran-
des transformaciones en la sociedad. Fue la primera re-
volución educacional.

El amor fuc la clave de esta £ran obra humana, revo-
lucionaria.

La Revolución Cubana tuvo tres grandes victorias en
ese histórico año 1961: la declaración del carácter socia.
lista de la Revolución, el 16 de abril; la Victoria en Playa
Girón, el 19 de abril, y la proclamación de Cuba como
Territorio Libre de Analfabetismo, el 22 de diciembre,

Cuba fue el primer país subdesarrollado de América
Latina que, como parte de una estrategia de desarrollo
socio económico y cultural, realizó la Campaña deAlfabe-
tización con éxito, y eliminó el analfabetismo como fenó-

meno social; marcó un hito en la historia de la educación
cubana; sentó las bases de una política acertada encamina-
da a llevar a efecto una educación nueva de carácter popu-
lar: la educación de las masas por medio de las masas,

La Alfabetización es completa cuando, además del
aprendizaje de la lectura y la escritura, se complemen-
ta con un plan de estudio. Esta fue la estrategia de la
Revolución: Campaña para eliminar el analfabetismo y
Seguimiento para la superación Cultural. Este fuc el

punto de partida para la organización y desarrollo de
planes masivos en la educación de adultos.

En Cuba murió el analfabetismo (la llamada “cultu-
ra del silencio”), producto de la enseñanza obligatoria
y gratuita; de haber realizado la Campaña de Alfabeti-
zación; de impulsar el Seguimiento y la Educación
Obrero-Campesina; de instrumentar variados planes
para la elevación de la cultura. Hoy, Cuba tiene un 0,2%
de índice de analfabetismo.

En 1991, el autor de esta epopeya expresó:
«Nada de lo que tenemos hoy, hubiera sido posible sin
aquella Campaña de Alfabetización.”MW

2 Micr Febles, Juan: “Con cl espíritu de los maestros ambulan-
tes”, p. 24.

3 Castro, Fidel: Discurso el 28 de enero 1961. Periódico Revolu-

ción, La Habana, 29 encro de 1961.
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Eloy Alfaro
y las emancipacion
latinoamericana
REGINO Sánciez LANDRIÁN

ensar en Alfaro implica, necesariamente, la for-
mulación de dos verbos vitales en la Historia de
América Latina: independizar y refundar, en ellos

están los derroteros de quien consagró su existencia a
la causa bolivariana de hacer de Latinoamérica la pa-
tria grande, plural e incluyente que soñaran los preclaros
padres fundadores de nuestras naciones.

José Eloy Alfaro Delgado nació el 25 de junio de
1842 en el poblado de Montecristi, provincia de Manabí,
Ecuador ymuere asesinado un 28 de enero de 1912 en
Quito, la capital. Inmerso desde temprana edad cn el
tradicional conflicto costa-sierra, sierra-costa que ha
configurado los paradigmas de pensamiento en Hispa-
noamáérica y sus ideologías, sintió además de la influen-
cia de las ideas liberales de sus padres Manucl y María
Natividad, una precoz identificación con el ideario de
Simón Bolívar y la independencia de Cuba. Identifica-
ción que se desarrolla y consolida desde la niñez, cuan-
do su madre colorcaba las largas y oscuras noches de
su pucblito natal con narraciones épicas de las hazañas
que protagonizaran Sucre, Pácz, Santander y Urbina,
las huestes guerreras del libertador, siendo esto el de-
leite de la numerosa prole de ocho hijos y los vecinos
Cercanos.

Allí conoció del emigrado cubano coronel P'rancisco
Calderón (3/12/1770-1/12/1812), vinculado al primer
grito emancipador de América Latina el 10 de agosto
de 1809, quien llegó a Cuenca, otra de las provincias
ecuatorianas, en 1780 y contrajo matrimonio con
Manucla de Garaycoa y Llaguno; de esta unión nace
Abdón Calderón de Garaycoa, el joven héroe de la batalla
de Pichincha, el 30 de mayo de 1804 y muere un 7 de
junio de 1824 a causa de las heridas recibidas el día
anterior en la batalla que dirigió el propio Mariscal de
Avacucho, Antonio José de Sucre y donde el joven Cal-
derón derrochó valor y temeridad al conquistar la cima
de la montaña con el estandarte libertador y el pecho
lleno de la metralla enemiga, hecho este que le valió

elogios del Mariscal y disposiciones para recordar su

altruista acción; así como el propio Libertador, Simón
Bolívar quien envía varias cartas a Manuela de Baraycoa
alabando el valor del niño héroe.

También fueron determinantes en el proceso for-
mativo de Eloy Alfaro, las simpatías y acciones porCuba
de los dos líderes ecuatorianos que más admiró: Vicen-
te Rocafuerte y José María Urbina. Rocafuerte estaba
emparentado con Abdon Calderón, pues su hermana
Baltasara Calderón cra su esposa y le enseñó al joven
héroe las primeras letras. Fue el segundo Presidente
del Ecuador en el período del 18 de agostode 1835
hasta el 31 de encro de 1839. Ambos, Rocafuerte y
Urbina, visitaron, indistintamente la Perla Antillana y
entablaron relaciones de amistad y compromisos
independentistas con prominentes figuras reformistas
como José Antonio Miralla, José Fernández de Madrid
y José Antonio Saco entre otros.

Estos clementos le cimientan la sólida estructura
cn pos del ideal de una América solidaria hasta concre-
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tar la unidad y la refundación de la Gran Colombia, por
un lado y por el otro la realidad de fraccionamiento,
atraso material-espiritual, servidumbre y explotación
de indios y negros en todo cl subcontinente, especial-
mente cn Ecuador, le concientizan la necesidad del
cambio y le harán dejar cl hogar con solo 24 años y
levantar su primera montoncra para pelcar contra la
dictadura del pictista Gabriel García Moreno, hecho
que le costará su primer exilio en tierras centroameri-
canas, Panamá.

Será el Istmo uno de los escenarios geográficos pri-
vilegiados, donde Alfaro materializa acciones concre-
tas por la independencia de Cuba y profundiza su
admiración y amor a la Llave del Golfo, a través de la
amistad fraterna y solidaria que establece con ilustres
patriotas antillanos como Rafacl María Merchán y An-
tonio Maceo. La isla caribeña despertó siempre en el
corazón del viejo luchador sentimientos de gratitud,
pero cl amor le llcgó a través del contacto con las figu-
ras cimeras del movimiento independentista que cono-
ció con sus prolongados años de ostracismo cn tierras
de América Central, Perú y Estados Unidos.

Estudiosos de la temática liberal en el Ecuador y la
figura de Bloy Alfaro como líder de este proceso tardío
en esa nación como Malcom D. Deas y Hernan Malo,
han hiperbolizado la influencia en Alfaro de pensado-
res liberales románticos como Juan Montalvo (1832-
1889), César Zumeta (1863-1955), Juan de Dios
Uribe(1859-1900) ctc., atribuyéndole, sobretodo a
Montalvo, la proyección ideológica. Y no cs menos cicr-
to que este representante del liberalismo utópico y ro-
mántico permió, en gran medida, la lógica operativa
del gencral de las montoneras (agrupaciones guerrille-
ras compuestas por negros, mestizos e indios), en el
período de 1870

Hasta 1890, pero quedan por esclarecer muchas
cosas y mucho que decir del influjo transmitido por
Macco, Vargas Vila y José Martí, con quienes, al igual
que con Montalvo, trabó profunda y determinante amis-
tad y quienes le dimensionaron los horizontes de la Pa-
tria chica a la América de todos los americanos, la Madre
América.

A los hermanos Maceo, Máximo Gómez, Flor Crom-
bet, Francisco Carrillo y Euscbio Hernández les conoció
en Panamá a fines de la década del setenta, cuando
concluyeron las acciones bélicas en la manigua cubana
con el Pacto del Zanjón y los principales jefes mambiscs
comienzan un periplo por tierras americanas como
exiliados, según el general y doctor Buscbio Hernández
en carta dirigida a Emeterio Santovenia el 28 de no-
viembre de 1928

Más no será hasta el año 1888 en Lima, Perú, donde
se sentaron las bases para proyectos futuros de ayuda

mutua en los respectivos empeños de independizar a
Suba del dominio español y refundar Ecuador después
de redimirlo de la fórmula del liberalismo católico con-
servador, que perpetuaba cl dominio de la hacienda y
los terratenientes como eje económico del país, sumicn-
do en servidumbre total a un gran porciento de la po-
blación indígena con el apoyo evercitivo ideológico de
la Iglesia Católica y la dicotomía entre sierra y costa,
representadas por las urbes de Quito y Guayaquil, que
no permitían cimentar puntos seguros donde edificar
un verdadero proyecto de estado nacional.

Según Roberto Andrade, biógrafo deAlfaro y compa-
ñero de ostracismo cn Perú, cn su libro “Vida y muerte
de Eloy Alfaro” comenta una de las muchas entrevistas
entre el gencral Antonio Maceo y el ccuatoriano, la cual
se efectúo en el hotel secundario Los Andes, adonde se
dirigió para encontrar al reción llegado luchador cuba-
no tras recibir una tarjeta de anuncio. Otro que ilustra
estos contactos es el prestigioso intelectual andino
Alfredo Pareja Diezcanseco en su memorable y refe-
rencial obra “La Hogucra Bárbara”, donde esclarcce
que se reúnen varias veces en la habitación que ocupa-
ba el general Alfaro en el Hotel Maury para eoordinar
acciones conjuntas. Además, existe un dato curiosa-
mente sospechoso, si tenemos en cuenta algunos ante-
cedentes enunciados en este trabajo, que ubica al
general Máximo Gómez en enero de ese año 1888 cn
Lima, pues envía desde allí una tarjeta postal a su espo-
sa Bernarda Toro Peregrín y según Emeterio Santovenia,
firma la dedicatoria a un libro de Emilia Pardo Bazán,
“San Francisco de Asís”, que reza: “Como recuerdo «
mi querida hermana Regina”, Ciudad de Lima, Perú,
1ro. de Enero de 1888, su hermano M. Gómez '. Se
puede inferir por estas premisas que existían conversa-
ciones orientadas a la consecución de fines claros como
la independencia de Cuba y la redención de Ecuador.
Esto lo confirma la carta de Maceo a Alfaro, con fecha
12 de junio de 1896 desde Tapia, Pinar del Río, donde
el Titán de Bronce agradece al manabita su fidelidad a
los compromisos contraídos con la causa cubana: “Por
la prensa española he sabido la parte que Udl., en cum-
plimento de lo que un día me ofreció, ha trazado en pro
de la causa cubana. Reciba, por tan señalada pruebu
de amistad y de consecuencia, mis más expresivas y
las de este ejército”?, ipero hay mucho más! para com-
prender en su justa medida el origen y alcance de estos
“compromisos” tendremos que retroceder a los fines
de la década del ochenta y al año 1890.

* Santovenia, Emeterio. “Eloy Alfaro y Cuba”. Imprenta El Siglo XX,
La Habana, 1929. p. 134

2 0b. cit. P156.
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Alfaro tiene la necesidad de salir del Perú; peligrosa ecc yse impone la obligación de

lar sus actividades ONEdeona peroo
armadas Eevador dlea para continuar la lu-

«uador, li itinerario que se ve obligado
arecorrer le llevará por Sudamérica; tierras como Chi-
le, Brasil, cobijarán al forastero. Pero hay dos estacio-
nes que revisten importancia raigal para la tesis que
presentamos: Argentina y Venezucla.
ln su periplo le es recomendado entablar contactos

e0n ol ex presidente argentino Bartolomé Mitre yVedía,
devenido director del prestigioso rotativo La Nación,
periódico en el que colabora José Martí desde noviem-
bre de 1882 y al que conoce por artículos del periódicoliberal colombiano La Pluma y por la misma Nación. Yaha escuchado por diferentes fuentes que se trata de
uno de los más preclaros y visionarios pensadores cu-
banos exiliados en Norte América. Conocedor Mitre de
los planes de su huésped de viajar a los Estados Unidos,
le pide lleve el pago de las últimas colaboraciones de
Martí a La Nación y una carta de presentación para
que conjuguen esfuerzos; como bien lo reconoce años
más tarde Alfaro en carta a José Peralta, el 22 de octu-
bre de 1902, envuelto en una evidente crisis existencial
por los fracasos y traiciones en sus gestiones por la crea-
ción de un estado nacional moderno. El día anterior
escribe al mismo destinatario y le confiesa que: “Siem-
pre he descansado en la fuerza natural del destino”?
Pero en la epístola del día veintidós derrocha añoranza
por aquellos días gloriosos junto al Apóstol de los cuba-
nos: “recuerdo que la fortuna premió mis desdichas
cuando conocí a Martí en aquelfrío octubre por enco-
mienda del Sr. Bartolomé Mitre”. *

Además, relacionado con este hecho hay una de-
mostración de honradez y probidad del general Alfaro,
pues cuando acepta dicha encomienda su situación
económica no podía ser peor. En una aguda crisis que
le apena confesar a Mitre, tiene que acudir a un italia-
no residente en Buenos Aires para que le facilite algo
de dinero para el viaje; este fue un antiguo agraciado
por el general en tiempos de bonanza cuando vivía en
el Istmo. Además, en la capital austral tendrá ocasión
pausada de lecr las excelentes crónicas con que Martí
desmitifica el paradigma de institucionalidad y el ver-
dadero cesto humano del progreso material ilimitado
que presentan los Estados Unidos al subcontinente.

Todo queda abocado al encuentro, antes necesita el
general Alfaro pasar por Venezuela, la tierra del Liber-

* Alfaro, Eloy. “Narraciones Históricas”. Corporación Editora Na-

cional, Quito, 1992. p. 337.
* Archivo Vargas Vila, José María. Exp 0132 Sección 12.

tador, al encuentro de un incondicional amigo y fes-
tor, al igual que él, del proyecto que permitirá la ansia-
da unidad continental: el general Joaquín Crespo. Este
será el contexto en que se propicia el reconocimiento
de lo mucho que habían hecho los colombianos en cel

rediseño de la nueva Gran Colombia. Conoce personal-
mente a José María Vargas Vila (1860-1933) refugiado
en aquel país de la dictadura de Rafael Nuñez. Vargas
Vila comparte con Alfaro muchas de sus inquietudes
políticas y juran pelcar contra las dictaduras de caudi-
llos como la de José María Plácido Caamañoy el propio
Nuñez, así como refundar repúblicas liberales
autóctonas, dependientes y soberanas de la influencia
imperial curopca y norteamericana. Venezuela deviene
en lugar de encuentros y reflexiones, viraje en la estra-
tegia a seguir. Este lugar marcará uno de los tantos
puntos paralelos entre la vida del Apóstol antillano y el
cóndor ecuatoriano; justamente, once años antes un
cubano estuvo en Caracas con ansias de refundación y
se declaró hijo y soldado de América.

El viaje a la nación norteña se impone como urgen-
te para queAlfaro materialice sus planes restauradores
y Vargas Vila queda en Venezuela en la compañía de
colombianos exiliados como él tras el conflicto entre
liberales y conservadores en su natal Colombia.

El general llega a Estados Unidos en octubrede 1890,
y a los pocos días cumple con el encargo de Bartolomé
Mitre y conoce a José Martí en la mañana del 24 de
octubre de 1890 en la casa de huéspedes de Carmen
Miyares, que en esa época estaba situada en la calle 29
n. 51 este cn Nueva York. En aquellos días Martí se
desempeñaba como Cónsul de tres repúblicas latinoa-
mericanas: Uruguay,Paraguayy Argentina, y estaba muy
laborioso en los preparativos para lograr la unidad y
consenso de la emigración latinoamericana para la gesta
independentista cubana.

Según testimonios de José María Vargas Vila y su
secretario Ramón Palacio Viso, quienes conocen a Martí
por medio de Eloy Alfaro en noviembre de 1892, el
Apóstol se hacía acompañar por un grupo de latinoa-
mericanos a quienes adoctrinaba con ideas
emancipadoras y con los que compartía inquictudes de
sus respectivas naciones con sus problemáticas. Asc-
gura el finado profesor-investigador Oscar Valdés Ca-
rrera, quien recibió el archivo de Vargas Vila,
celosamente guardado por Raúl Salazar Pazos en La
Habana tras comprárselo a Georgina Palacio, hija del
albacea del colombiano quien murió en el asilo de
Santovenia en 1953, que Martí estaba muy interesado
en conocer el pensamiento político de naciones como
Venezuela y Colombia, sobretodo, el pensamiento libe-
ral colombiano y, por esa razón, le pide a Vargas Vila
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todo lo relacionado con la guerra de los mil días y sus
fuentes idcolópicas.

En este período, poeo explorado en sus relaciones,
cl Apóstol y el general Alfaro enraízan una profunda
amistad, coloreada por la presencia y afectos de otros
latinoamericanos como César Zumeta, Patricio Jimeno
y Juan Pérez Bonalde entre otros, Muchos fucron los
encuentros entre Alfaro y Martí; muy a pesar de losconstantes movimientos de ambos en festionespropiciatorias para emancipar sus distin
siempre encontraran momentos paratad y conocerse mejor,

Trabajaran desde entonces por esa especie de inter-nacional revolucionaria con todos los lídere:del subcontinente, para reeditar la Grbolivariana como bien lo señala el estudioso ccuatoria-no Enrique Ayala Mora: “Para él alude Alfaro— comopara muchos líderes liberales de su época, debía for

tas naciones,
1 Cultivar la amis-

s liberales
an Golombia

entre varios
acto que justamente tenía

Posteriores probarán Que l;un dimensionamiento mayor alPacto de Amapala de los Centroamericanos. Además,el también historiador colombiano Gustavo HumbertoRodríguez R. comenta y

solidaridad existías,

genial idea que penetra alcontinente en recíproco intercambio de lo mejor de laproducción intelectual de sus hijos, solo lo encontrare-mos en el inicio de la década del noventa con los con-tactos que establecerán Alfaro, Martí y Vargas Vila.Los mejores textos gran colombinos con su pensa-miento emancipador, encuentran acogida y comentariosexaltadores. Desfilan nombres como Simón Rodríguez,Andrés Bello y José María Torres Caicedo, entre otros;este último, cuyo programa de integración tiene una ad-mirable concordancia con el ideario americanista deMartíde apoyatura liberal autóctona y algo del positivismo
spencerniano como lo aseguran autores como Gerardo
Molina, Javier Ocampo-López, Eduardo Posada Garbó yJaime Jaramillo Uribe en sus estudios sobre las ideas li-
berales en Colombia y sus orígenes.

La interacción de próceres como Alfaro yMartí con-
jugada con la rebeldía antidictatorial de Vargas Vila
produce, inequívocamente, un ideario profundamente
antiimperialista, antidictatorialy americanista. Un texto

3 Ayala Mora, Enrique. “Historia de la revolución liberal ecuato-
riana”, Corporación Editora Nacional, Quito, 1994. p.81

tormador de esta conciencia lo sería el libro del
panfletista colombiano “Ante los bárbaros” a principio
del siglo xx, Comenta también Vargas Vila que en ya.
rios lugares tuvo ocasión de escuchar a Martí en pre:sencia de Alfaro manifestarse contra estos flagclos que
amenazaban al subcontinente; dos de estas ocasiones
fueron un discurso en el Steck Hall y otra el onomástico
Cuarenta y uno del Apóstol, que se celebró en la casade huéspedes de Carmen Miyares y al cual asisten VargasVila y Bloy Alfaro en calidad de invitados por el propiohomenajeado; Alfaro le obsequia al Maestro un genui-no sombrero de jipijapa que se conserva y archiva en cl
Musco Casa Natal de José Martí. Confirman este hechola lectura que hace Gonzalo de Quesada y Miranda, de
una narración de Fermín Valdés Domínguez, uno de los
participantes, como también, apoyándose en narracio-nes de su abuelo Ramón Luís Miranda y su primo Luís
RodolfoMiranda de la celebración del último cumplea-ños de Martí en el afamado restaurante neoyorquino“Dolménico” el 28 de encro de 1895, situado en la ca-lle 26 esquina a Sta Avenida.

Retomando los Pocos conocidos encuentros entreAlfaro, Vargas Vila y Martí en pos de la causa america-
Na, existe un borrador de una carta perteneciente alfragmentado archivo del colombiano que rememoradesde París, el 23 de abril de 1908, y le comenta alEeneral ecuatoriano su añoranza por los días de NuevaYork donde compartiera tantos ideales y planes paralograr la verdadera independencia de la América Hispa-na. Alfaro yMartí intentarían Concretar es,vieron varios encuentros con el fin expreso de accionaren favor de la independencia de Cuba, la regeneracióndel Ecuador y la causa gran colombina de unidad yrefundación. Ejemplo de lo anterior fueron losencuen-tros en San José de Costa Rica entre los días 7 y 10 dejunio de 1894, en el que según Pareja Diezcanseco enla obra citada, se debate, además, la idea del envío aCuba de un contigente armado de colombianos, nica-ragúenses como parte del pacto sugerido, y también elefectuado el día 11 del mismo mes y año, en el pobladode Alajuela, donde Alfaro ocupaba la casa de su difuntamadre Natividad. Allí Martí, en compañía de FranciscoGómez Toro, se encontraría nuevamente con Alfaro al
pasar de regreso al norte. Quizás por estas cosas, y otras
tantas, el Apóstol cubano no duda en decir que: “Alfaroes de los pocos americanos de creación””, cuando leofrece ayuda incondicional a la gesta cubana y en el
empeño de la refundación continental.

fuerzos y tu-

* Martí, José. Obras Completas. Editora Nacional de Cuba, La
Habana, 1963. T.7 p.267-268.



Acontecimient 29PIO PRIOAsimismo, el archivo de José María Vargas Vila con-tiene dos cartas inóditas a Martí del 24 de diciembre de
1894 y del 28 de encro de 1895, donde el panfletistadevela los compromisos entre ellos pactados que fueronla cimiente de la solidaridad revolucionaria y liberal, quebien señalara Ayala Mora en la obra citada. Vargas Vila
dice al Apóstol: “Nega la hora de incendiar con lafuerza
«lel idecd, nuestros pueblos de hispunvamérica, que tantohan sufrido por la separación, (...) Ud,, el cóndor yyoseremos fieles a la promesa de restaurar el ideal. Sé que
Ud, entrará a sus 12 eneros con el renovado empeño de
refindar naciones como un día lo jurcanos.” En la últi
ma de estas epístolas esclarece el incidente que tuvo
Vargas Vila con cl genial pocta del modernismo, el nica-
raguense Rubén Darío; Martí intercede entre ambos para
que la causa hispanoamericana no pierda por la enemis-tad y división de sus hijos ilustres los altos valores con
que el ideal urge a la América.

Por esas promesas y compromisos es que reción
tomado el poder en Ecuador tras la Revolución del 5 de
junio de 1895, el general Alfaro intenta enviar otro con-
ungente armado bajo las ordenes del Comandante León
Valle Pranco a pelear por la independencia de Cuba;
proyecto que se frustra por la negativa del gobierno
colombiano a que pasasen por su territorio; también,
la carta a la Reina Regenta de España, María Cristina, a
fines de 1895, solicitando la independencia de la isla
antillana y la propuesta de un congreso americano a

Foto

Jorge

Fernandez

Eras

cclebrarse en México en el mes de agosto de 1896,
dondo se intentaría una relectura desde el sur a la Doc-
trina Monroc de “América para los americanos” y la

independencia total de la ínsula esclava de España
Alfaro nunca desistió del compromiso con Cuba y los
cubanos, cuando por razones de estado no pudo reco-
nocer la beligerancia y el gobierno de la República de
Cuba en armas, dio su dineroy afecto al representante
del partido Revolucionario Gubano, Arístides Afúicro y
apoyó los esfuerzos de Miguel de Albuquerque de crear
en Guayaquil un club del Partido Revolucionario Cubano

Tambión auxilia a Juan Artigas, otro cubano indepen:
dentista que se encontraba en tierras centroamerica
nas, y le cobija en Ecuador. En una rápida revisión a la

colección de León Primelles de la delegación del Parti-
do en los Estados Unidos, encontranios la interrelación
de los hechos enunciados y los vínculos de patriotas
cubanos como Antonio Maceo con el general ecuato-
riano. Por todo ello, la gratitud que el pueblo de Cuba
siempre le ha profesado al general de las grandes ideas

Muchas cosas quedan por esclarecer de esta fecun-
da relación, que involucra a tros figuras que con difc-
rentes percepcionesy formaciones supieron concordar
y conjugar esfuerzos en pos de una promesa que dio
origen a una raza y a un pueblo: el latinoamericano,
más allá de sus orígenes feopolíticos.

Poco a poco, aparecen pruebas como las epístolas de
Vargas Vila, las crónicas de Martí en el periódico liberal

colombiano La Pluma y en cl ecuato-al
E riano (2l Globo; nacen interrogantes que

nos llevan «a conclusiones: el sueño de
integración ha estado siempre presen-
te en las más preclaras v progresistas
mentes de nuestro continente, y este
sueño es el alma virtuosa del subcon-
tinente que clama por manifestarse «1

plenitud
Eloy Alfaro, es el puente entre fun-

dadores y las generaciones contempo-
ráncas, cuyo pensamiento y acciones
nos inspiran a seguir replanteando la

utopía posible de una América unida
desde el Bravo a la Patagonia. E

Monumento a Eloy Alfaro en la Avenida
de los Presidentes, La Habana
Escultor Andrés González González
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del Partido Revolucionario Cubano”
CARIDAD ATENCIO

atria, órgano difusor de las ideas y propósitos del
Partido Revolucionario Cubano, dará cabida el 17
de abril de 1894 a uno de los artículos de fondo

de mayor significación conceptual: “El tercer año del
Partido Revolucionario Cubano”. El análisis de algunos
de sus valores históricos y componentes estilísticos será
el objeto de estudio del presente trabajo. La compene-
tración entre dichos elementos impide el análisis par-
cial de cada uno de ellos, por lo que he preferido la
exposición lógica y funcional de los mismos, a su estu-
dio por separado.

El período martiano, debe a sus continuas inciden-
tales el establecimiento de determinadas jerarquías en
la dinámica de la comprensión de algunos fenómenos
sociales o ideológicos. En el artículo que nos ocupa,
José Martí, antes de formular la tarea cardinal de ese
órgano político, ha de referirse al carácter democráti-
co que ha acompañado su origen: Partido que surge
por “el voto individual, y directo de todos sus miem-
bros”. Y que en su corta, pero fructífera vida ha sido
condición indispensable para su funcionamiento.

La misión esencial —el fomento de la Revolución de
Suba y de Puerto Rico “para su independencia absolu-
ta”- exhibe en su propio centro una idea donde se de-

muestra que la forma superior de la libertad individual
es la libertad social, con lo que descifra la generalidad
de la formulación del concepto. Dicha idea se ampliará
y reiterará en el artículo, evidenciando la base huma-
nista del programa independentista y la labor del Parti-
do Revolucionario Cubano. Las condiciones del devenir
ascendente del Partido, se exponen haciendo énfasis
en el esfuerzo desplegado por los patriotas, con el que
se puso fin a la barrera antitética erigida por la con-
templación fría de la realidad en el tiempo:

AHORA
Masa diversa en clases
y razas organizada

ANTES
Emigración desunida

Ha habido una contemplación objetiva de la situa-
ción de la isla y de los posibles métodos a emplear para
la viabilidad de la independencia. Al exponer la oportu-
nidad de las Antillas de ocupar su puesto de nación en
el mundo americano, antes de ser absorbidas por el
vecino del Norte, coloca otra incidental que cobra tan-
ta importancia como la concreción de la idea poste-
rior: “oportunidad, ya a punto de perderse”. Esta
anteposición persigue establecer un nivel de priorida-
des en la información:
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-6s más importante saber que es:de perderse que a
desprenda del plar

tocasión está a punto
ualquier otra explicación que seCO Csencial del problema.ls en tal momento cuando Martí emplea una imagen para explic:w el papel de las Antillas como pa-rantía del equilibrio socio-político universal: lasAntillas como fiel del mundo, fiel en su acepción decentro, de punto donde se intersectan dos cvonti-nentes enraizados y no Supcrpucstos. Idea que serállevada a la especificación cuando adjudica a Cubala condición de portadora de dicho equilibrio, queatesora, aunque con desconocimiento, la llave de laindependencia amerio;ma. Nuevamente las Imáge-nes dan luz para el análisis, El desplicguc analógicolleva a pensar en los valores útiles y poéticos de lafábula para la comprensión de las ideas:

Es necesario tener el valor de la grandeza: y estar asus deberes. De frailes que le nie, gan a Colón la posibi-lidad de descubrir el paso nuevo está lleno el mundo,repleto de frailes. Lo Que importa no es sentarse conlos frailes, sino embarcarse en las carabelas con colón.Y ya se sabe del que salió con la banderuca a avisar quele tuvieranmiedoa la locomotora,ue la locomotorallegó, y el de la banderuca se quedó resoplando por elcamino: o hecho pulpa, si se le puso de frente.Llegar a la conceptualización a través de imágeneses una de las características que singulariza el estilo deMartí en el artículo. Algunas ideas sobre el pueblo sonesbozadas en el editorial. Después de exponer la multi-tud de factores que se mueven dentro del mismo, haceun llamado a la unidad sobre la base del amor avizor.Enfatiza en que se lleve a cabo no solo una revoluciónsocial, sino y, sobre todo, una revolución en el espíritude los cubanos, que daría al traste con los rezagos culo-niales y las pretensiones anexionistas.
En todo este análisis, se evidencia la defensa martianade una revolución de esencias y no de formas, una revo-lución que conllevaría a una república donde la impar-cialidad sería cualidad indispensable en el logro ymantenimiento de la democracia. Luego de realizar unestudio de los componentes sociales en la isla y fuerade ella, comprende que la independencia no sólo erauna necesidad impostergable, sino también, el votounánime de los cubanos. El antídoto del odio para Martí

ha de ser la vigilancia contra todas las zapas”. El exa-
men objetivo de los prejuicios que sobrevivan en los
espíritus no debe conducir a la ira, sino a la solución de
los mismos.

La idea de la revolución de espíritu y esencias, de la
inevitabilidad de la revolución y de la libertad sin odio,
son ampliadas y reiteradas en varias ocasiones dentro
del editorial. Es evidente la capacidad y voluntad

martianas de trasmitir determinados argumentos. Estas
y otras características que trataré de explicar, han incli-
nado a estudiosos e investigadores a considerar este ar-
tículo de fondo como un breve ensayo en zona de debate
Es innegable que Martí, aunque está haciendo un voto
de salutación al tercer año de vida del Partido, y se está
refiriendo a asuntos muy relacionados con su cargo de
delegado, está realizando una valoración personal, cstá
relacionando un punto de vista con varios temas.

Diversos elementos estilísticos apuntan a la asun-
ción de un punto de vista determinado: en el artículo
se utiliza un lenguaje imperativo, que evidencia que los
factores negativos tienen que eliminarse. Por ejemplo:
La utilización de la forma obligativa del verbo:
“Asu pueblo se ha de ajustar todo partido público”
“Hay que prever, y marchar con el mundo”

—La utilización del presente con sentido de futuro
en forma imperativa:
*(...) no puede ir tan lejos que encabece o fomen-
te sus errores”
-La utilización de futuro con sentido imperioso:
“Triunfará con esa alma o perecerá sin ella.”

Este profundo sentido de la persuasión que recorre
el editorial, aparece también en la catedral del ensayo
martiano y cubano “Nuestra América”, y es apreciable
en el artículo asimismo por la presencia de frases cor-
tas, que sirven para ofrecer enjuiciamientos éticos, tan
bien manejados por Martí, es decir, sentencias o axio-
mas que son inatacables. Otros de los elementos que
recuerdan el ensayo en este trabajo son:
—Las múltiples ampliaciones y reiteraciones de las
ideas más importantes. Aspecto este ya tratado en
otra parte del artículo.
-La conceptualización a través de imágenes: rasgo
propio de la prosa martiana y que los estudiosos se-
ñalan como un elemento de modernidad.

—Bvidente presencia de propósitos didácticos: se quie-
re dar a conocer cuál es el alma de la Revolución —cl
PRC- y cuál es el deber de Cuba en América -su
vocación de universalidad-. Hay un alerta contra los
visibles vicios que podrían sobrevivir en la república:
* Permanencia del espíritu colonial.
* No concebir como una de las cuestiones funda-
mentales la libertad plena del individuo.

* La desigualdad clasista
* El odio y elwportunismo.
Dichos móviles didácticos apuntan hacia la condi-

ción de documento programático que tiene el artículo:
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constituye un programa para cl proyecto inde-
pendentista cubano porque contiene sus vías y objctl-
vos con claridad meridiana, y abarca los móvilesmediatos e inmediatos del mismo. Esa condición detrabajo periodístico ensayo y programa de lucha es.tablece otro punto de contacto con “Nuestra Amári-ca”. Es realmente asombrosa la capacid
para resumir en los subtítulos de
ticos la esencia ideotemática
causo, el subtítulo responde
tructural del texto.

Los dos Primeros bloques responden a la explica:ción, amplificación y reiteración de la idea del alma dela revolución, materializada cn esa confianza del pue-blo de Cuba en la independencia, tundamentada en unanecesidad impostergable y una voluntad unánime. Elúltimo bloque corresponde al deber de Cuba en Amóri-ca: el logro de la independencia para cl mantenimientodel equilibrio socio-político Universal. Entre el segundoy quinto párratos del primer bloque se emplea la es:tructura paralcla anafórica, recurso estilístico queaporta unidad, dinamismo y una cadencia especial aldiscurso, además de demostrar la especial capacidadde martí para la argumentación:

ad martiana
sus artículos periodís-

tde los mismos. En este
, además, a una división es-

“Bello es, en el desorden consiguienteinfortunada emigración, ver unirse en una obra volunta-riay disciplinada [...] Bello es ver confundirse en el ejer-cicio de un santo derecho a los elementos diversos deun pueblo]... ] Bella es la acción unida del Partido Revo-lucionario Cubano, por la dignidad|...] de los miembrosque lo componen.”

á una larga e

En el artículo el barroquismo de la prosla formulación de determinad.
les que resumen los ideales p.

a no impide
AS precisiones conceptua-
¡atrióticos que se vienen

desbrozando. Así, luego de desplegar en toda su mae
nitud las “joyas” del período sintáctico buscará la es
tructura más simple para expresar lo fundamental.
colocado, generalmente, a final de la idea. La defini-
ción del “alma de la revolución” y su correspondiente
amplificación tendrá como colofón la siguiente frase
“Itiunfará con esa alma, y perecerá sin ella. Esa espe-
ranza, justa y serena, es el alma de la revolución”

Expresión compuesta por dos oraciones donde suje-
to —en la primera omitido—, verbo y complemento son
dispuestos consecutivamente, Esta peculiaridad ha de
reiterarse también cuando se abordan las ideas acera:
de la inviabilidad del odio, y el papel de Cuba en el equi-
librio del mundo, El concepto de equilibrio cobra una
importancia cardinal en cl artículo: ha de buscarse la
debida adecuación entre la acción del PRG y el conoci-
miento profundo y sereno de la realidad de la patria y
del mundo, de la ¿poca que vive la humanidad. Los
esfuerzos a llevar a cabo en pos de 4 la libertad social
deben contener los fundamentos que conllevan a la ple-
na igualdad del individuo. Para Martí, la política €s el
arte de conducir en paridad los elementos diversos. lin
“El tercer año del PG” “las idcas contra el imperíalis-
moy las anexiones trascienden el marco del continen-
te y alcanzan dimensión universal. El Maestro conocía
que en su época se enfrentaban enormes intereses de
los países que pugnaban por tomar para sí, excluyendo
a otros, las fuentes de riqueza de las nuevas zonas del
planeta que los monopolios hacían presa de su voraci-
dad”. La tarca de previsión martiana no impedirá al
propugnador de la dignidad plena del hombre procla-
mar la necesidad de la dignidad social, republicana y
continental, que estaba abocado el mundo en la déca-
da de los noventa del siglo xx.
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acia 1890, Martí alcanzó el punto más alto de
su prestigio en el ámbito neoyorquinoy latino-
americano. Había fortalecido su autoridad ante

los emigrados cubanos después de apartarse del plan
Gómez-Maceo en 1884 y enfrentarse a sus secuelas
políticas durante varios años. En el curso de las nego-
ciaciones de la Conferencia Internacional Americana
conoció a los brillantes diplomáticos de la Argentina y
de otros países suramericanos, capaces de mantener
sus posiciones frente a los ya poderosos Estados Uni-
dos. Con su apoyo derrotó las gestiones del gobierno
norteamericano para comprarle la isla de Cuba al go-
bierno español. La participación de Martí en ese cón-
clave de los Estados Unidos con los países de América
Latina concluyó con éxito. Y se aprestaba a intervenir
en la Conferencia Monetaria Internacional, en esa oca-
sión como delegado de Uruguay. Los gobiernos de Pa-

raguay y de la Argentina, siguiendo el ejemplo de
Uruguay, lo habían nombrado en julio de 1890 cónsul
en la ciudad de Nueva York, la más grande e importan-
te urbe de los Estados Unidos. El 6 de diciembre del
propio año, en reconocimiento a su intachable integri-
dad y a sus méritos literarios, fue electo presidente de
la Sociedad Literaria Hispanoamericana de esa ciudad.

Con su efectiva campaña periodística e interacción
diplomática, Martí había contribuido a derrotar las pre-

INCPEFUS culo de Nueva York:COn Ln

tensiones de James G. Blaine, Secretario de Estado de
los Estados Unidos, de ver aprobadas, para bencficio
exclusivo de los intereses norteamericanos, una mone-
da única para todos los países del hemisferio, la climi-
nación de las tarifas aduanales entre los Estados Unidos
y los países latinoamericanos, en un empeño prematu-
ro por establecer, con su ya entonces manifiesta supe-
rioridad en el plano industrial y agrícola, un modelo
decimonónico de lo que hoy llamaríamos “libre comer-
cio”, además de su ambicionada autoridad para arbi-
trar las disputas fronterizas y de otra índole entre los
países latinoamericanos.

En el desarrollo de sus tarcas en la conferencia Martí
logró un cuadro más claro del peligro de los Estados
Unidos para Cuba y América Latina, acerca del cual
alertó a sus lectores suramericanos. Su actividad revo-
lucionaria, enderezada a lograr la unidad imprescindi-
ble de la emigración y de la Isla para iniciar la Guerra
de Independencia, se aproximaba gradualmente a los
fines que se había propuesto. Mucho había logrado, pero,
aunque tenía motivos para sentirse satisfecho, eran in-
gentes las tarcas que tenía por delante. Para cumplir-
las, el tiempo se había convertido para él en un factor
estratégico.

Más el calor agobiante del verano neoyorquino de
1890, unido a su incansable actividad consular, diplo-
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mática, periodística, y sus febriles quehaceres revolu-
cionarios, lo llevaron a la agudización de las secuclas
físicas de su presidio político. En el verano de 1890

tuvo necesidad, por prescripción facultativa, de apar-
tarse de su trabajo y descansar unos pocos días, por lo

que decidió viajar a las montañas de Catskill. En los

tiempos de Martí, las montañas de Catskill eran, y si-
guen siendo hoy, un centro veranicgo tradicional, fres-
co en el verano y sano, no muy lejos de la ciudad de
Nueva York.!

Su estancia en cl lugar dio lugar a un placentero
interludio de intimidad con la naturaleza, pero tam-
bién a nuevos retos políticos que, posiblemente, hayan
superado sus expectativas. El investigador estadouni-
dense William D. Isaacson, el único que ha abordado el

tema de las relaciones de Martí y el Club Crepúsculo,
nos recuerda los extáticos instantes en que Martí evo-
ca, en sus apuntes,? como “en la ciudad, cuando cierro
los ojos, todo lo veo negro. Y aquí, cuando cierro los
ojos, lo veo todo verdc” Su amor por la naturaleza lo
expresa Martí también cn su crónica para La Nación
de Buenos Aires del 29 de agosto de 1890:

Van los alegres a las playas buscando aventuras; pero el
mar no acomoda con sus palacios bullangueros a la gen-
te tranquila, ni cl aire de la costa como el de la montaña
para criar hijos ágiles y resueltos, para leer a la luz blan-
da los libros sobre la Naturaleza, para calafatcar los pul-
mones agujercados, para calmar, con la salud del mundo
el espíritu doliente.?

Pero entre un paseo y otro, Martí no dejó de traba-
jar en sus Versos Sencillos. Isaacson nos sugiere que
fue casual que Martí se tropezara con el Twilight Park.
No aparecen, en verdad, informaciones concretas que
contradigan este aserto. Pero, después de conocer la
extensión del viaje y las vicisitudes que experimentara
para llegar a destino, el sentido común indica que po-
nerse en contacto con el club y sus miembros, buen
número de ellos pintores, poetas y ensayistas, puede
haber sido, precisamente, el objetivo principal del re-
corrido de Martí. Isaacson nos dice:

Según su temperamento de viajero innato y espontá-
neo [toma] el ferrocarril de la antigua línea “Ulster and
Delaware” [que] subía la orilla del Rio Hudson hasta
Kingston, donde [...] transborda al tren que va hacia

LA partir de este punto tomaremos algunas descripciones de la

estancia de Martí en el centro veraniego en el que conoció a
varios miembros del Club Crepúsculo (Twilight Club), que nos
ofrece William D. Isaacson en su útil artículo “José Martí y el
Club Crepúsculo”, publicado en el número 15 de la revista Ar-
chivo de José Martí, de encrojunio de 1950.

2 José Martí, Cuadernos de Apuntes, Obras Completas, t. 21, p. 423.
Y José Martí “En los Estados Unidos, Cartas de Verano. En las
Montañas”, La Nación, 29 de agosto de 1890, OC, t. 12 p. 44

ya 27 A HO R 0 lateOr o
Proenicin. De este pueblo da un viaje por coche sobre
caminos estrechos y montuosos para llegar a la villa de
Tinnersville, Hasta aquí ha viajado el Apóstol unas clento
cincuenta millas, Todavía Je quedan las últimas cuatro!
que tiene que caminar a pic, a la altura de dos mil dos-
cientos pies sobre el nivel del mar. En esta región l..)
queda la aldea de Haines Falls, donde nace una etapa ca
la vida de José Martí que es, por lo común, desconocida.*

En realidad, ningún historiador cubano o extranje-
ro, ni siquiera Isaacson, ha dedicado una reflexión de-
tenida al viaje y la estancia de Martí en las montañas
Catskill. Sorprende, además, que nadie sepa exactamen-
te qué tipo de institución era el Club Crepúsculo. Sin
disponer de esta información elemental, es imposible
comprender la presencia de Martí en el ParqueTwilight
y en el club propiamente dicho. En primer lugar, para
descansar y disfrutar del aire puro de lasmontañas y de
las aguas del Río Iludson, Martí no tenía que trasladar
se a un lugar tan remoto e inaccesible y caminar inclu-
so más de siete kilómetros por senderos montañosos
con dolorosas lesiones en la ingle. Le habría bastado
abordar un cómodo y barato vaporcito de los tantos
que navegaban -y navegan- por el Hudson y desembar
car en alguno de los pequeños hoteles, siempre cerca-
nos a las montañas, que bordean sus márgenes. Creemos
probable queMartí se propuso conocer a Haines Falls, y
al cercano parque Crepúsculo, retiro veranicgo para
muchos intelectuales de Nueva York y de otros estados,
inteligentes, cultos y críticos, verdaderos ciudadanos
de la “patria de Lincoln”, propietarios de pequeñas ca-
bañas en torno a la casa del Club Crepúsculo, en una
comunidad llamada Onteora* cercana al parque. Su la-

borioso viaje no habría sido, pues, un hecho fortuito,
sino una iniciativa bien sucedida que justificó las mo-
lestias de su estado de salud durante el incómodo re-
corrido. Para Martí, “Catskill es una gloria”, y dedicó
algunos párrafos a la historia del parque y del club va-
cacional, que publicó posteriormente cn una crónica
para La Nación:

Familia de casas parece el parque, que es todo de ami-
gos, donde las visitas entran y salen a gozar cn libertad

17.4 kms.
5 Véase William D. Isaacson, “José Martí y el Club Crepúsculo”,
en Archivo José Martí. no. 15, enero-junio de 1950, p. 112.

“ Onteora es el nombre indio de la localidad que aparece cn las
Obras Completas. Ontera es una errata que aparece en cl Artí-
culo de Isaacson (loc.cit.) . Onteora Park lo fundaron en 1883
Candace Wheeler y su hermano Francis B. Thurber, rico comer
ciante de víveres al por mayor, a quienes Martí se refirió cn sus
crónicas. Fue originalmente una granja que pintores como B

Duran, Thomas Cole, Wislow llomer y Thomas Nast utilizaron
como base en la búsqueda de paisajes espectaculares en los
alrededores. En esc mismo año Charles lingate fundó su
Twilight Club en lotes cercanos.
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de la hermosura del parque, pero no vive sino quien tic-ne casa suya, o va con quien la tiene. Tres años hace, eraselva firme la falda del pico, hasta que la compró, a diezpesos cl acre, un periodista que abogaba contra la pro-piedad de la tierra. Gon lo que le puso un hermano, y loque le dieron de hipoteca, pagó la compra, y empezó elclarco [...] Lo primero fue levantar la casa del cluby sucolgadizo.* :

La compañía vendió después los lotes en los quevarias familias prominentes de Nueva York construye-ron las primeras casas, hasta llegar a unas cincuenta
en los días en que Martí visitó el lugar. Allí regresaría
una y otra vez durante su estancia, yen cada ocasión serelacionaría con algunas familias e individuos intere-
Santes, aunque nos comunica poco de las personalida-des que conoció. Así, nos dice:

De Edgewood, el retiro amable, vienen de gorra y polai-
na, los poctas de Onteora, el pueblo privado, donde no
se entra sin licencia, vive mucho músico y escritor, en
casa de troncos, metida en los pinos: de Ticilióht Park,
que es un sueño de hermoso, con sus pórticos de ramasde abedul, sobre la boca de las cataratas* mismas; surebaño de casas rojas agrupadas, aquí y allá, alrededorde la casa del Club; sus sendas de piedra natural, queculebrean por la ladera, sobre arroyos y céspedes, de
una casa a otra.”
En sus frecuentes contactos sociales y festivos de

aquellos días, afirma Isaacson, Martí se informó sobre
la historia del Club. Sus reportajes sobre la vida en co-
munidad de sus socios son interesantes, pero los por-
menores sobre la parcelación y venta de la tierra, que
ya hemos visto, nos dicen poco de cómo surgió la idea
del club propiamente dicha. La prensa de la época,"
refleja lo ocurrido con los detalles que interesaban a
los lectores neoyorquinos. Un diligente reportero del
Brooklyn Daily Eagle informa que la idea del club sur-
gió durante la visita que llevara a cabo en los Estados
Unidos el filósofo británico Herbert Spencer. En una
cena de despedida que se le ofreciera en el famoso res-
taurante Delmonico “s en noviembre de 1882", Spencer,
que durante su periplo hizo críticas fuertes al sistema

* José Martí “En los Estados Unidos, Cartas de Verano... op. cit.
p. 445.

5 Cataratas de [aaterskill.
” José Martí, “En los Estados Unidos, ...opus cit., p. 443.
19 Esta parte del informe se fundamenta en nuestra consulta del

diario The Brooklyn Daily Eagle, en números salteados entre
1883 y 1890. Y el New York Times de 1986.

D Spencer había llegado a Nueva York el 21 de agosto de 1882.
Se entrevistó con muchas personalidades e intelectuales del
país. Una característica importante de la visita fue su actitud
crítica hacia la llamada “democracia” estadounidense y su sis-
tema político.
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político norteamericano, habló en esa ocasión menos
sobre sus ideas filosóficas, y de su controvertida obraA
System of Synthetic Philosophy based on Evolution
(1860), y más sobre otro tema complementario, abor-
dado muchos años antes por Ralph Waldo Emerson y
por su alumno Henry David Thoreau, que en 1854 es-
cribió Walden or Life in the svoods: los norteamerica:
nos, dijo Spencer, deben aprender a practicar el
relajamiento cn íntimo contacto con la naturaleza, paraaliviar la vida de tensiones peligrosas y dañinas a la sa-
lud. Esta práctica la llamó “el nuevo Evangelio del rela-
jamiento para los americanos”,

Pue en esc aspecto, y no otro, que la influencia de
Spencer se hizo patente desde la fundación del Club
Crepúsculo. Poco después, el conocido periodista, ya
entonces jubilado, E. V. Smalley, retomó informalmente
el tema con otro colega en retiroy llegaron a la conclu-
sión de que un club de reglas sencillas, sin formalida-
des, sin burocracia administrativa, sin politiquería,
apartado del agobiante entorno urbano y cercano a la
naturaleza, podía y debía ser ercado. Incluso se pusic-
ron de acuerdo sobre el nombre, que inicialmente de-
cidieron fuera el Spencer Chub. Aunque el nombre gustó,
fue rechazado porque a los miembros fundadores pare-
ció demasiado provocador debido al “radicalismo” del
personaje.

Fue el popular Reverendo John. Howard Suydam
(1832-1908), de Jersey City, quien se destacara por sus
piadosos sermones religiosos para los combatientes de
la Guerra de Secesión —muchos de ellos primorosamen-
te publicados—, quien salvó la situación al sugerir el nom-
bre de Club Crepúsculo, o Tweilisht Club. No hubo objeción
a la nueva proposición.'? Superado ese obstáculo, Char-
les E Wingate, a quien ya hemos conocido, el propio
Reverendo Suydam, Henry Hall, historiadory editor," el
juez William McDowall y el Coronel W. P. Fogg,'*
autodesignados comité ejecutivo, invitaron a veintiún
comensales, todos “caballeros de bien”, al restaurante
Moquin “s, situado en Fulton Street, ciudad de NuevaYork,

* Véase The Brooklyn Daily Eagle, 5 de agosto de 1883, p. 7.* Henry Hall (1825-1913), importante historiador local y editor,
autor de la historia local de Auburn, New York (History of
Auburn, 1869), de la historia de su unidad militar durante la
Guerra de Secesión, Cayuga in the field, a record of the 19h
NewYork volunteers, (New York, 1873), y editor de la enciclo-
pedia biográfica, Americas Successful men of Affairs: An
Encyclopedia of Contemporary Biography vol.1, publicada bajo
los auspicios del diario New York Tribune (1884).
Fogg era explorador y gcógrafo, autor de varias crónicas sobre
sus viajes por cl mundo, la más recordada de las cuales es
Round the World, letters from Japan, China, India and Egypt
(Cleveland, 1872). Por aquellos días también escribió
Expedition to Egypt, de menor aceptación.
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y dieron inicio asus actividades crepusoularos. Una sede
provisional del club so estableció en el Mills Building,
Manhattan, Ciudad de Nueva York, aunque después se
decidió abandonarla por parecer una formalidad admi-
nistrativa contraria a los principios del Club.

A finales de 1883, la membresía había aumentado a
200 personas, entre las que, según los reportajes de la

prensa, había artistas, arquitectos, actores, novelistas,
ensayistas, poetas, banqueros, subastadores, agentes de
bolsa, profesores, bibliotecarios, químicos, industriales,
impresores, importadores, militares, viajantes, médicos,
editores, filósofos, economistas y políticos. La gama de
miembros activos, cra, pues, desde sus inicios y durante
toda su existencia, bastante variada y abarcaba a casi
todos los sectores de la sociedad del país. De todo había,
menos obreros y campesinos. Lo más parecido a un cam-
pesino era un socio terrateniente del estado. Sí partici-
paba cn las actividades del club, como representante de
los obreros, uno de filiación y origen fuera de duda:
Terence Vincent Powderly (1849-1924), presidente de
los Caballeros del Trabajo, el más importante sindicato
del país, a quien invitaban a todas las cenas, pero nunca
admitieron como miembro del club.!*

Martí conoció a varios de los socios activos durante
su estancia en las montañas, quienes lo aceptaron de
buen grado en las actividades del grupo por su inteli-
gencia, su sólida cultura, y también por sus altas res-
ponsabilidades consulares. Para Martí fue una experiencia
excepcional su admisión posterior a una institución a
la que pertenecía ese círculo obviamente influyente de la
sociedad neoyorquina. Estos contactos, consolidados
después de su incorporación al Club, habrían sido de
importancia incalculable antes y en los días posteriores
a un triunfo revolucionario en Cuba. Hasta qué punto, lo
veremos mejor en líneas posteriores.

Parece claro, por otra parte, que Martí se proponía
escribir mucho más sobre el Club y su verdadero carác-

ter. Las personas que conoció, no identificadas plena-
mente por él, obligaron a este investigador a la búsqueda
de todo posible contacto con ellas, sobre todo en sus
anotaciones personales. En una de estas, no menciona-
da por Isaacson, dedicada a los numerosos proyectos
de libros y ensayos que nunca pudo escribir, Martí refic-

re: “Por escribir: Una familia (los Wingate) Con el pin-

tor en la montaña.!* Las tres cachuchas (Mrs. N savins).
El paso nuevo (around tap) Jack. Nota: Vine, con cl

15 Es significativo que Laara Lindo, dirigente actual de la nueva
versión del Club, no mencione, ni a Powderly, ni a Henry George,

a, que luchaba por una concepción nueva del capi:
talismo estadounidense, en su History of the Twvilighu Club. Las

actividades de estos dos notables dirigentes en el club eran

muy destacadas por la prensa de la época.

el reformi

pintor, a verle pintar. La montaña con Coughlin:** (des.
cripción ligera). El harek” quejoso. En todas partes
ostá la tristeza (contraste de la nota guejosa con la
gloria y dicha del paisaje)”. 1”

“Los Wingate” cran dos hermanos, uno de los cua-
lcs, Charles Frederick Wingate (1848-1909), fue cl pro-
motor más activo del Club Crepúsculo en 1883, según
el propio Isaacson nos aclara. Pero no es monos cierto
que su hermano, cl general George Wood Wingate
(1840-1928), socio en la parcclación de las tierras de
la montaña, se hallaba entre los miembros del Comité
Ejecutivo que aprobó su ingreso en dicha institución,
en tanto que Charles, como Secretario del Club, certi-
ficó el documento.

En verdad, eran personalidades muy diferentes!”.
Ambos habían alcanzado una relativa prominencia en
la sociedad, la política y la economía locales, George
Wood Wingate, se había graduado de derecho en la ciu-
dad de Nueva York. Allí superó su examen de incorpora-
ción a la profesión en 1861. Durante la Guerra de
Secesión combatió en el Regimiento 22 de la Guardia
Nacional de Nueva York, en cl que alcanzó los grados
de capitán. Es interesante, por sus ramificaciones con
la historia emergente, que dio a sus experiencias béli-
cas un sentido eminentemente práctico.

Gran parte de la obra de estemilitarse refiere, como
tema de su vida, a la necesidad de que todos los ciuda-
danos de bien en los Estados Unidos practicasen el tiro,
sobre todo de fusil, a fin de estar bien preparados para
la defensa del país, porque en su experiencia de la Guerra
de Secesión los soldados de la Unión habían cvidencia-
do graves deficiencias como tiradores. E insistió tanto
en el asunto que en 1871 por propia iniciativa fundó la
hoy contendida Asociación Nacional del Rifle (National
Rifle Association) que los neoconservadores cn los Es-
tados Unidos ha convertido en un activo grupo de pre-
sión, con su programa fundamentado en el “derecho”
de los ciudadanos privados de ese país a poscer una O

varias armas, incluso de guerra. Gcorge fue clecto su
Secretario. En 1874, se le designó jefe de la práctica de
tiro en el estado de Nueva York hasta su renuncia en
1879, cargo que le permitió alcanzar el rango de Briga-

16 Pue, con toda probabilidad, el pintor e impresorW. II. Coughlin,
conocido en la ciudad de Nueva York. Una de sus obras más

¡tituló November in the xvoods (Noviembre en el bos-

ven 1896. Coughlin experimentaba también con
notable;
que) r
la fotog: A

% Brrata en las OC: “havok”. Martí quiso decir hasek (halcón)
que emite un sonido que puede describirse como “quejoso”.

18 José Martí, “Libros”, Obras Completas, t. 18, p. 287.
% Las notas biográficas de estas dos personalidades provienen

del Appleton “s Biographical Dictionary del siglo A Edición
digitalizada, y de la Enciclopedia Wikipedia, digita
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dicr General. Poco después ascendió a la presidencia
de la asociación hasta 1888. Entre los logros que se le
atribuyen se menciona cl de haber redactado las recgu-
laciones sobre tiro de fusil que durante muchos añoss
aplicaron en la Guardia Nacional y el Ejército de los
istados Unidos. ue presidente del Club Amateur de
Pusil desde 1871. En 1874 se le designó capitán del
primer cquipo de tiro de fusil de los Estados Unidos.
Por su consagración a esa disciplina deportiva se le lla-
mó “padre del tiro en los Estados Unidos”.

El General Wingate se mantuvo durante casi toda
su vida en el cargo de presidente de la Asociación de la
Guardia Nacional. En 1896 resultó electo presidente
de la Meilight Association. Su obra escrita la dedicó a
los temas militares: Last Campaign of the Twenty-
Second Regiment, New York, 1864, y Manual for Rifle-
Practice, recditado en más de siete ocasiones desde
1872, Horseback Riding through the Yellorostone (1886,
con dos ediciones posteriores), y Why should boys be
tausht to shoot (1907).

Charles Frederick Wingate, en cambio, era una per-
sona reflexiva y apacible, sicte años menor que su her-
mano. Fuc, tal vez, de mayor sensibilidad social e
inteligencia natural. Demasiado joven para luchar en
la Guerra de Secesión, nunca fue hombre de armas. Se
educó, como su hermano, en las escuclas públicas del

Mark Twain Ralph Waldo Emerson

+ WUoRaitfcGb

Charles Edwin Markham Andrew Carnegie Walt Whitman

A -

estado. La única educación recibida que pudiera sufe-
rir un grado universitario fue la de Ingeniero de Suni-
dacl. Pero, ciertamente, evidenció desde jovon una fuerte
vocación periodística. Durante cinco años fue corres
ponsal del Springfield Republican. Sus artículos los fir-

maba con el seudónimode “Carlfried”. De 1874 a 1882
editó, en ese orden, The Paper Trade Journal, The Ame-
rican Stationer, The Housekecper y el Sanitary Engineer
A partir de esta última publicación se dedicó por ente-
ro a su prolesión.

Charles escribió numerosos artículos cn la prensa
de la ciudad acerca de las pésimas condiciones de las
viviendas de los explotados obreros neoyorquinos. ln
1887 logró la aprobación de un proyecto que enmen-
daba la ley de edificios de familias de bajos ingresos y
parques pequeños. Sus inquictudes sociales y políti-
cas lo movieron a apoyar activamente, cn 1883, la
fundación del Club Crepúsculo. Como periodista cs-
cribió artículos de crítica social como “La llistoria de
la pandilla de Nvced”, que publicó en la revista North
American Reviezo en 1874. Editó también: Views und
Intervieros on Journalism (Nueva York, 1875), Twilight
Tracts (1886), Life of the Honorable Phineas T. Barnum
(1891), Persons and Places (1891), The truth about *

protection” (1892), y What shall boys do for a living?
(1901). José Martí seguramente conoció a ambos

Richard Watson Gilder Herbert Spencer

Esposos Lao y Walter Russell
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hermanos, que después promovieron y aprobaron su
ingreso en cl club).

Es cierto que el club fue inicialmente integrado por
ciudadanos marcados por el rasgo común de sus recur-
sos abundantes y de su amor por la naturaleza, pero no
lo es menos que en poco tiempo, probablemente bajo
la influencia de los numerosos artistas y escritores aso-
ciados al club, evolucionó hacia una visión crítica del
sistema norteamericano y la necesidad de relormarlo,
con una vida activa que sucesivas generaciones de inte-
lectuales creyeron necesario prolongar hasta nuestros
días. Isaacson, que tuvo aceeso a la historia del club
escrita por miembros de la primera generación,? nos
ofrece una descripción de los reglamentos de las re-
uniones, en las que participaban “las másrarasy distin-
tas personalidades en esta unión curiosa”:

Los miembros se reunían bimensualmente en forma de
un forum libre democrático. El proceso general de una
reunión típica cra marchar de la sala al comedor a las
seis del atardecer (por eso se llamaba el Chub Crepúscu-
lo). De costumbre la comida consistía en trece platos,
por un peso, y comían hasta las ocho. Durante las dos
horas y media que les quedaban, seguían discursos de
tipo extemporáneo, chistosos o serios, según la manera
del orador. Este, de acuerdo con la famosa “no Consti-
tución” del Club, tenía diez minutos para presentar su
argumento, que era seguido por un diluvio de ataques
por su ingenioso y despiadado público. La inmensa ma-
yoría de los miembros eran hombres [...]?
Lo expuesto por Isaacson nos parece sólo parte de

la verdad. Es claro que el principio de la espontancidad
era respetado en el club, pero también se acordaba un
programa anual de temas a tratar. En uno de los artícu-
los del Brooklyn Daily Fagle, precisamente el fechado
el 5 de agosto de 1883, (p. 7) aparece una lista de los
temas especiales programados por el Comité Ejecutivo
del Club que debían debatirse en el año de su funda-
ción, en los que se revelan claramente la preocupación
por los candentes asuntos sociales, éticos y de otra ín-
dole de aquellos días. Por ejemplo: “¿Es la democracia
un fracaso?, La educación técnica, El tratamiento de
la demencia, La administración de bibliotecas públi-
cas, La educación escolar pública, El sistema de paten-
tes de invenciones, La higiene contra la medicina, El
libre comercio, La libertad de fletes de barcos, La lite-
ratura americana, y La reforma del derecho”.

> Sus fuentes fueron: Joel Benton: Memories of the Twilight Club,
New York, 1910, Ovel talks az Dinner, Ye Tazilight Club, History of
Ye Twilight Club (Sociology), Tieiligha Club, Nincty Diners, A
three Years “Record, 1886, Charles F Wingate: a Serapbook of
Clippings relating to The Twvilight Club, vols. 1, 2, Papeles de
Martí, II, Miscelánea, de Gonzalo de Quesada.

" Isaacson, ibídem, p. 114.

omAO AR ae date OPAlgunos de estos temas pueden parecernos pucriles,
por ejemplo “La Higiene contra la medicina”, pero si los
vemos con los ojos de ese siglo, comprobaremos que se
trata simplemente de una aproximación inicial al tema
de la medicina preventiva, valiéndose de la divulgación
como método de lucha. En resumen, se trataba de to-
mar conciencia de los males de aquella sociedad y reco-
mendar medidas para darles solución. Sería ingenuo
pensar que Martí desconociese estos detalles.

Hay que decir, por otra parte, que Martí no perdió
tiempo durante su estancia en el retiro veraniego de la
montaña, que no cra la sede oficial del club.? No sólo
se ganó la amistad de algunos de los socios, sino que
fue invitado, el 23 del octubre otoñal de 1890, por el
propio Charles E Wingate a dirigirles la palabra cn la
ciudad de Nueva York. Por las tradiciones del club y por
la realidad de que en su auditorio de setenta y tres co-
mensales no había nadic de habla hispana, Martí se vio
obligado a hablarles en inglés. De su intervención ha
sobrevivido un fragmento ilustrativo de las ideas que
Martí expresó en aquella cena memorable, recogido en
sus Obras completas:

[...] Pero una lección inolvidable y profunda, para mí como
para los demás, me dejó mi viaje a las montañas y la aco-
gida benévola a que alude el señor presidente. Se hablaba
entonces, y aún puede ser que se hable hoy, entre políti-
cos ignorantes y adementados de la intrusión disimulada,
con estos o aquellos pretextos plausibles, de estas fuerzas
del Norte en los pueblos merítorios, laboriosos, aseen-
dentes, de la América española, de la intrusión, so nom-
bre de la libertad, en la libertad ajena, que es delito que
no se ha de cometer, porque harto saben los que en ella
viven que, a vueltas con sus elementos heterogéneos lo
que triunfa aquí al fin y al cabo es la gran conciencia
nacional, que no permite ya de semejante mancha. Pero
si esa unión violenta de que suelen hablar, una que otra
vez, los políticos adementados e ignorantes, no ha de rea-
lizarse ciertamente por la nobleza de la tierra que la ha-
bría de imponer, y la de las tierras que la habrían de resistir,
hay otra unión simpática y posible, tan apetecible del lado
de acá de la frontera, como del lado de allá, y es la que no
puede dejar de nacer del trato mutuo, despreocupado y
justiciero de los hombres de una zona con los hombres de
la otra, de los hombres de veras, cordiales y cultos, como
esta asamblea de cabezas firmes y espíritus amantes de la
justicia, ante quienes depone el extranjero humilde su
corazón agradecido.”

2 El Club, como hemos visto, renunció a tener una sede oficial.
Las copiosas comidas que organizaba se realizaban en la época
de Martí, en el restaurante del Hotel Brighton, en la playa de
Coney Island, y otros más cercanos en Manhatan

2 Fragmento del discurso pronunciado por José Martí en el
Twilight Club, el 22 de octubre de 1890, aparecido en el perió-
dico El Porvenir de Nueva York, 29 de octubre de 1890, bajo el



Acontecimientos yzAMARe late,rrvr 39

Su intervención, dadas las reglas del club, no podía
sobrepasar los diez minutos, por lo que no debe habersido mucho más extensa que el fragmento citado. Pero
difícilmente se puede decir tanto en tan poco tiempo. El
tema principal del mensaje de Martí era la proclividad
de ciertos políticos incultos y enloquecidos norteameri-
canos a la intervención y expansión estadounidense a
costa de la América Latina. Dicho sucintamente, era el
tema del imperialismo yanqui, delicado, controvertido,
en el que Martí se internó audazmente en la confianza
de que el auditorio del club, conocido por sus posicio-
nes constructivas y progresistas, sería capaz de inter-
pretarlo y discutirlo con objetividad. De esa discusión,
que seguía siempre a la presentación de un problema
delicado, no aparecen vestigios.

Y a continuación sigue la nota periodística de la ins-
titución, más interesante por lo que deja de decir que
por lo que informa, traducida al español por Isaacson:

La noche concluyó con un discurso simpático, por el
señor José Martí, traductor de “Ramona” y de otras pro-
ducciones literarias americanas — recientemente liber-
tado de la prisión española — que describió sus vacaciones
en las montañas de Catskill, e hizo una súplica elocuen-
te por más relaciones de tipo confraternales entre las
gentes de las Repúblicas Hispanas y las Américas.”

En relación con la nota del Club para la prensa es de
lamentar la inexactitud sobre la prisión española deMartí
y su pobre caracterización del invitado, aparte de la rea-
lidad de que el Héroe Nacional de Cuba no suplicó cosa
alguna, sino que llamó la atención sobre el fenómeno
expansionista estadounidense. Pero dos meses después,
el 23 de diciembre de 1890, José Martí recibió su certi-
ficado de socio del Chub Crepúsculo, redactado con
matices humorísticos, tomado de un anexo entregado
por Gonzalo de Quesada a Isaacson, quien lo reprodujo
en su artículo. Conviene identificar a varios de los miem-
bros del Comité Ejecutivo que subscribieron el certifi-
cado emitido a nombre de José Martí. Estaban, desde
luego, George Wood Wingate, a quien ya nos hemos
referido, y su hermano Charles, que fungía como secre-
tario, pero además lo acompañaron en el acto de la
firma Rossiter Jonson, escritor, entonces Vice Editor
de laAmerican Cyclopedia. También se encontraba John
Celibergos Zacho, fallecido en 1898, famoso escritor y
bibliotecario de gran experiencia y habilidad profesio-
nal, curador de la documentación de la Cooper
Institutional History, perteneciente a la Cooper Union;

título “Recuerdos de Verano”. Véase la nota preliminar de Martí
a sus Versos Sencillos, t. 16, pp 61-62 de las Obras Completas,
en la que José Martí se refiere a su estancia en las montañas.

2 Owl Talks, 179th Dinner, oct. 23, 1890 (Ninth Season), en
Isaacson, loc. cit.

Silas Sadler Packard (1827-1898), profesor y escritor,
especializado en Economía yComercio, que eventualmen-
te llegó a crear una red de 55 universidades de esa espe-
cialidad. La primera se fundó en un piso alto del edificio
de la Cooper Union; Christian Nestell Bovee (1820-1904),
escritor y abogado, cofundador del Club Athencum, que
publicara la obra Thoughts, Feelings and uncies (New
York, 1857) y también Intuitions and Summarics of
Thought; el Coronel W. O. MacDowell, (1819-1903),
autor de Oration of the Origin, purposes and claims of
the Ladies * Mt. Vernon Association,” (1858) fundador
del club y E. W. Chamberlain, hombre de negocios de
Saratoga, Nueva York. Todos, salvo tal vez este último,
eran intelectuales de cierta entidad. Hasta aquí lo que
se había olvidado o ignorado de lo que siempre fue vis-
to como un episodio menor en la vida de Martí, salvo
por la notable excepción de Enrique López Mesa, en
cuya nota ya citada afirma que el Club Crepúsculo fue
“la única asociación netamente norteamericana a la
cual perteneció José Martí”.

Meses después de la muerte de Martí, según nos
refiere Enrique López, el Twilight Club dedicó a Cuba
su sesión regular del 9 de abril de 1896, a la cual invitó
a tres figuras de la emigración: Fidel G. Pierra, Emilio
del Castillo y Arístides Agramonte. El Club declaró su
simpatía por la causa cubana y pidió al Presidente
Cleveland el reconocimiento de la beligerancia de la
revolución cubana”.

El artículo que sobre este acontecimiento se pu-
blicó en Patria, el 15 de abril de 1896, es más extenso
y detallado que la nota mencionada. Fue en realidad
una tarde de debate, como solían serlo todas, en la
que la abrumadora mayoría de los asistentes hablaron
a favor de Cuba, salvo un ciudadano británico, que se
manifestó a favor de España -y salió mal parado de la
experiencia. Al final, cosa inusual, se aprobó una de-
claración favorable a los revolucionarios cubanos en
la que se afirma: “El Twilight Club declara terminan-
temente que siente profunda simpatía por el heroico
pueblo de Cuba que pelea por su libertad e indepen-
dencia y pide al Presidente Cleveland que lo reconoz-
ca como beligerante”.

Aunque no era ese el tema que ocupaba a Enrique
López, la nota en cuestión es ilustrativa, porque lo poco
que nos informa Isaacson no sustenta adecuadamente
ese final, empequeñecido además por la concisión del
texto periodístico. No puede ignorarse que se trata de
una abierta posición política sobre un tema muy deba-

25 Es un pequeño libro de 70 páginas en que se hace la historia de
esa asociación de damas y su lucha por convertir la localidad
de Mt. Vernon en monumento nacional honrando a George
Washington.
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asumida por personalidades

caracterizadas como sencillos amantes de la naturale-

2. Por otra parte, el propio Isaateson menciona Cn su

artículo referido que en 1950, icoha de su publicación,

conoció que el Honorable George Mbert Wingate, evi-

dentemente juez o legislador del estado o de la nación,

nicto de Charles E Wingate, “es presidente actual del

Tkeilight Park Association [...] que trata de mantener

la tradición rústica que establecieron sus precursores

en HMaines Falls, Nueva York”.

No parece, por cierto, que sólo
tra ,

“la tradición rústica”. Una búsqueda rápida nos permb

tió localizar informaciones que indican que
cl Club Gre:

púsculo nunca dejó de existir. Las referencias

enciclopódicas, con su habitual concisión, lo definen

claramente como una institución fundada a fines del si-

glo xix, con el fin de oponerse al profundo deterioro

moral prevaleciente en aquel período
de transición, for-

taleciendo la conciencia espiritual y la ética Cn la so-

ciedad de los Estados Unidos.” Aún hoy continúa su

interacción con la sociedad de esc país; que no era en

los tiempos de Martí, nies probable que lo sca hoy, una
institución de simples ciudadanos atraídos por

el dis-

frute de los paisajesy elambiente “rústico”, en
las cau-

tivadoras montañas de CatskilL. o

La reciente historia del club dividida en
diez perío-

dos, escrita por el Profesor Laara Lindo,
uno de losdiri-

gentes de la actual versión, de origen canadiense,

sugiere una realidad algo más compleja, pues
los miem-

bros de la institución no se dedicaban solamente 4 la

contemplación del ambiente campestre, a la buena

cocina y a divertirse “racionalmente” en el verano.

Algunos eran grandes figuras nacionales e
internacio-

nales de la ensayística y de la poesía, de la política y de

las finanzas estadounidenses, convencidos
de que, dada

la magnitud de la crisis en el país, el momento exigía

acción. El propio artículo de Patria, que
acabamos de

citar, aclara que “el Twilight se compone
en su mayoría

de periodistas, literatos, abogados y personas
amantes

del estudio, y de caballeros particulares
acomodados

y de influencia”.
La situación en los Estados Unidos era entonces

dramática. Ante los ojos atónitos de la sociedad
norte-

americana, desaparecía la república de Lincoln, conce-

tido?” por aquellos días,

itase de mantener

22 Por entonces tenía lugar en todo el país una intensa lucha

política en torno del reconocimiento de la beligerancia de los

revolucionarios cubanos. Muchos legisladores republicanos y

demócratas, en parte debido a las presiones del pueblo norte-

americano, habían logrado su aprobación por el congreso de
dos Unidos, pero el gobierno de Grover Cleveland se

reconocerla durante todo su mandato.
» Véase la Enciclopedia Wikipedia, en Internet, Portal de la

University of Science and Philosophy, con sede cn Virginia.
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bida para la ipualdad y cl bien de todos. Emergía, con el

espanto de intelectuales y pueblo, una nueva república

imperlal cuyos poderosos representantes xo proponían,

yen buena cuenta lograron, apoderarse de los recursos
del decadente imperio español y del planeta, y en la

que ca lo interno prevalecían la corrupción, el fraude
electoral, el magnicidioy la represión más desembozada
de obreros y campesinos.

Si algo en común tenísn esos rebeldes de todas las
enes cra su visión crítica del deterio-
político de una nación que rápida

mente declinaba hacia su destino imperialista. ¿Quiénes

eran estos hombres? ¿Por guc llegaron
a unirse cn una

cruzada por las reformas sociales, por la paz, por la

armonía y el cquilibrio entre los pueblos? ¿Por qué aco-

gieron con simpatía a Josó Martí?

Laara Lindo dispone, por su autoridad en el actual

Club Crepúsculo, de la documentación que lc permite

aclarar algunos aspectos relevantes
de la institución.*

Su opinión es que los principios del primer Club Cre-

púsculo son hoy tan válidos y útiles como cuando se

escribieron. Se trata, tal vez con más urgencia que nun-

ca, de contribuir a paliar,
si no fuera posible eliminarla,

la crisis terminal que hoy experimenta
la sociedad es-

tadounidensce. Según Laara Lindo, uno de los pensado-

res que más influyó en la géncsis del Club, ciertamente

dentro de los límites ya precisados,
fue el filósofo britá-

nico Herbert Spencer (1820-1903), iniciador de una

impugnada tendencia reformista en Inglaterra. Para

Laara Lindo, Spencer dejó su impronta en
la literatura,

la sociedad, la política y la filosofía de
los Estados Uni-

dos, a cuyos más importantes representantes
conoció,

entre ellos a Ralph Waldo Emerson (1803-1882).” En

este proceso puede haber sido importante
la acción del

secretario personal de Spencer para los Estados Uni-

dos, el notable ensayista James
Howard Bridge (1858-

1939), también miembro del club, autor de una crítica

sistemática y consecuente de la burguesía nortcameri-

cana, que escribió en numerosos ensayos, entre los que
sobresale la obra biográfica que en su tiempo fuc un

éxito editorial titulada Millionaire and Grub Street:

comrade contacts in the Last Century.”

profeslones y oríBl

ro ético, moral y

A2 Basta un clic en las numerosas entradas de este intelectual y

del Club Crepúsculo en Interct y se accede a toda la informa:
ción de esa institución y su historia, en verdad útil, pero que cl

investigador debe evaluar cuidadosamente en su contexto.
2 Laara Lindo no aclara dónde, cuándo y cómo Spencer y

Emerson

se conocieron y de qué manera Spencer influyó en Emerson.

Por otra parte, Emerson cra ya de edad avazada y falleció en cl

propio año de 1882, antes de la creación del Club Crepúsculo,
de suerte que sólo pudo influiren él mediante sus enseñanzas,
particularmente en lo referentea Finecosidad de retornar a

una vida natural y sana.
29 Lo publicó la editorial (Ayer Co. Publishers), reeditado en 1968.
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“También aparece entre los socios el llamado “deca-

no de la poesía estadounidense” y “pocta laureado de
la democracia”, Charles Edwin Markham (1852-1940),
que en una ocasión respondiera a sus críticos, preocu-
pados más por su posición política comprometida que
por su genio ercativo, con una oración que parece par
ralrascar otra martiana: “ponerse del lado de los opri-
midos cs lo único digno que puede hacerse en la vida”.
Y en otra parte subrayaba, “en vano construimos la ciu-
dad, si antes no construimos al hombre”. Y Walt
Whitman (1819-1892), el genio de Leaves of Grass,
que proclamaba en su Canto ami mismo que “lo que
es mío debe ser vuestro,/ pues cada átomo me perte-
nece/ tanto como os pertenece a vosotros”/, editor
durante varios años del Brooklyn Daily Eagle, fue otro
de los miembros notables del Club Crepúsculo, como
lo fuc también Richard Watson Gilder (1844-1909),
presidente y editor de la revista The Century, que Martí
tanto respetó, crítico literario y musical, fecundo poe-
ta, editor y presentador de las Obras Completas de
Abraham Lincoln, y autor de la obra Lincoln the leader:
que habitualmente disfrutaba de su descanso de vera-
no en el Twilight Park, Y el no menos importante Oliver
Wendell Holmes (1809-1894), jurisconsulto, médico
con varias obras científicas publicadas, poeta y autor
de El Derecho Civil (Common Law), amigo de Emerson
y de William James. Y John Burroughs (1837-1921), el
notable naturalista y poeta, amigo de Whitman, que
escribió El Evangelio de la Naturaleza (The Gospel of
Nature), y residía, precisamente, en lasmontañas Catskill
cuando Martí las visitó, o Henry Holt (1840-1926), con-
siderado uno de los más importantes editores norteame-
ricanos de los siglosxixy xx, director en su juventud de la
primera edición de la revista Life (1883), autor de
Calmire, yCosmic Relations and immortality (1919), obra
en la que revela su vocación mística.

Pero también, entre ellos se encontraba Andrew
Carnegie (1835-1919), el multimillonario filántropo,
escritor, ensayista, amante de la paz, que a principios
del siglo xx llegaría a la presidencia de la Liga para la
Paz de Nueva York, el mismo que escribió que el mundo
civilizado, como resultado de la aplicación de la elec-
tricidad a las comunicaciones, había devenido un solo
cuerpo interdependientey lo sería cada vez más, lo que
impediría que nación alguna fuese a la guerra contra
otra sin agredir a toda la humanidad. El mundo -en sus
sueños- era ya, o sería, una gran familia.

Y el no menos notable escritor Mark Twain (1835-
1910), que desde su juventud se enfrentó a la opresión,
la maldad y la impostura; que en uno de sus veranos en
el Twilight Park entretuvo a los vacacionistas leyéndoles
sus obras en voz alta en la puerta de su cabaña, y murió
miembro de la Liga Antiimperialista de Nueva York. O

6

Menry George, el economistay reformista que ercó cl
primer partido obrero socialista en la ciudad de Nueva
York, autor de una obra clásica, Progress und Poverty,
uno de los más asiduos asistentes a las cenas erepuscu-
lares del olub. Y el obrero ferroviario Terence Vincent
Powderly, cl líder que dirigía la central obrera más po
derosa de los Estados Unidos, Los Caballeros del Tru:
bajo, que en 1886 había alcanzado la cifra de más de
700,000 afiliados de todos los oficios, capaz de paralizar
con sus huelgas a las redes ferrocarriloras y regiones
enteras de los Estados Unidos, detestado y amenazado
de muerte por los grandes capitalistas y sus testaferros,
pero invitado a todas las cenas del club, a las que inva-
riablemente asistía porque en ellas podía conversar in-
formalmente con intelectuales y empresarios, y porque
su mensaje trascendía a grandes sectores de la burguc-
sía y de la sociedad estadounidense. O Brander Mathews,
escritor, profesor de lengua y cultura inglesa de la Uni-
versidad de Columbia. O Carroll Beckwith, pintor re-
tratista de moda, o John Alexander, presidente de la
Academia Nacional de Discño. O la notable actriz Maude
Adams, muy joven en los días de Martí. O los escritores
Hamlin Adams y Mary Mapes Dodge, autora de /lans
Brinker y tantos otros.

Los escritores y poetas del primer período del Club
Crepúsculo, de ideas políticas, sociales y religiosas no
siempre coincidentes, mas convergentes en los temas
esenciales de la paz, la hermandady la solidaridad hu-
mana, escribieron desde el Club Crepúsculo un Código
Ético de los Poetas (Poets “Code of Ethics), que aparc-
ció publicado en los días de Martí y hoy reproducido cn
la historia del club por Laara Lindo. Interesa verlo en
su versión original, con dos puntos finales aportados
por miembros de períodos posteriores del club: código
ético de los poetas.
1. Hacer realidad la idea de la hermandad entre los

hombres mediante acciones justas y de buena vo-
luntad hacia todos los hombres, en vez de privarlos
de lo que poseen.

2. Descubrir que todos los hombres son extensiones
de cada uno, que el hombre está hecho para el hom-
bre, y que el dolor de un hombre es el dolor de
todos los hombres.

3. Desarrollar el carácter, la inteligencia y la buena
ciudadanía enseñando a cada hombre desde una
edad temprana a ser un buen vecino y un ciudada-
no leal.

4. Descubrir el interior de cada hombre despertando
en él la chispa del genio divino que subyace en todos.

5. Enseñar al hombre a pensar, más que a memorizar
y repetir.
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6. Comprender que la labor realizada para el mundo

material debe ennoblecer al hombre y no aplastar su
alma bajo las ruedas de las máquinas industriales.

7. Comprender que el hombre es Mente, y no cuer-
po, que es Espíritu inmortal, y no materia mortal,
que es bueno y no perverso.

8. Enjuiciar la justeza y religiosidad de hombre por lo
que hace a sus prójimos y no por sus creencias,
doctrinas, credos o dogmas.
Lao y Walter Russell, esposos miembros del Club de

períodos posteriores, añadieron los puntos 9 y 10, en
esencia:
9. Impartir un curso científico para el estudio de la

aplicación del Código de Relaciones Humanas de
Herbert Spencer.

10. Combinar la ciencia y la filosofía en la educación
integrada."
Puede comprenderse, a juzgar por el marasmo en

que los neo-conservadores han sumido a la sociedad
estadounidense, el efecto limitado que tuvo este bien
intencionado código en la opinión pública de aquellos
días. Era en definitiva, una acción, pero aún apartada
de la necesaria unión entre la divulgación de los princi-
pios y el quehacer del pueblo. Lo cierto es que fue un
paso de progreso, en el momento en que se consolida-
ba en el poder la feroz tiranía de los £rupos más pode-
rosos de la burguesía norteamericana, cuya actividad
depredadora internacional e interna se intensifica en
nuestros días.

Por ello, se ha hecho necesario resucitar al Club Cre-
púsculo en pleno siglo xx1, hoy con un matiz místico
que en el siglo xix existía, pero en franca minoría, fal-

tándole además el brillo y el respeto generalizado a los
talentos excepcionales que en los primeros tiempos
abundaban en sus filas. Uno se pregunta qué periodista
estadounidense puede hoy hablarle a un auditorio con
la autoridad y el coraje de John Swinton (1829-1901),
el célebre periodista, editor y médico a quien Martí
describiera como un “anciano a quien las injusticias
enardecen, y vio en Karl Marx tamaños de monte y luz
de Sócrates”” que dirigiera durante una década al Neto
York Times (1860-1870) y después fuera jete de redac-
ción del Nezz York Sun (1870-1892) de Charles Dana, y
llegara a ser incluso dirigente del Labor Reform
Movement y amigo del reformista Henry George, y del
dirigente obrero Terence Vincent Powderly; que un 12

e Laara Lindo, History of the Twilight Club, página Web.
Martí, OC,t. 9, p. 389.

de abril de 1883, durante una de las famosas cenas del
Club Crepúsculo organizada por los periodistas del club
para tratar el tema de su profesión, dijo unas palabras
que hoy aparecen cn los anales periodísticos en los Els
tados Unidos,* Eran los días en que los capitales finan-
cieros e industriales del Este del país se habían
apoderado, entre otros diarios, del New York Times y de

su política editorial. Esa noche Swinton, provocado por
alguien que se atrevió a proponer un brindis “por la
libertad de prensa” improvisó una réplica que no exce-
dió la mitad de los diez minutos permitidos:

No existe en los Estados Unidos prensa independiente,
salvo en algunos pueblos pequeños del interior. Ustedes
lo saben y también lo sé yo. No hay uno de ustedes que
se atreva a escribir sus opiniones honestas, aún cuando
de antemano supieran que jamás serían impresas. Á mí
me pagan $150.00 semanales para que mis opiniones
honestas jamás aparezcan en el periódico. A muchos de
ustedes se les paga salarios con el mismo fin. Si yo per-
miticra la publicación de mis opiniones honestas en una
sola edición del periódico, como Othello, antes de trans-
curridas veinticuatro horas mi cargo habría desapareci-
do. El deber y el trabajo de los periodistas de Nueva York

es destruir la verdad, mentir sin escrúpulos, pervertir,
denigrar, babear a los pies de Mamón, y vender su estir-

pe y su país a cambio del pan de cada día. Ustedes lo
saben y yo también lo sé, y ¿qué tontería es esta de brin-
dar por una “prensa independiente?”. Somos los instru-
mentos y vasallos de los ricos tras las bambalinas. Somos
marionctas. Ellos tiran de las cuerdas y nosotros danza-
mos. Nuestro talento, nuestras posibilidades y nuestras
vidas son en su totalidad propiedad de otros hombres.
Somos prostitutas intelectuales.*
Intervenciones como esta indican el tono y la natu-

raleza de muchos de los temas que se debatían libre-
mente en el club. Su repercusión en la opinión pública
fue siempre notable. Es cierto que no se acostumbraba
a registrar, guardar y mucho menos difundir notas tex-
tuales de las intervenciones de los miembros del club,
práctica que se proponía proteger a los autores, y de la
que el propio Martí fue víctima. Las palabras de Swinton,
sin embargo, fueron tomadas taquigráficamente por
un periodista amigo, y después reproducidas en los
periódicos de la época. El Brooklyn Daily Eagle, del 5
de agosto de 1883, decía a sus lectores: “El discurso de
cinco minutos de John Swinton, del Sun, acerca de lo
que ningún periodista se atreve a escribir, será siempre
recordado por quienes lo escucharon, como uno de los
más elocuentes y representativos de su oficio, digno de

% Hay documentación pródiga en detalles de aquella memorable
jornada. Por ejemplo “Journalists” Gathering”, Twilight Club,
New York City, 12 de abril de 1883, Internet, 29 julio 2006.

3 Laara Lindo, “History of the Twilight Club”. op. cit.



Acontecimientos 43Ez m Amr. ladc Ofservo

un sajón* de ley. Se ha sugerido frecuentemente que
[intervenciones como esta] merecen ser registradas”.
Se trata de informaciones que invariablemente lle-

gaban al público y a perlodistas y reporteros alertas,
entre los que se encontraba José Martí. Incidentes como
este pueden explicar la atracción que esta institución
ejerció cn él. Porque el proceso revolucionario que se
gestaba bajo su liderato no tenía lugar en un vacío po-

lítico, sino en un contexto internacional complejo en
el que chocaban, a veces violentamente, los intereses
de monarquías y repúblicas con el común denomina-
dor de sus ambiciones imperiales.

¿Qué podría hacer Cuba pequeña, de escasamente
unos dos millones y medio de habitantes, con parte

de

su economía en manos de las grandes empresas azuca-

reras y de minas de su vecino poderoso, sola, en su lu:

cha contra la anexión y por la independencia? ¿Qué

haría si, alcanzada ésta, se viera obligada a defenderla

contra la ya gigantesca potencia imperial de la repúbli-

ca del norte, con cerca de más de setenta millones de

habitantes, una industria desarrollada y un ejército y

una armada imposibles de detener con los escasos

que la revolución disponía? Martí sabía quemedios de acionales contendría que hallar amigos, aliados intern
intereses opuestos a los de los Estados Unidos, dispues-

tos a equilibrar el expansionismo norteamericano y tal
vez lo más importante —buscar vías para influir con la

verdad de Cuba en un pueblo hasta el día de hoy enga-
ñado y conducido al sacrificio en defensa de causas es-

purias e injustas. Cuatro años antes, al producirse los

hechos a que dieron lugar las actividades del provoca-
dor Augustus K. Cutting, yMéxico se halló de nuevo en

peligro de anexión, Martí alertó a su amigo, el mexica-

no Manuel Mercado:

Ese [el pueblo] es aquí el gobierno verdadero [...] de

manera que en las relaciones con este, que poco puede

en los casos de conflicto, hay que tener constantemente en
la mira en aquel, que es el que los produce o evita. A ese

gobierno invisible y enorme es al que hay que tomar las
avenidas [...] de manera que aquí no se ha de cortejar a
un rey ni a un presidente; si no a la masa nacional, que
con toda realidad rige y preside.*

Nunca olvidó Martí su experiencia en el caso Cutting.
Pues bien, es nuestra hipótesis que una de las vías alter-
nas previstas por Martí para llegar al pueblo norteame-
ricano fue el Club Crepúsculo, caja de resonancia

as Sé EiJohn Swinton nació en Escocia y cmigró en 1840 a los Estados
Unidos

]

2 José Mart O

qe Martí Correspomtiencia particular para el Partido Liberal
New York, 2 de agosto de 1886, en José Martí, OC, t 7, p. 36

política y social con cfecto multiplicador. Porque esa
institución, con su variada gama de socios que prácti:
camente representaba a casi todos los grupos de la s0-

oledad estadounidense, ya en aquellos días desbordaba
ampliamente al estado de Nueva York; e invitaba a sus
actividades n personalidades curopeas, y norteameri-

canas de otros estados del país, en los que se fundaron

varias filiales, (por ejemplo, Texas y ( Jregon). ls evi-

dente que podía ser un medio para lograr los objetivos

de divulgación y persuasión cn los Estados Unidos que
Martí creía imprescindibles para la causa cubana,

En esta delicada situación se encontraba el apóstol

al tomar las riendas de la revolución cubana y aproxi-

marse a su sueño de ercar una Nucva nación indcpcn-

diente. El lector se preguntará por qué en los cinco

años escasos cn que permaneció en Nueva York, antes

de partir hacia Cuba, no se registran contactos
de Mart

con el Club Crepúsculo. Tal vez el contacto se produjo

y el documento no ha sido aún hallado. Nadie pucde

estar enteramente seguro de que en nuestros archi-

vos se encuentran todas los documentos de
José Martí

Pero a pesar de ello, nuestra hipótesis es que
después

de explorada la membresía del club, y de logrado cel

ingreso, Martí comprendió que no podría priorizar a

los nuevos y futuros amigos, que se movían C

interactuaban en muchos casos desde las cumbres de

la sociedad, la cultura y la economía estadouniden-

ses. Todo el tiempo y todos los recursos disponibles

los requería Martí para responder a la gigantesca ta-

rea que tenía ante sí— la unificación de la emigración,
la creación de un Partido revolucionario y la acumula-

ción de los medios esenciales para el inicio de las ope-
raciones militares en Cuba.

Podemos lamentarnos de que el imperativo de sus

tareas revolucionarias haya impedido a Martí conocer

mejor a los influyentes socios que respetuosamente lo

escucharon en 1890, caracterizados en “Vindicación

de Cuba”, su inolvidable artículo acerca de las dos pa-
trias norteamericanas, publicado en un periódico de
Nueva York en 1889: los hombres y mujeres de la patria
de Lincoln, que tanto amaba, y la del provocador y mer-
cenario Augustus K. Cutting, que temía, por enajena-
da e imperial, cruel y expansionista, y explotadora de
las riquezas ajenas. Pero las puertas de la institución

que había conseguido abrir, a su disposición permanc-
cieron abiertas, incluso después de su muerte. MW
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hijos y nietos de Fidel

e
a

J A e contó mi madre, que con apenas 6 años, le
'A / pedí me comprara un radio para oír a Fidel, y

de esa manera comencé a hacerme cómplice
du sus sucños. Cosas como ésta le sucedicron a los na-
cidos después del Primero de Enero del 59, Fuimos in-
corporándolo a nuestro quehacer cotidiano, y como un
padre, ha cstado acompañándonos en ese camino difí-
cil que cs la vida.

Crecimos viéndolo en las mañanas, las tardes y las
noches: hablándonos en grandes plazas; entrando en
nuestras casas por la TV o el radio; leyéndole al otro
día. para buscar. entre líncas, cl verdadero mensaje o
algo más que no hubiese quedado claro. Reímos con él

en momentos felices, juegos de pelota, entrega de gran-
des obras, también lloramos cuando su palabra
entrecortada le dio voz al dolor de todo un pueblo despi-
diendo el duelo de nuestros hermanos caídos, y le segui-
mos en marchas y tribunas reclamando la devolución de
uno de sus pequeños hijos y ahora exigiendo la libera-
ción de cinco de ellos que agigantaron su talla para con-
vertirse en héroes. Siempre lo sentimos como buen padre,
preocupado por nuestros estudios, nuestras notas, nues-
tras carreras y nuestro futuro profesional. Obsesionado
con nuestra salud, sicmpre procurándonos cl mejor de
los tratamientos y cómo producir más, para mejorar cl
alimento de cada uno de nosotros.
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Cuando había algún problema, siempre ofamos de-

cua los mayores, “Deja que Pidel se entere” y en próxi-
mos discursos ahí estaba la crítica y, más que ella, la
forma de entrentary resolverel problema. Siempre nos
inspiró su ejemplo, su hidalguía, y diciendo las verda-
desalmás poderoso enemigo de la nación cubana. Tun»
bien frente a las adversidades de la naturaleza, ciclón,
huracán o sequía, estaba ahí desafiando peligros, con
la orientación certera, sin escatimar desvelos o recur
sos materiales, para defender la vida de cada uno de
sus hijos. Si hay amenaza, sale primero a poner el pe-
cho, respondiendo firme y preciso como esperábamos
los suyos, orgullosos de papá, que va ealando hasta el
tuctano su ejemplo en cada uno de nosotros

Entre nuestros primeros recuerdos figura el oírle
decir a nuestros otros padres, los de casa, cuando salía
en el televisor: Mira, nené, “Papá Fidel”, quizás ahora
“Abuelito Fidel”. Nos acostumbramos a verle, escucharle
y Icerle, a esperar su orientación, a ver hacia dónde
apuntaba la saeta de tus sueños, para soñar en esa di-
rección. Fue como cl padre que no tuvieron muchos,
como yo, y el segundo padre de todos los demás.

Ahora, en tiempos más recientes, nos enorgullece-
mos cuando escuchamos decir a Chávez o a Evo que

para ellos Fidel es el hermano mayor, y así va ereciendo
vada día nuestra familla. También Jos que le agradecen
la luz renacida en sus ojos por la Operación Milagro o la

llegnda del médico cubano a los parajes más apartados
en diversos lugares del plancta

Y es que el curso inexorable de la historia confirma
la sabiduría de sus previsiones y engrandece su estatu
ra. como revolucionario y como estadista, Cuántas ve-

ces en acaloradas discuslones con enemigos políticos
han expresado: “Fidel es otra cosa” o “Al César lo que
es del César”. Todos, amigos y enemigos, ante una con:
ducta intachable, regida por la ética, alos largo de medio
siglo de vida política le reconocen y respetan

Como un padre querido y respetado para muchos,
entrañable abuelo para los más pequeños, Fidel reóne
en su persona los anhelos largamente acariciados por
un pueblo cargado de ansias de libertad, de justicia y
deseoso de abrazarse “con los pobres de la tierra”

Hoy, todos sus hijos y nietos, satisfechos de formar
parte de esa familia maravillosa que Fidel ha formado,
queremos agradecerle haber hecho de nosotros Jos
hombres y mujeres que somos, y pedirle que siga so-
ñando, que nosotros seguiremos el camino de la lucha
para hacer realidad cada una de sus utopías. M
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Aniversario 105 be La BintioteCca NACIONAL

Biblioteca Nacional:
105 años al servicio
names Acosta Maros

ME ls decccrobrede 1901,esta fechade ercacióndeUM , : ;a a Biblioteca Nacional de Cuba, No porqueese díaE

Saa buiva tenido lugar la mentorable ccremonia que
todos imaginamos, simo porque ast higura con carioter
retronetivo el nonibramiento al caréo de su primer Di

Militar del
el General

rector, Donungo Mgarola Caneda. La Orden
Interventor de los Estados Unidos en la ista,
Leonard Wood, se limitaba acasignar un nx
de S125

¿ro sueldo
pesos mensuales a quien debía fracasar en la

quimerica tarea de hacer funcionar una institución se
mejante sta contar con presupuesto, sede, mucbles, ni
libros, mucho menos con bibliotecarios graduados.

Man transcurrido LOS añosy la Biblioteca Nacional
de Cuba no sólo existe, contrariamente alo que espe-raban los estrategas imperiales siempre descosos de
demostrar nuestra incapacidad para ejercer el
autogobierno, sino que constituye uno de los más for
midables valladares conque contamos para reafirmar yderender nuestra soberanía, independencia y libertad

Por ironías d la Historia nos ha unido lo que de-
bió dividirnos, y ha contribuido a liberarnos lo quedebió servir para esclavizarnos No naufragó nuestra
principal institución bibliográfica: la salvamos noso-
tros mismos, los cubanos.

Por aquel entonces, por supuesto, pocos podían
imaginar que nuestra Biblioteca Nacional pudiese salir
adelante. Los más optimistas no podían concebir que
pudiese sobrevivir, mucho menos llegar a serla institu
ción que es hoy, sin la cual Cuba no sería la misma
podemos decir sin temor a exagerar. Porque, ¿es con-
ecbible Cuba sin las colecciones del periódico Patria,
sin los grabados de Federico Mialhe, sin las fotografías

,
de las guerras de independencia de Gómez de la Carre-
ra, sin las revistas Bohemia, Bimestre Cubano o Carte-
les, sin los manuscritos de Lezama y Carpentier, sin cl
origmal de *Biogratía de un cimarrón”, sin las partitu-
ras de Lecuona o la colección que conservamos de más
de 12 mil carteles de la Revolución?

Aquel remoto 18 de octubre de 1907, no surgía la
Biblioteca Nacional de uba bajo augurios especiales
Nada indicaba que aquel decreto burocrático quedaría

en la historia. Una búsqueda en Internet de lo ocurrido
en mescs anteriores de csc mismo año, y ese mismo
día, demuestra que los tiempos no eran los predestina-
dos como para inaugurar bibliotecas. Veamos:

En enero de 1901, Australia declaraba su independen-
cia del Kcino Unido, se descubría petróleo en Texas, y
Chejov estrenaba su obra “Tres hermanas”, en el Teatro
Moscovita del Arte. En febrero, continuaba con toda cru-
deza la guerra Anglo-Bocr, J P. Morgan dejaba inaugura-
da la US Steel Co, y se decretaba por el Comité de Reglas
del Baseball de los Estados Unidos que todo foul conta-
ba como strike, excepto después del segundo. En marzo,
se iniciaba cl segundo mandato presidencial de William
Me Kinley y se fundaba la Unión Democrática de
Librepensadores de Holanda. En abril, en Nueva York se
exigía, por primera vez, la chapa en los automóviles,
previo pago de un dólar y ocurría un gran motín
antisemita en Budapest. En mayo, se inauguraba en
Búttalo la Exposición Panamericana, un fuego destruía

se publicaban los relatos de1700 casas en Jacksonville
Sherlock Holmes conocidos como “Aventuras en Priority
School” y fuerzas norteamericanas, dirigidas por el te-
miente coronel Frederick Funston, antiguo artillero de
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Calixto García, capturaban a Emilio Auinaldo, líder
rebelde filipino, En junio, Benjamín Adams es arrestado
en Nueva York por jugar golf el domingo, y un joven de
19 años llamado Pablo Picasso inaugura su primera ex-
posición en París. En julio, los bandidos conocidos como
Butch Cassidy y Sundance Kid asaltan un tren en Wagner,
Montana, robando $ 40 mil dólares. En septiembre, el
Vicepresidente Theodore Roosevelt pronuncia, por pri-
mera vez, la frase “Habla suave y lleva un gran garrote”,
el Presidente Me Kinley es herido por los disparos del
anarquista Leon Czolgocz, muriendo ocho días después,
en China es aplastada la rebelión de los boxers, e Ingla-
terra anexa Costa de Oro (Ghana). Finalmente, en octu-
bre, se bota al agua el primer submarino británico, un
reción estrenado Presidente Roosevelt rebautiza a la Casa
Blanca como “Mansión Ejecutiva”, y cl mismo día 18
Mark Twain pronuncia un aclamado discurso cn el
Waldorf Astoria, de Nueva York, criticando a la maquina-
ria electoral del Partido Demócrata conocida como
Riummany Hall y a su jefe, Richard Croker, a quien acusa
de corrupto c inepto.

Cuesta creer que en medio de semejante panora-
ma, en esta pequeña islita del Caribe, entonces con su
independencia en entredicho y su futuro en suspenso;
en el mismo año en que se inauguraba la Asamblea
Constituyente que aprobaría una Constitución signada
por la Enmienda Platt, estaba naciendo una de las más
importantes bibliotecas nacionales de Iberoamérica, y
que, con el paso del tiempo, se convertiría en depósito

A
de la creación intelectual de un pueblo culto y huma-
nista COMO POCOS.

Hoy, en cualquier parte del mundo, fundar una bi-
blioteca como la nuestra sería un hermoso acto de ide:
lismo, si es que semejante proyecto lograse antes vencer
poderosos intereses transnacionales a los que no jnte-
resa que se preserve la cultura ni la memoria histórica
de un pueblo pequeño, Los poderes hegemónicos de la
Tierra han aprendido bien la lección.

Precisamente, por esa lección cs que los cubanos
nos sentimos tan orgullosos de contar con una Biblio-
teca Nacional como la nuestra, abierta a todos, pujan-
te y viva, cubana y universal.

Precisamente, por eso debemos seguir ayudándola a
renovarse y ampliarse, a andar con el paso de cada épo-
ca, a modernizarse sin perder sus esencias, a crecer a la

par que crece el pucblo al que sirve y al que se debe.
Hoy, casi nadic recuerda al otrora omnipotente ge-

neral Leonard Wood, ni a las torvas fuerzas que encar-
naba mientras intentaba preparar a Cuba para la
anexión imposible. Y si aparece, fugazmente, cn estas
líneas, escritas para celebrar una fecha memorable de
la cultura cubana es sólo porque su firma aparece al

pie del decreto con que intentaba burlarse de la tenaci-
dad de los cubanos.

Otra buena ocasión para seguir recordándolo du-
rante los próximos 105 años, siempre alrededor de los
18 de octubre.



Jose Marti en Roa'
Raún Roa
Hacía 43 años de la caída en combate del Apóstol, y Raúl Roa acababa de cumplir 30 «

el texto de la conferencia pronunciada el 19 de mayo de 1938, que revela cuán hondo había ct

Roa, y Roa en el conoemuento de le obra murtiana. Gon bellesa literaria y rigor intcle
visión de Martí en su caballo piafante con mucho por hacer todavía en tierras conericands,
Marti cljera del Libertador Simón Bolívar De esa conferencia hemos tomado dlgunas partes Y

mos cuando reductó
dado Martí en

ctual nos presenta su
como el propio
las reproduca-

mos aquí, para testimoniar la Presencia de Roa entre nosotros.

e cara al enemigo, como había soñado en las no-
ches interminables del exilio y pedido en versos
anhelantes, murió José Martí el 19 de mayo de

1895. Moría por la independencia de Cuba y Puerto Rico
y por el destino de América y el decoro humano. Mo-

mentos antes de partir rumbo a Santo Domingo -donde
lo aguardaba ya impaciente y calzado y con la estrella
rutilante en cl sombrero mambi el gencralísimo Máxi-
mo Gómez- había escrito al Club de Octubre, de Puer-
to Plata: “Estamos haciendo obra universal. Quien se
levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiem-
pos”. “THasta hoy dirá enseguida en nuestra tierra orien-
tal “donde las palmas son más altas y aguardan a los
guerreros como novias”- no me he sentido hombre.
He vivido avergonzado y arrastrando la cadena de mi

patria toda mi vida. La divina claridad del alma aligera
mi cuerpo; este reposo y bienestar explican la constan-
cia y el júbilo con que los hombres se ofrecen al sacrifi-
cio”. Y el 18 de mayo, en el pórtico mismo de su caída
estremecedora, en carta a Manuel Mercado, recogcría,
con emoción difícilmente sofrenada, lo más puro yper-
durable de su pensamiento revolucionario: “Ya estoy
todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y
por mi deber -puesto que lo entiendo y tengo ánimo
con que realizarlo- de impedir, a tiempo, con la inde-

> Tomado de: José Martíy el destino americano. Publicaciones de
la revista Universidad de La Habana. Imprenta y Papelería de
Rambla, Bouza y Cía 1938, pp 7-31

pendencia de Cuba y Puerto Rico, que se extiendan por
las Antillas los Estados Unidos y caigan, con Csá fuer
za más, sobre nuestras tierras de América Cuanto
hice hasta hoy, y haré, es para eso”. La urgencia inclu-
dible del combate dejó trunca esa carta Y trunca tam-
bién la obra magna a la que José Martí había ofrendado
su vida.

Pero esa vida y esa obra no han muerto en Dos Ríos.
Mientras la colonia siga viviendo dentro de la república
y Puerto Rico se debata a nuestras propias puertas Cn

duelo heroico con el imperialismo norteamericano y
casi toda América sufra en sus carnes laceradas la tc-
naza mortal de la dominación extranjera y sienta sus
entrañas roídas por el buitre de la tiranía, ahora
mimáéticamente revestido con plumaje pseudofacista,
la obra de José Martí necesitará ser completada y su
pensamiento político tendrá todavía mucho que hacer
en América, junto con la espada de Simón Bolívar y cl
rifle de Sandino. Y cabalmente por eso, porque José
Martí vive y alienta y está presto de nuevo, en su caballo
piafante, a pelear por la libertad americana y la justicia
social, urge rescatarlo de los falsos intérpretes de su
doctrina, de los que usufructúan desvergonzadamente
su sacrificio, de los que, titulándose discípulos suyos,
no han vacilado en transformar su devoción en cheque,
y de los que, entre estos últimos, han exhibido, con
inaudito descoco, como propios, sus inconfundibles
tesoros literarios, hay que rescatarlo de manos purulentas
y de labios impuros y convertirlo, otra vez, en bandera de
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le y esperanza, en tribuna y trinchera, E%s hora ya, en fin,de que José Martí viva, como anhicló y pidió vivir, diluido,como misteriosa esencia, en las raíces más insobornablesdelos desheredados y perseguidos de América. A contribuira lograrlo estamos !tMpertosamente obligados cuan-tos formamosen la vanguardia de nuestrasegunda Buerrade independencia.

México lc abre las talanqueras deentra Martí jubiloso e inc
selva virgen. Pero Amáric;
volverá de la hazaña con
y mieles v hond
destino de es

Amáórica y por ellas soJuicto, como Quien penetra enUseguirá siendo Móxico y Marúcl jolongo repleto de maravillmente perturbado el esS tierras, presrevuelto y brutal quearrancó de su

as
píritu por el

ls Codiciosas del “Nortelas desprecia”. A Guatemalapecho un dolor porfilírico le transfundirá vid
lebre folleto, un clogio f

do. “Bella y notable, fr
guatemalteca donde
virtud, tradición el e
hermosa l

vuelca |

2es reproduoi-
-dice—la tierra

ábito, naturaleza la
ciclo, fértil la tierra,
re”. Para Costa Rica,de su admiración y ca-¡empre defendí y amé Por justa yalaria y trabajadora, Por sagaz y porSuplica a sus amigos de Costa Rica que le“permitan servirla como hijo”. Ante Honduras —pue-blo generoso y Simpático en que se debe tener fe” al-terna la loa con la Observación Previsora:atrás venía apenando alos observadores aimprudente facilidad con qvisible más confiad

se abrió a la gente
iba del Norte

aternal y próspera
el trabajo es h
ariño, azul el

a mujer y bueno el homba COrnucopia inagotableriño: “Tierra que s
Por viril, por hospit
nueva”. Y le

“De tiempo
mericanos la

ue Honduras, Por sin razóna en los extraños que en los propios,rubia que con la fama de Progreso lea obtener allí, a todo por nada, las empre-Sas pingúes que en Su tierra se les escasean o se lescierran”, Venezuela y Sus manes heroicos se le asocianen el recuerdo estremecido: “Yo no sé que haya dere-cho más grato que el de admirar como hijo al pueblopor donde América mostró al mundo como la libertadvence desnuda, sin más Cureña que el lomo del caballoni más rancho que recortes de cuero, al poder injustoque se socorre de las riquezas de la tiranía y del mismociego favor de la naturaleza; de venerar como hijo a latierra que nos ha dado en nuestro primer guerrero nues-tro primer político y el más profundo de nuestros legis-ladores en cl más terso y artístico de nuestros poctas:de amar como hijo a la república donde las almas, amodo de espada de fábrica finísima, son todas de ace-ro, que pica frente a frente, para quién les pellizca ladignidad o les rcbana la tierra del país, y para el queafuera va a pedirles tierra y pan son todas puño de oro”.
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De sociología concluya se sube poco y de sus leyes,
Tin precisas como ésta: los pueblos de América son
más libres y prósperos a medida que más se apartan de
los Estados Unidos

Formulada cn las entrañas mismas del “monstruo”,
Iruto directo de la observación y del estudio de la renli-
dad norteamericana, esta ley sociológica yu no se apartará nunca de la meditación y de la acción política de
Martí. Sobre esa ley sociológica se levantará su conccp-ción revolucionaria del problema antillano y de susimplicaciones y consecuencias continentales. “El fielde América -atirma con perspicacia asombradora- está
en las Antillas que serían, sí esclavas, mero pontón dela guerra de una república imperial contra cl mundoceloso y superior que se prepara ya a negarle el poder,-mero fortín de la Roma americana, y sí libres y dig-nas de serlo por el orden de la libertad equitativa y tra-bajadora= serían en el continente la garantía delcquilibrio, la de la independencia para la América espa-ñola aun amenazada y la del honor para la gran repúbli-ca del Norte, que on el desarrollo de su territorio =pordesdicha feudal ya, y repartido en secciones hostiles-hallará más segura grandeza que cn la innoble conquistade sus vecinos menores, y en | pelca inhumana que conla posesión de ellas abriría contra las potencias del or-den por el predominio del mundo.” “La libertad de Cubay Puerto Rico -añade- son indispensables para la fami-lia hispanoamericana en el continente, donde los veci-nos de habla inglesa codician la clave de las Antillaspara cerrar con ellas todo el norte por el itsmo y cacrluego, con todo su peso, por el sur”.

El alcance histórico de esa tarca plantea una cuestiónpolémica, que es necesario ventilar definitivamente. Seha discutido más de una vez entre nosotros si Martítrascendió o no en su Concepción teórica y práctica elámbito de la revolución de independencia nacional den-tro del cuadro de la democracia burguesa. Es posible,Sin duda, subrayar en el ideario martiano más de unluminoso atisbo socialista. Aún más. Cuando CarlosMarx muere, Martí escribió palabras que evidencian.no sólo su simpatía vivísima por la figura y la obra por-tentosa del eximio pensador y revolucionario, sino tam-bién una buida penetración política. “Como se pusodel lado de los pobres =dijo- merece honor. No fue sóloMarx movedor titánico de la Cólera de los trabajador
Curopeos, sino veedor profundo en la razón de las mise-rias humanas y en los destinos de los hombres y muje-res comidos del ansia de hacer el bien. El veía en todolo que en sí propio llevaba: rebeldía, camino a lo alto,lucha. Suenan música y resuenan cantos; pero se no-
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tan que no son los de la paz”. El propio Martí expresó
en el poema, en la tribuna y en el artículo su anhelosadecisión de echar su suerte con los pobres de la tierra,A mi juicio resultaría sobremanera aventurado ha-blar de un socialismo martiano. No basta reunir un hazcentelleante de frases aisladas y aducirlo como prueba.De todas maneras, aunque Martí hubiera sido Íntima:mente socialista que no lo fue no habría
rar como tal en aquella Coyuntura. Es incque cuando el mundo se aprostab,
opresión, Josó Martí se disponía
Rico de un régimen Oprobioso, Cuya antítosis históricarealidad terrible- devenía incluctablemento Cn aquellacircunstancia, en estadio social en trance de supera:ción. Pero, no es menos incuestionable QuE no existíaotra salida real a nuestro problema de Entonces que eldesencadenamiento de la violencia revolucionaria con.tra la dominación española, cada día Más Cxasperantey sangrienta. De no haberse Percatado de ello, habríarevelado Martí una incomprensión Sustantiva para in-terpretar la correlación de fuerzas dominantesmomento, Hombre inmenso en la realid:te la aureola romá aba su frentemontuosa, Martí se dispus
jar con los materiales y Coyuntura ofre-cía. Y en esta vinculació f

necesidad histórica, e añable suyo con elestado de conciencia de la

podido ope:
uostionableA yugular la nuevaaliberara Cuba y Puerto

ejemplar
ay que hacer en cada mo-mento —proclamó en alta voz- lo que en cada momen-to es necesario”. Y eso hizo él. Hacer en cada instantelo que el instante demandaba. No se trataba sólo deexpulsar violentamente a la monarquía española de suúltimo baluarte en América; la revolución de indepen-dencia nacional, debía, asimismo, al propio tiempo quesentara una base material de resistencia vigorosa a laambición yanqui en América, contener los gérmenesde su ulterior superación.

se po e pS A pS

Yo quiero entresacar, como muestra relevante de laactitud irreductible de Martí ante todo intentoanexionista y ante todo pupilaje o zalema, estos Párra-fos convulsos tomados de su panfleto, publicado en in-
glés, Vindicación de Cuba. “Ningún cubano honrado
—escribe- se humillará hasta verse recibido como un apes-
tado moral, por el mero valor de su tierra, en un pusblo
que niega su capacidad, insulta su virtudyeso su
carácter. Hay cubanos que por móviles sie es,
por una admiración ardiente al progreso y la liberta l, porel presentimiento de sus propias fuerzas en mejores
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condiciones políticas, por ede la historia y de las tendencias de la anexión, desenrían verla isla ligada a los Estados Unidos. Pero los quehan peleado en la £uerra y han aprendido en los destic-rros; los que han levantado, con el trabajo de las manosyla mente, un hogar virtuoso en el corazón de un puc-blo hostil; los que por su mérito reconocido coma cien-tíficos y comerciantes, como empresarios e Infenicros,Como maestros, abogados, artistas, periodistas, orado-FSS y poctas, como hombres de inteligencia viva y dePoCo común, se ven honrado donde quiera hahabido ocasión para desplegar sus cualidades, y justl-

Con sus clementos me-
cia para entenderlos, los que,ÑOS preparados, fundaron una ciudad de trabajadoresdonde los Estados Unidos no tenían más que unas cuan-tas casuchas en un islote desicrto; esos, más numero-Sos que los otros, no des zaban la anexión de Cuba a losEstados Unidos. No la necesitan. Admiran esta nación,la más grande de Cuantas erigió jamás la libertad; perodesconfían de los elementos funestos que, como gusa-

» "An Comenzado cn esta república por:de destrucción. Han hecho de los héroesde este país sus Propios héroes, y anhelan el éxito defi-nitivo de la Unión Norteamericana, como la gloria mayorde la humanidad; Pero no pueden creer hondamenteque el individualismo excesivo, la adoración de la ri-queza, el júbilo prolongado de una victoria terrible, es-tén preparando a los Estados Unidos para hacer unanación típica de la libertad, donde no ha de haber opi-nión basada en el apetito inmoderado de poder, ni ad-nfos contrarios a la bondad y ala justicia.AÁmamosa la Patria de Lincoln tanto como tememos ala patria de Cutting”.

I desdichado conocimiento

Cuando llega la hora in
dica, de desatar el ince
Sujeción inquisitori
ba los intereses de
apoyada exclusiva

eludible de hacer buena su pré-
ndio revolucionario contra unaal e insaciable, que sólo representa-

una minoría parasitaria y dinástica
mente en la fuerza, mientras el pue-blo español sufría la persecución, la ignoranciay elham-bre, y por si mismo, y a través de sus voces más nobles

y alertas, se pronunciaba a favor de la independenciacubana, José Martí reitera a Federico Henríquez Carva-jal, en carta imperecedera, su visión amplísima del pro-blema cubano: “De Santo Domingo, ¿por qué no le hede hablar? ¿Eso es cosa distinta de Cuba? Usted no escubano, ¿y hay quien lo sea mejor que usted? ¿Y yo quesoyy quien me fija suelo? ¿No fue mía, y orgullo mío, elalma que me envolvió, y alrededor mío palpitó la voz deusted, en la noche inolvidable y viril de la Sociedad e
Amigos? Esto es aquello y va con aquello. Yo obedezco,
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acato como superior dispensación y

como ley americana, la necesidad feliz de partir, al

amparo de Santo Domingo, para la guerra de la libor-

tad de Cuba. Hagamos, por sobre
la mar, a sangre y a

cariño, lo que por el fondo
del mar hace la cordillera

de fuego andino. Yo alzaré al mundo. Pero mi único

deseo sería pegarme allí, al último tronco, al último

peleador: morir callado. Para
mí, ya es hora. Pero aún

puedo servir a este único corazón de nuestras repúbli-

1s. Las Antillas libres salvarán la independencia de

nuestra América y el honor ya
dudoso y lastimado de la

América inglesa, y aCas0
acelerarán y fijarán el equili-

brio del mundo.” Cuando partió rumbo a Cuba -en

débil barquichuclo y la mar tormentosa llevaba con-

a su pecho jadeante de dicha y de angus-

le América.
é Martí, fulminado por la metralla

a Cuba y Puerto Rico en

y aún diré que

Ci

sigo, ¡unto
tia, el destino «

La caída de Jos
española, fue catastrófica par 1
el más legítimo sentido del vocablo. Y también para

América. El nuevo Delegado,
Tomás Estrada Palma, hizo

cuanto pudo por hipotecar, antes
de nacida, la repúbli-

ca de Cuba. Y la causa puertorriqueña fue miserable-

mente abandonada a su
suerte. Coincidiendo con

estas

torpezas, hizo su aparición
en Estados Unidos -ya com-

pletada su expansión interior a expensas de
las regio:

nes más opulentas de
México- el capital monopolista,

ávido de nuevos mercados y de nuevos territorios, pre-

ferentemente poco desarrollados, donde volcar el ex-

cedente de su producción mecánica, extrae materias

primas tundamentales para la industria en ascenso €

invertir óptimamente sus dólares inactivos. Pero a la

vez necesitaban los Estados Unidos robustecer por
im-

perativos estratégicos y ulteriores
miras -singularmen-

te la hegemonía del istmo de Panamá- su posición en

el mar Caribe, disputada tercamente por Inglaterra

durante un siglo. Su intervención en la guerra

hispanocubana señala el inicio de
|a etapa imperialista

en dicho país. El derrumbamiento
del poderío español en

América que coincidió con una resurrección de la vo-

luntad histórica de España, expresada, enérgicamente,

en un repertorio homogénco de ideas políticas, socia-

les y literarias encaminadas a remover los fundamen-

tos mismos de un Estado oligárquico, corrompido y

obsoleto, que despilfarraba sus recaudaciones en sos-

tener la intolerancia religiosa y una maquinaria
militar

hipertrofiada e incapaz- fue sustituido, de esta mane-

ra, per la dominación colonial de los Estados Unidos

en Puerto Rico y por el control económico y político de
Cuba mediante la Enmienda Platt y facilitado por la

apertura, sin limitaciones, de nuestras posibilidades y

riquezas, a sus banqueros y negociantes. “El suelo =

[e claMar la única propiedad plena del

) que a todos iguala, por lo que

para la dicha de la persona y la calma pública, no se ha
de ceder, ni fiar a otro, ni hipotecar jamás”. Nada valió

la palabra admonitoria y profética de Manuel Sangully

en el Senado de la república y mucho menos su proyec.

to de ley -que ni siquiera fue discutido prohibiendo la

enajenación de nuestras tlerras y bienes raíces. La obra
generosa, trascendental y revolucionarla de José Martí

quedó así frustrada, por su muerte prematura y por la

conjunción de factores hostiles. Las consecuencias de

esta frustración, le hemos sufrido durante treintay seis

años de farsa pseudodemocrática y de realidad colo-

nial, en que Cuba ha sido patrimonio sangriento de

una minoría victoriosa y factoría azucarera, presidio
de

cañas amargas. Contra lo que él predicó y se propuso,
la república ha sido -es hoy más que nunca- "la perpe-
ación con formas nuevas, O con alteraciones más

del espíritu autoritario y bu-

rocrático de la colonia”. La curva del sojuzgamiento

económico marca ya sus temperaturas másaltas.
Cuba

_tierra de feracidad milagrosa, verdadero paraíso anti-

llano por su clima y estupenda posición geográfica
vive una vida anémica y empan tanada, a

merced de las

barreras arancelarias norteamericanas y
de los unilate-

rales tratados de reciprocidad.
Martí dejó, a este respecto, observaciones que son

indispensables recordar en esta hora cubana, todavía

puerilmente embriagada con la fanfarria demagógica

de la Conferencia de Buenos Aires: “Quien dice unión

económica dice unión política, El pueblo que compra

manda. El pueblo que vende sirve. Hay que asegurar
el

comercio para asegurar la libertad.
El pueblo que quie-

re morir vende a un solo pueblo y
el que quiere salvarse

vende a más de uno. El influjo excesivo de un país sobre

otro, se convierte en influjo político. La política es obra

de hombres, que rinden sus sentimientos al interés, O

sacrifican al interés una parte de sus sentimientos.

Cuando un pueblo fuerte quiere dar batalla a otro, com-

pele a la alianza y al servicio, a los que necesitan de él.

Lo primero que hace un pueblo para llegar
a arruinar a

otro, es separarlo de los demás pueblos. El pueblo que

ser libre, sea libre en negocios su negocio entre
ualmente fuertes. Si ha de preferir a alguno,
| que lo necesita menos, al que lo desdeñe

menos. Ni uniones de América contra Europa ni con

Europa contra un pueblo de América.
El caso geográfi-

o de vivir juntos en América no obliga, sino en la men-

te de algún candidato, o algún bachiller, a unión política
El comercio. va por las vertientes de la tierra y agua

detrás de quien tiene algo que cambiar por él, sca mo-

narquía O república. La unión con el mundo, y no con

una parte de él, contra otra. Si algún oficio tiene la

familia de repúblicas de América, no es ir de arría de
una de ellas contra las repúblicas futuras”. MW

tu
aparentes que esenciales

quiere
países 18
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Pocta cubano al que se le considera un genuino repre-
sentante de la poesía negra de su país

Trabajó como tipógrato antes de dedicarse al perio-
dismoy darse a conocer como escritor. Desde su juven-
tud participó intensamentecn la vida cultural vpolítica
cubana, lo que le costó cl exilio en varias ocasiones
Inéresoen cl Partido Comunista en 1937,y tras el triunto
de la Revolución Cubana en 1959 desempeñó cargos y
misiones diplomáticas de relieve.

Inició su producción literaria en el ámbito del posmo-
dernismo v la afianzó en el de las experiencias

vanguardistas de los años veinte, en Cuyo contexto se
convirtió pronto en el representante más destacado de
la poesía negra o afroantillana. Sin renunciar a otras
posibilidades. en Motivos de son (1930), Sóngoro
cosongo. Poemas mulatos (1931), West Indíes Led

(1934) y poemas dispersos en libros posteriores, usó
todos los recursos característicos de esa poesía, con la

voluntad de lograr una expresión auténtica para una
cultura mulata, la propia de un país mulato como Cl

mismo, y manifestó una preocupación soctal que se fue
acentuando con cel paso de los años

Desde West Indies Ltd., evolucionó rápidamente ha-
cia esas preocupaciones políticas y sociales. cn Cunuos
para soldados y sones para turistas (1937), ll son ente.
ro (1947) y La paloma de vuelo popular (1958), mostro
su compromiso con la patria cubana y americana, Con
sus hermanos de raza y con todos los deshercdados del
mundo, mientras en España, Poema en cuatro emgustues
y una esperanza (1937) acusó el impacto de la Guerra
Civil Española y cl asesinato de Federico García Lorca.
Crítico con la injusticia y el imperialismo, eso no le mpi-
dió verse afectado por las inquictudes neorrománticasy
metafísicas que también dominaron la literatura de esa
época, pues el amor y la muerte son también temas fun-
damentales en su pocsía. Con Tengo (1964) manifestó
su ¡júbilo ante la Cuba revolucionaria. y Poemas de conor
(1964), Il gran zoo (1967), La rueda dentada (1972)
El dico que a diario (1972) y Por el mar de lus Anallas
cda un barco de papel. Poemas para niños y mayores
de edad (1977) demostrarían su capacidad para conju-
gar preocupaciones dnersas y encontrar formas de cx-
presión siempre renovadas ln Prosa de prisa
(1975-1976) se han recogido sus trabajos periodísticos

Mucre en Ciudad de La Habana, ocupando el cargo
de Presidente de la Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC)
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Motivo de son
Ayé me dijeron negro
pa que me fajara yo:
pero e que me lo desía
era un negro como yo.

Tan blanco como te ve
y tu abuela sé quién é
iSácala de la cosina:
Mamá Inc!

Mamá Inc, tú bien lo sabe;
Mamá Inc, Yo bien lo sé;
Mamá Inc, te dise nieto,
¡Mamá Iné!

son para niños antillanos
Por el Mar de las Antillas
anda un barco de papel:
anda y anda el barco barco,
sin timonel.

De La Habana a Portobelo,
de Jamaica a Trinidad,
anda y anda el barco barco
sin capitán.

Una negra va en la popa,
va en la proa un español:
anda y anda el barco barco,
con ellos dos.

Pasan islas, islas, islas,
muchas islas, siempre más;
anda y anda el barco barco,
sin descansar.

Un cañón de chocolate +

contra el barco disparó,
y un cañón de azúcar, azúcar,
le contestó.

¡Ay, mi barco marinero,
con su casco de papel!
¡Ay, mi barco negro y blanco
sin timonel!

Allá va la negra negra,
junto junto al español;
anda y anda el barco barco
con ellos dos.

Negro bembón
¿Po qué te pone tan brabo,
cuando te dicen negro bembón,
si tiene la boca santa,
negro hembóm?

Bembón así como cre
tiene de tó;
aridá te mantiene, te lo dá tó.

Te queja todavía,
negro bembón;,
sin pega y con harina,
negro bembón,
majagua de drí blanco,
negro bembón,
sapato de dó tono,
negro bembón,

Bembón así como ere
tiene de tó;
Caridá tc mantienc, te lo dá tó.

Canto negro
¡Yambambó, yambambé!
Repica el congo solongo,
repica el negro bien negro;
congo solongo del Songo
baila yambó sobre un pie.
Mamatomba,
serembe cuserembá.
El negro canta y se ajuma,
el negro se ajuma y canta,
el negro canta y se va.
Acuememe serembó,
aé
yambó,
aé.

Tamba, tamba, tamba, tamba,
tamba del negro que tumba;
tumba del negro, caramba,
caramba, que el negro tumba:
iyamba, yambó, yambambé!



Palma sola
La palma que está en el patlo,
nació soli,
ercoló sin que yo la viera,
oreció sola,
bajo la luna y el sol,
vive sola

Con su largo cucrpo fijo,
palma sola, sola en cl patio sellado,
siempre sola,
guardián del atardecer,
sueña sola,

La palma sola soñando,
palma sola,
que va libre por el viento,
libre y sola,
suelta de raíz y tierra,
suelta y sola,
cazadora de las nubes,
palma sola,
palma sola,
palma.

A Raúl Roa en los 70
de su juventud.

Es de cuerpo económico, exiguo.
(Don Quijote alabó su estructura;)
mas si truena su voz en la Altura,
rezo y tiemblo, y me espanto y santiguo.

Su lenguaje es directo, no ambiguo;
su intención con frecuencia es de Miura;
a caballo en criolla montura
tiene un aire lejano y antiguo.

Aunque sé que escuchar le revienta
que ha cumplido por fin los 70,
sin el aire de un príncipe azul,

yo le grito: No olvides la cuenta,
son 70, 70, 70,
¡son 70, querido Raúl!

/Acol: $ Y
Nicolás Guillén

Ala de colibrí
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La Sección Intimando se complace en
presentar a los lectores de Honda la en-
trevista realizada al destacado artista
Pedro Pablo Oliva, en su estudio en La
Habana vieja. Nuestra primera y obliga-
da pregunta: ¿cómo llega Pedro Pablo
Oliva a la plástica cubana?
Comencé a estudiar Artes Plásticas allá en el
año 1961 aproximadamente. ¿Cómo llegué
a entrar en una escuela, cómo comencé a
estudiar? A mí la vocación por la plástica me
viene de los comics, de las historietas. Vengo
de ahi. Hubiera querido ser un dibujante de
historietas, era mi gran ambición, pero cono-

cí de una convocatoria para la Escuela deArte

de la provincia, que era una escuela de corte
académico, y decidí entonces matricular.
Cuando aquello tendría, a lo sumo, 11 años.
Era de los de menos edad del aula. Para tra-
bajar tenía que encaramarme en una ban-
queta porque en aquel tiempo no había las
limitaciones que hay hoy en cuanto a edad; y
lo mismo existía un alumno que trabajaba en
una fábrica, un señor mayor, que un chapista
que un oficinista, sin ese control riguroso de
la edad para estudiar allí.

Asícomienzo a estudiar con unos maes-
tros de corte académico, que me enseña-

ron mucho de técnica. Después, al terminar
esa escuela decidl ingresar en la Escuela
Nacional de Arte. Allí me encontré con artis-

tas ya reconocidos dentro del mundo de la

plástica, como Fayad Jamis, poeta y pintor,
maravilloso poeta, maravilloso pintor, con el

cual establecí no sólo relaciones maestro-
alumno sino de amistad.

“Con tantos palos que te dio la vida...”

Si, electvamente, excelente poeta. El Moro,

quién comenzó a abrirme los ojos al mundo
dela creación artística contemporánea . Era

un pintor abstracto, por naturaleza pero,
como poeta era todo lo contrano, herrnosa y
extraordinaria contradicción

También tuve la dicha de contar como
profesores tan buenos como Adigio Benitez,
Orfando Yánez, y José Masíquez, y las con-
sultas inevitables con Antonia Einz. Por allí

andaban también Luis Martínez Pedro, Sandú
Darié y no puedo olvidaraFemando Luís, un
pintor que venía del pop arty que nos em-
briagaba con sus locuras, y que decir de
Servando Cabrera Moreno, un maestro a dis-
tancia pero siempre presente. Era un grupo
deartistas tan importantes, tan creadores que
tenía la Escuela, que yo creo que va a ser
difícil, en años, que una Escuela vuelva a te-
ner ese profesorado tan extraordinano.

Después de cinco años de estudio ter-
miné la escuela y me gradué en el año 70
junto con Chocolate, Nelson, Flora, Ernesto
García Peña, éramos del mismo grupo. Me

enviaron a hacer el Servicio Social en Ma-

tanzas y allá cumplí dos años Me senti muy



56 Intimando
bien en Matanzas. Como compañero de
Ever Fonseca, otro maravilloso pintor, y otros

que también, en alguna medida, sirvieron de
maestros en ml trabajo, como Fundora,
Agustín Drake y el excelente Juan Esnar.

Yendo a los orígenes, recuerdo que mi

madre me decía que en la familia toníamos
una pintora Y realmente tuve una lía que le

gustaba mucho la pintura y que pintaba y
hacía sus cosas. Pero mi madre, en ocasio-
nes, me cogía mis pinceles y mis lápices y
también pintaba. Creo que existió algo de
origen genético por ahí, que viene desde mi
lía hasta mi mamá, que en alguna medida
me impulsó a que me dedicara o a que ama-
ra el trabajo como pintor

Ese fue el origen de mi trabajo. Todo co-
incidió favorablemente, porque había tiunfa-
do la Revolución hacía poco, y eso facilitó el

proceso de entrar en una escuela y de lograr
encauzar el interés por la creación artística.
Yo creo que de otra manera, si no hubiera
pasado ese acontecimiento tan importante
que fue el triunfo de la Revolución, hubiera
sido muy, muy difícil que yo me hubiese dedi-
cado a la pintura, porque tú sabes que los
pintores antes malvivian. Sólo los que de una
forma u otra formaban parte de la oficialidad
académica, pordecirlo de algún modo, logra-
ban algo y no quienes se lanzaban a hacer
un trabajo renovador y creador.

Pedro, ¿cuándo aparece y como el estilo
que caracteriza su pintura y por el que
se la puede distinguir en el conjunto de
todos los pintores?
Eso uno no sabe. Uno va seleccionando qué
cosa le interesa, cómo le interesa hacerlo, y
entonces poco a poco va madurando, poco
apoco va, yo diría, escogiendo, seleccionan-
do, e ir creando su mundo. Hay una cosa
que siempre me pareció interesante mante-
ner. Y es ir haciendo el mundo de uno. El

gatico, que sea el gatico de uno. El perso-
naje, que sea el personaje de uno. La mesi-
ta, que sea la mesita de uno. Es decir, tratar
de ir buscando la coherencia que hay en el

mundo real, en la existencia real, buscarla

. también en ese otro mundo creativo que
hace uno. Estamos hablando de mundos
paralelos. Es decir, la creación artística es
un mundo en que uno se siente prácticamen-

te Dios, uno crea, crea los personajes. Es
como hacer el mundo de nuevo,

..Apropiándose y relnterpretando la rea-
lidad. Así ha sido desde los orígenes de
la pintura, cuando el hombre pintaba en
las cuevas y plasmaba una visión mági-
ca de la realidad,

Exactamente, haciendo un mundoparticu-
lar y dejando constancia sobre todo del he-
cho en que vivia, del hecho en que
participaba.

Entonces, me gustaría precisar dentro de
este proceso ¿cuándo llega Martí y por
qué llega Martí?

Sobre ese tema hay una historia que voy a
contarte, Cuando ya tengo aproximadamen-
te unos, 130 14 años, por ahí, mi madre me
dijo que ella quería hablarme una cosa, que
el viejo le había pedido que nos la contara
sólo cuando fuéramos adultos o cuando lu-
viéramos una determinada edad, o cierto
grado de conciencia. Mi padre murió cuan-
do yo tenía sels años- pero siempre he di-
cho que la vida compensa porque me hizo
vivir a mi madre cien y eso en alguna medi-
da compensó ciertas ausencias. Ella me re-
veló que el abuelo de nosotros, Antonio Oliva,
había estado formando parte del ejército de
Jiménez de Sandoval. Era práctico de la
zona de Palma Soriano, Dos Ríos, aquella
zona de allá, y había participado en la em-
boscada que se le hizo a Martí, donde cayó
Martí, y que inclusive lo había rematado. Que
mi abuelo es quien ayuda a preparar la em-
boscada porque conocía la zona al dedillo,
a cada palmo, por dónde podían pasar los
insurrectos y por dónde no podían pasar. Y,
efectivamente, los emboscaron, cayó Martí
en la balacera, y él, según dicen, lo remató.
Mi mamá me lo cuenta, y a míme conmovió
mucho, porque Martí para nosotros es el
hombre guía, el hombre que representa la
total cubanía en nuestro país. Es el máximo
exponente de la actitud humana frente a la

Patria y el patriota máximo. Y aquello me
golpeó y me sentí muy impresionado. Por
supuesto, eso lo mantuve en secreto hasta
que estudiando en la ENA, ya uno con otra
edad, vinieron para preparar un documen-
tal que se llamaba “Páginas del Diario de

Trofeos de guerra, escultura con desechos,
30x15x 15cm, 1984

José Martí”, dirigido por José Massip. Yo le

había comentado a un compañero mío que
no quería participar en ese documental, por-
que íbamos a aparecer un grupo de jóve-
nes artistas, de estudiantes, pintando la

imagen de Martí. Y le había confiado las ra-
zones que tenía para no participar. Cuando

se lo dicen a Massip, él al contrano, consi-
deró que era un elemento importante que
un nieto de uno de los que participó en la

muerte de José Maní estuviera pintándole
una obra a Martí. Y entonces hago algunas
declaraciones en la película y aparece mi

obra y las obras de los compañeros míos,
en homenaje a Martí.

Deahí, pues, comenzó como un elemen-
to constante el hecho de sentir cierta res-
ponsabilidad. Es una cosa que uno asume
de una manera inconsciente, de haberteni-
do un pariente tan cercano como es el abuelo
de uno, y que haya participado en ese acto
tan terrible. Entonces, comencé a pintar
obras con la temática de Martí, para rendir
homenaje a este hombre maravilloso, pero
también para limpiar cierta culpa que yo mis-
teriosamente sentía que tenía.

Con los años y gracias a algunos histo-
riadores me fueron demostrando que eso
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no era tan así, que no debía asumirlo de esa
manera, pero que, además, habían descu-
bierto que dentro de las lropas mambisas
había un hermano de Antonio Oliva, mi abue-
lo, que formaba parte de las filas mambisas.
Es decir, que la vida hace jugar a las perso-
nas, inclusive a hermanos, papeles diferen-
tes a lo largo de su existencia. Todo eso fue
aliviando el corazón y yo seguí pintando
obras que rendían homenaje a ese hombre
maravilloso, pero ya con menos grado de
culpa. Todo ese proceso fue así. Todavía
continuo pintándolo cada cierto tiempo, por-
que uno abandona los temas y después los
vuelve a retomar pero de una manera dife-
rente, retoma con ojos nuevos a las cosas
viejas que dejó. Y te puedo decir que estoy
pintando un cuadro ahora que se llama Maní,
el frío y el mar. Es una obra en la que Martí
aparece sentado en el muro del Malecón
desnudo, un Martí desnudo. Através de ese
cuadro estoy invitando al cubano, al ser hu-
mano, a unirse como parte de la familia na-
cional y también a como hubiese querido
Martí, a ser sinceros, a no tener miedo, pero
sobre todo a mantener nuestra cubanía, a
defender nuestra cubanía. Es el sentido de
esa obra que estoy pintando, que lleva una
vara de pescar, porque forma parte de una
serie que se llama Alegrías y tristezas del
Malecón, y colgando de una vara de pescar
un supuesto traje de Martí, que él se quita.
Ese traje no necesariamente es el traje de
Martí, puede ser un traje de cualquier ser
humano, que se lo quita y queda desnudo
ante el público. Esa es la idea. La desnudez
de Martí no es lo que interesa de la obra sino
el sentido, el sentido que busca la obra, de
abrimos como ser humano, con el sentido
infantil del niño que no teme, que no sabe,
que no se limita, que ama, es decir, acer-
cándonos a la etapa mejor del ser humano,
que es la etapa de la niñez cuando uno no
está pemeado todavía de tantas asperezas,
de tantas angustias.

Esa es la idea.

Ahora una pregunta obligada: mientras
otros prefieren vivir en la capital, usted
permanece enraizado en su provincia, Pi-
nar del Río. ¿Por qué?

Nosotros los pintores tenemos una particu-
laridad, y es que podemos pintar en cual-

quier lugar. Vamos a ver, por ejemplo, ahora
se han establecido los tele centros en todo
el país, y ya alguien puede hacer televisión
desde una provincia pero hace unos años,
no, eso no era posible. Inclusive el ballet
necesita un buen teatro, es decir, hay cosas
que necesitan de contextos mejor prepara-
dos para expresarse. Nosotros los pintores
nos podemos expresar en cualquier lugary
Con cualquier cosa, si no hay papel ni nada,
hay palitos de las matas, y uno puede, sl tie-
ne un espíritu creativo, hacer una obra de
arte. Lo demás es promoción, que eso tlene
que ver con contextos diferentes, es otra
cosa, pero el acto de creación de un pintor
lo puede llevar a cabo donde quiera. Y yo
siempre me dije que sentía de una forma u
otra que no debía perder un hilo que me unía
y me une al origen de mi vida y al contexto
donde yo nací. Yo creo que a veces cuando
uno se desarralga se plerden cosas. Yo ten-
go amigos, por ejemplo, que se han ido al
extranjero de manera definitiva, y que su te-
mática pictórica eran los temas populares de
aquí. Y su obra ha cambiado tanto, porque
perdieron su origen, perdieron la fuente de
donde tomaban su temática.

Alos paisajistas, por ejemplo, les ocurre
eso también.

Pierde su inspiración, pierde su encanto. En-
tonces yo preferí quedarme allá. Además, ya
te digo, el pintor puede pintar lo mismo enci-
ma de una loma que en el llano y comencé a
trabajar allá, allá tuve mis hijos, tengo mis
amigos. Además, Pinar del Río ha sido una
ciudad de paso, de tránsito; la gente llega, no
le va muy bien y se va. Y a mi me pareció que
no era muy justo eso. Y me dije que era justo
y bueno organizar una obra desde allí, hacer
proyectos desde allí, que ayudaran a enrique-
cer de una forma u otra el espacio de la ciu-
dad de Pinar del Río o de la provincia de Pinar
del Río en sentido general,

Así ha transcurrido mi vida. Yo por lo

menos me siento bien, no me he limitado en
mi manera de expresión; yo lo que he queri-
do hacer, lo he hecho. Si ha tenido menos
promoción omás promoción, eso nome pre-
ocupa, no es algo que me preocupa. Lo im-

portante es el hecho de la creación misma,
es decir, haber podido crear desde un sitio

Vo A a dr Oia rv? Sí

que noes la capital, donde casi todo el mun-
do viene y se refugia

Creo que a partir de esta reflexión suya
sería válido alterar el orden de las pre-
guntas y pedirle que nos hable del pro-
yecto que precisamente con base en
Pinar del Río está promoviendo allá.
El proyecto mayor que yo quisehacer— apar-
te de otros en los cuales estoy apoyando
desde el punto de vista financiero, como es
la publicación de algunos libros de pensa-
miento con la UNEAC, o el del premio a la
plástica que otorgamos anualmente al artis-
ta que se destaque más o al proyecto que
se destaque más en las artes plásticas en la
provincia— es el de la casa-taller. Ese pro-
yecto de la casa-taller surge porque me di

cuenta, después de un análisis, que Pinar
del Río adolecía de la información necesa-
ría. Ese es uno de los problemas de las pro-
Vincias. Y existió un bache muy fuerte, sobre
todo en la biblioteca provincial, que es un
sitio donde se supone que deba estar la

mayor información, con relación a la infor-
mación de las artes plásticas. Entonces me
plantee intentar remediar esa situación. Los
libros de arte son muy caros en todas par-
tes del mundo y entonces fuimos creando y
estamos creando un Centro de Documen-
tación de Artes Plásticas, donde se reúne o
se intenta reunir la mayor cantidad de infor-
mación de Artes Plásticas, la última que se
pueda tener. Nos cuesta mucho trabajo por
las limitaciones que imponen las comunica-
ciones, el traslado de libros, todas esas co-
sas. Pero es lo que hemos hecho. Hemos
creado un Centro que se ocupa de darle in-
formación, por ejemplo, a jóvenes que es-
tén haciendo una tesis deArtes Plásticas, a
los artistas que van también a informarse de
qué se está haciendo en el mundo, qué se
interesan por libros de consulta, y también a
un estudiante de secundaria que necesita
información. A míme parece algo maravillo-
so, porque una de las cosas más importan-
tes para un ser humano es tener un sitio
donde confrontar sus pensamientos, donde
comparar sus pensamientos.

Poco a poco fuimos descubriendo que
también era necesaria no sólo información
de Artes Plásticas, sino de Filosofía, de Psi-
cología porque un artista no es sólo el ser
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humano que da color, sino que es, sobre
todas las cosas, un ser humano que plensa,
y después proyecta la Imagen. Y mucha lite-

ratura que tenemos Porque yo soy del crl-

terio de que el ser humano debe leer cuanto
le parezca importante y resulte de su inte-

rés. No importa si el autor de lo que lea tiene

una posición política diferente a la de uno,

porque al leerlo le permite definir tus convic-

ciones politicas. Es decir, sólo el contraste,
sólo la comparación de pensamiento es la

que te define. Para mi la Batalla de Ideas no
se establece entre tú y yo que tenemos el

mismo criterio sino con el que piensa dife-

rente. Yo tengo mis criterios y él tiene los

suyos. La guerra es eso: un enfrentamiento
de ideas. Y por lo tanto, para ese enfrenta-
miento tienes que conocer las ideas del ad-
versano, es una lucha cuerpo a cuerpo. Una
guerra implica que hay personas que tienen
un pensamiento y una filosofía, y tú tienes
otro pensamiento y otra filosofía. Y yo debo
conocer en que dirección se mueve aquella
gente, para determinar hacia donde me debo
mover yo. Esto es válido para enjuiciar la

obra de un pintoro un escritor. Es decir, ten-

go que tener una idea concreta, una valora-
ción y un enjuiciamiento. Además, la
sociedad cubana tiene una característica
muy importante y es que el niño recibe una
formación, una educación, desde pre-esco-
lar, hasta terminarla universidad. No hay que
temer, tenemos gente formada en la verdad,
en el pensamiento real, en las convicciones,
en la capacidad de pensar y de analizar, de
no ser un monigote, de no dejarse arrastrar,
de pensar independiente. No debemos te-
ner el más mínimo temor de que conozca
cualquier literatura. Yo por lo menos soy de
esa opinión y ese es el criterio que inspira la
labor del Centro de Documentación.

¿Qué ha significado el Premio Nacional
de Artes Plásticas, recién concedido, para
Pedro Pablo Oliva?

Primero, yo no lo esperaba y realmente me
cogió de sorpresa. Allá, a Pinar del Río, me
llamó el presidente del Consejo de las Artes
Plásticas, Alejandro, para darme la noticia y
también me llamó Abel Preto.Amí realmenie
me sorprendió, porque yo esperaba que otro

artista fuera el galardonado este año. Yo le

estoy muy agradecido al jurado y te confieso

7Oir
que me parece una locura, pero bueno, ahi
está. Estas cosas te estimulan para segulr tra-

bajando, te confiman que estás en la direc-
ción correcta y que hay gente que piensa
también como uno, que tiene sus cnterlos

¿Planes futuros?

¿TÚ sabes que yo no hago muchos planes
futuros? Yo no sé, siempre ful así, quizás de
joven soñé un poco más. Por ejemplo, de
joven soñaba que yo Iba a ser tan bueno
como Pablo Picasso o como Salvador Dalí

o como René Magntte, o como Antonio Ta-

pies. Pero la vida me fue diciendo: Bueno, si
no puedes llegar allá, tú tienes que ser como
Portocarrero, como Amelia Peláez, como
Antonia Eiriz. Y después, con el paso del

tiempo, me dije que ni tampoco eso. Alguien
me preguntó: ¿cómo tú piensas que, dentro
de 100 años, hablarán de ti? Le respondi:
No, no hablarán. Dentro de 100 habrán pa-
sado tantas generaciones y la gente habrá
hecho tantas cosas, y habrá cambiado tan-
to el mundo que no se acordaran de mí.

Cuando analizamos la evolución histórica de
las Artes Plásticas siempre digo que el

Mesías de la plástica debe estar al llegar y
va a revolucionar y cambiar todas las con-
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cepciones estéticas. Portanto, no van a ha-
blar de mí dentro de cien años, van a hablar
del Mesías.

El lugar suyo en la Plástica cubana está
ganado, y eso va a permanecer. Cuan-
do uno analiza la historia del arte en ge-
neral constata que cada artista
destacado es como un escalón de una
escalera que se va sublendo y el esca-
lón queda ahí, por él hay que transitar y
no se puede desconocer.

No, no hay nada ganado y el otorgamien-
to de esle premio provoca en mi reflexiones

que me llevan a concebirlo de otra manera y

que se conectan con lo que le dije sobre las

molivaciones que están detrás del cuadro del

Apóstol que estoy terminando de de ser más

abierto, más como Maní, el frío y elmar.

Agradecemos a Pedro Pablo Oliva la

gentileza de habernos concedido esta
entrevista. Estoy seguro que va a resul-

tar de mucho interés para nuestros lec-
tores, Desde luego, terminamos con una
sincera felicitación por el premio tan me-
recido, y subrayando que sí, que su
nombre va a permanecer en la historia

de la plástica cubana para siempre. ”

Extraña declaración de amor, 140 x 120, oleotela, 1995.



promoviendo ente sus líneas principa-
les de trabajo los proyectos comunita-

rios, de ahi que la experiencia que se desa»
rrolla en el municipio de La Lisa y que tiene
como animador a Jorge Jorge González sus-
clte nuestro interés y motive un acercamiento
al quehacer del Proyecto Coloreando mi
Barro.

L
a Sociedad Cultural José Martí viene

Iniciamos la entrevista presentando a
Jorge a los lectores de Honda.

Como la mayoría de nuestros colerráneos,
he vivido inmerso en todo el proceso de
maravillas que es la Revolución cubana. Me
gradué en la Academia de Bellas Artes “San
Alejandro”, en 1972 y comence a laborar
como instructor de arte en San José de las
Lajas como parte del cumplimiento de su
Servicio Social. Allí me inicié en el trabajo
artístico con niños y adolescentes, tratando
de descubrir talentos y sacar de ellos toda
la ingenuidad y belleza que fuera posible
trasladar a un papel o una cartulina. He diri-
gido desde el año 1977 el equipo de investi-

gadores que emprendían la realización del
Atlas Etno-Cultural de nuestro país, en la pro-
vincia de La Habana y eso me aporió un cau-
dal enorme de conocimiento en tradiciones,
en cuentos, en refranes, en música y ron-
das infantiles, de recetas de comidas y be-
bidas que parecían olvidadas pero que la

memoria las mantenía allí, listas para ser
reproducidas en cualquier instante.

En 1992 vuelvo a la “carga” como artista

y pinto de nuevo, ahora con gran pasión,
como si quisiera recuperar el tiempo dejado
atrás y, desde entonces, no he vuelto a de-
jar los pinceles y los colores, aunque lo he
alternado con la docencia artística volunta-
ría e incursiones como profesor de Promo-
ción Cultural en la sede universitaria de La

Lisa, transmitiendo mis conocimientos a los
futuros licenciados como Instructores de
Arte, los primeros con que contará Cuba en
muy pocos años. En las elecciones del año
2000, resulté elegido por primera vez Dele-

gado del Poder Popular de la Circunscrip-
ción 31 de San Agustín, en La Lisa y, desde
entonces, he sido nominado y reelegido en
otras dos ocasiones para ocupar igual res-
ponsabilidad social hasta hoy.

¿Cuándo y cómo surge el proyecto “Co-
loreando Mi Barrio"?

“Coloreando Mi Barrio” surge en el año 2000
como una manera de tratar de unir, para la
ejecución de obras de alcance social, a un
grupo importante de artistas de la plástica
del municipio de La Lisa, en la Ciudad de La
Habana. En esos primeros años se hacen
exposiciones colectivas, se donan decenas
de obras originales para la creación del Fon-
doArtístico del Gobiemo Liseño único hasta
el momento a nivel nacional- y se empren-
de, durante el proceso de construcción y
reconstrucción de escuelas en la Capital, la
creación de unos 45 murales en La Lisa y
Playa, por lo que es entregado al proyecto
un diploma firmado por nuestro Comandan-
te enjefe, Fidel Castro Ruz; también nos fue
otorgada la Moneda de La Lisa, la máxima
distinción del territorio, siendo la única
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El taller y su jardin.

agrupación cultural comunitaria que la po-
see hasta la fecha, además de múltiples re-
conocimientos por parte del Buró Nacional
de la UJC, el Partido Comunista de Cuba,
organizaciones sociales y de masas, escue-
las, entre otras.

Eltallerse inaugurael4 deAbri del 2004,
en lo que durante muchos años era uno de
los mayores basurales del barro y, su cons-
trucción, asumida en su totalidad por los
padres y los vecinos , constituyó el mejor
ejemplo de unión de intereses colectivos que
se podía esperar. Desde entonces, cada día
y de lunes a viemes de cinco a siele de la

tarde y los domingos en el horario de nueve
a once de la mañana, hemos abierto las
puertas a todos , aunque muchas veces,
esos horarios se extienden por varias horas
más, según la labor que asumamos en ese
instante.

¿Qué impacto ha tenido en la comuni-
dad?
El impacto ha sido enorme y de manera
constante, en reuniones de rendición de
cuenta del Delegado a sus electores, en
sesiones de la Asamblea Municipal, en acti-
vidades masivas, se habla de nuestro pro-
yecto, se comenta sobre sus resultados de
trabajo y, lo más importante, cada día son
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más las niñas y los niños que llegan a reali-

zar sus pruebas de ingreso, resultando cas!
imposible albergar a tantos interesados, pero
hacemos lo posible porque aquellos que ten-
gan las condiciones , no se defrauden y pue-
dan, aunque sea una o dos veces a la
semana, pintar a su antojo los sueños que
traen

En este empeño, el apoyo de los padres,
de los abuelos y de toda la familia ha sido un
elemento aglutinador esencial para podor
controlar la disciplina colectiva, mas cuando
el ingreso al taller es gratuito

Háblanos de tu experiencia en el acerca-
miento de los niños a la obra martiana.
Mi formación como ser humano ha estado
marcada desde la infancia por la obra de
Marti; de Él me hablaban mis primeros pro-
fesores en la primana, leía sus Cuentos, sus
poesías, algunos textos políticos y así, con
la ayuda de mis padres -también martianos
hasta la médula-, fui creciendo con sus ideas
como un alimento básico. Por ello, al fundar
el Taller, me propuse llevar a la práctica,
mediante la imagen visual, muchos de aque-
llos escritos que más me habían impactado:
La Edad de Oro, sus Versos Sencillos, El
Ismaelillo y nuestros alumnos han sabido
captar la esencia de muchas de esas joyas
literarias.

Hace pocas semanas enviamos una
Colección de veinticinco dibujos a Zarago-
za, en España, para ser expuestos en la
Universidad donde el Maestro estudiara y
en escuelas de esa región de la Península
Ibérica; de igual manera e invitados por
Eliades Acosta, Director de la Biblioteca Na-
cional, próximamente inauguraremos una
muestra de obras realizadas sobre los Ver-
sos Sencillos y continuamos trabajando en
dibujos para todos los concursos que sobre
la obra martiana y su vigencia se organizan
en nuestro pais.

Poco a poco, hemos ido reuniendo, con
el apoyo de padres, de maestros y amigos,
algunos libros, folletos, fotos que compilan
la obra del apóstol o que tratan sobre su vida
y obra; la idea no es que le sirvan como re-
ferencia sólo a nuestros estudiantes, sino a
todos aquellos que necesiten o deseen acer-
carse a uno de los personajes claves de
nuestra historia.

Premios obtenidos por el taller,
Los primeros dos premios los obtuvo el ta-
ller a los dos meses de hacerse Inaugura-
do, en el Primer Concurso Nacional sobre
MedioAmbiente y al siguiente mes, olros seis
lauros en el Concurso del Jardín Bolánico
Nacional, a partirde ahí, la cadena de éxitos
ha sido enorme, con un total hasta el mesde octubre del 2006 de 189 premios inter-
nacionales, nacionales y de nivel local,

Certámenes como “Reflejando al Maes-
tro" (José Martí),'Con la flor de su sonrisa”
(Camilo Cienfuegos), "Haydée en la Memo-
na" (Haydée Santamaría), así como aquellos
relacionados con temáticas medioam-
bientales (ahorro de agua, protección de la
capa de ozono, desertificación y sequía,
Cambios climáticos

, ahorro de energía, en-
tre otros muchos), casi siempre han conta-
do con niños y niñas del taller entre los
premiados.

Intemaciónalmente hemos enviado dibu-
Jos a tres concursos y, en todos, nuestros
alumnos han obtenido el Primer Lugar. “El
Agua de la Esperanza” (Mendoza, Argenti-
na), la ganadora fue Susana Fernández
Malqui; en el Concurso Intemacional de Di-
bujo Deportivo “Blume- Gran Canaria” (Las
Palmas, Gran Canaria, España), Jordanys
Jorge Iglesias y Ayamey Rius Rios, se alza-
ron con el primero y segundo premios res-
pectivamente, en la enseñanza Primaria,
mientras Susana Femández Malqui, obte-
nía otro premio intemacional, siendo esta vez
el Tercero de la enseñanza Secundaria.

Pero, el certamen que realmente sobre-
pasó las expectativas nuestras fue el XV
Concurso Internacional de Dibujo Infantil del
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), considerado el
más importante en el mundo, donde seis de
nuestros discípulos fueron galardonados:
Raysel Sosa Rojas fue el Ganador Regio-
nal Para América Latina y el Caribe; Sergio
Amaury León González, Tercer Lugar Mun-
dial; Deyvis Yordi Ayala San Martín, Quinto
Lugar Mundial y Lissette del Busto Pacios,
David Vega Granados y Jorge Eduardo León
González, resultaron Finalistas de la región
de América Latina y el Caribe, dando a co-
nocer el taller en los medios de una manera
impresionante, ya que era la primera oca-

sión en que alumnos de nuestro país resul-
laban ganadores en este concurso en ex-
lrémo exigente . En estos instantes, ya
tenemos listo el envío para la próxima edi-
ción dedicada esta vez a la problemática de
los cambios climáticos y, sin pensar en los
reconocimientos, lo principal ha sido la labor
de Investigación que se ha realizado porpartede todos sobreel tema que es vital para
la supervivencia de nuestro Planeta

Planes actuales y futuros del Taller,
Muchos son los planes, las ideas que colec-
livamente con los padres, con las autorida-
des locales y los actores de la comunidad
hemos compartido, pero la esencia es una:
eltalleryaes en extremo pequeño para aten-
der a todos los talentos que van llegando
cada día: por ello, debe ampliarse casi en
lres veces en los próximos meses, con la
ayuda no sólo de la comunidad, sino tam-
bién de amigos de otras partes del mundo y
de Programas de las Naciones Unidas que
han querido apoyamos.

Entre las Ideas principales está le crea-
ción de una sala de computación con
equipamiento tecnológicode últimagenera-
ción, donados porla Oficina Regional de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y que incluyen varias computa-
doras, equipos de copia de imágenes,
impresoras, destinados a crear arte digital
por los propios infantes, asícomo accedera
importantes materiales relacionados con el
medio ambiente, las artes visuales y la his-
toria de nuestro país, en particular de
nuestro Héroe Nacional José Martí: tam-
bién el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), desde su Ofici-
na Regional en La Habana, ha estado co-
Operando con nosotros con materiales,
mobiliario y una computadora.

También, se montará una sala de lec-
tura con importantes textos relacionados
con las artes visuales, el medio ambiente y
nuestra historia (reservando un área muy
importante para los textos relacionados con
la obra martiana) y un fondo de materiales
en soporte digital. Quisiéramos abrir estos
fondos no sólo a nuestros estudiantes, sino
también a otros niños, jóvenes y profesio-
nales, a los instructores de arte de la Bri-
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gada “José Mart”, para que so preparen
adecuadamente con bibliografía actualiza-
da sobre las materias que imparten y al
rosto del personal de la cultura que vive en
nuestro municipio

Por último, aunque no menos importan-
le o necesana, una pequeña Sala de Expo-
siciones para dar cabida a los artistas
aficionados o profesionales que lo deseen y
así acercar su obra a los vecinos que, mu-
chas veces, no la conocen. Quisiéramos
inaugurarla con una muestra única: le hemos
¡do pidiendo a los principales maestros de la
plástica nacional un pequeño dibujo realiza-
do con malenales como creyones y pasteles
al óleo donde traten de dejar a un lado sus
estilos propios e intenten un "regreso" a la in-

fancia; sabemos que estamos solicitando casi
un imposible, pero la idea ha gustado e im-

Un dia de clases en el taller.

portantes nombros quieren intentarlo, al mo-
nos. Sería un regalo maravilloso para todos
los que amamos el arto y podría sor el ger-
men de una publicación única en el futuro

Queremos mantenor y desarrollar los
vínculos con los amigos de la compañía tea-
tral comunitaria "Los Bergers en Scene”, de
lvry/Sur/Selne en Francia, hermanados con
nuestro municipio, que han aportado mate-
riales, computadora, cámara de video y que
cada año vienen al taller para realizar un
mural en la comunidad junto a nuestros
alumnos, así como el hermanamiento que
mantenemos con el Conjunto “Korimakao",
dirigido por el maestro Manuel Porto, en la
Ciénaga de Zapala.

También, tenemos en planes rehabilitar
Con jardinería, con esculturas ecológicas y
un área de juegos infantiles, los alrededores

del taller, creando un entomo bello que sea
el orgullo de todos los que vivimos en su
cercanía

Algunas de las ideas 3e matenalizarán
pronto, otras deberán esperar porque apa-
rezca el financiamiento necesano, pero no
vamos a renunciar a ninguna, porque asta-
rlamog negando la posibilidad de poder, en-
tre lodos, alcanzarla esperanza y demostrar,
con la unión de todos, que un mundo mejor
es posible

Agradecemos a Jorge Jorge González la
colaboración eficaz y desinteresada que
viene brindando a nuestra Revista y la

gentileza de haber accedidoa responder
á nuestras preguntas cuyas respuestas
captarána no dudarlo,el interésde nues-
tros lectores. MW
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a memona se traduce en tributo per-

L manente, y en acercamiento amoroso
ala vida y a la obra martianas, como se

demostró al presentarse nuevamente la pro-
ducción en versos del Apóstol, y también las
reflexiones de uno de los más ejemplares y
lúcidos ensayistas nuestros, Cintio Vitier, en
la tertulia del sábado del libro, que tradicio-
nalmente se celebra en la sede del Instituto
Cubano del Libro, dedicada a dos volúme-

nes donde se concilian la escritura del poe-
ta y la revisitación ensayística.

Y es que dos de las más dedicadas per-
sonalidades de la cultura cubana, los poe-

tas, ensayistas, críticos y Premios Naclona-
les de Literatura Fina Garcla Marruz y Cintlo
Vilier comparten la autoría y el desvelo por
la producción del Maestro, como se eviden-
cía en la nueva edición de los Temas
martíanos 2, donde se reúnen las reflexio-
nes de Cintio, siempre enjundiosas y me-
morables, tanto por la belleza de su prosa
Como por la profundidad de sus ideas y el
confeso sentimiento de filiación que late en
su discurso cuando se aproxima a Mart.

Mas, deseo dedicarme en especial al
otro volumen, presentados y publicados am-
bos títulos por la editorial Letras Cubanas.

Me refiero a Mis versos, cua»

Obras
6
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TEMAS
MARTIANOS

Editorial Letras Cubanas

demo en el que se reúnen los
tres medulares cuademos lí-

ricos de José Martí: Ismaelillo,
Versos libres y Versos sencillos,
como síntesis de toda una
poética.

Si es cierto que todo es-
critor vuelve sobre sus pasos,
a la manera del ritomello, y
sólo amplía sus huellas sobre
la tierra, como un continuum,
pudiéramos ver la cualidad
sui generis de este libro que
ahora se nos entrega con un
título genérico, donde se
agrupan aquellos poemarios
más sólidos, expresión de la

síntesis de la subjetiva mar-
tiana. Sus endecasílabos hir-
sulos, esos “versos libres”

suyos escritos entre 1877 y
1878, todavía con acentos
románticos, más apoyados y
sostenidos desde su ritmo in-

2

terior, en los que encontra-

mos, tal vez, uno de los momentos más
desoladores de su discurso literario, en el

que no solo hay bondades y temezas, sino
desgarramientos y yerros, crueles heridas,
grito, cólera, e Incertidumbre que nos entre-

ga a un Martl juvenil en proceso de acelera-
da maduración, no sólo como lírico sino y

sobre todo, corno ser humano,
Después vendría ese Ismaelillo, alimen-

tado por la dolorosa separación de su José
Francisco, libro inaugural no sólo de la poé-
tica del modemismo hispanoamericano,sino
de otra sensibilidad, desde el protagonismo
absoluto del amor patemo filial en la escrítu-
ra de nuestro idiomay de nuestro continen-
te, además.

Para producirse el cierre, de la decanta-
ción poética, en losversosque él llamó sen-
cillos, pero que no lo eran,comosu canario
amarillo del ojo tan negro, como el arroyo
de su sierra, cuajados de melancolíay de
nostalgia, de fuerte acento autoblográfico,
expresión de la síntesisde una escritura,del
dominio del idioma hasta tocar la médula,
cuaderno este que nos anuncia aquellos
otros, no escritos para editarse, sino para
que el ego no sienta mayor la soledad, me
refiero a sus diarios de campaña, otra forma
de expresión también de la poesíadeManí.

Obra de amor, la que nos entrega esta
madurez expresiva, que no es la del niño ni

tampoco la del adolescente que empieza a
descubrir la palabra como medio expresivo
en tiempos de la colonia, ni tampoco el jo-
venzuelo del primer destierro, o el joven que
llega a tierra mexicana, todavía explorando
sus potencialidades verbales, y decantan-
do medios hasta que se produce la explo-
sión creativa, y lo vemos emerger con la
fuerza de un volcán, sobre el océano, afir-
mando siempre que dos patrias tiene, cuba
y la noche. Ml

Mencenes Santos Monay
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José Martí, ciencia y conciencia

el Taller "José Manti: Historia y Cultura”,
de la Filial santaguera de la Sociedad

Cultural José Martí, en su v edición. Marco
propicio donde profesores, maestros, estu-
diantes universitarios y otros sectores de
nuestra población se reúnen para socializar
el ideano del artífice de la Guerra del 95.

¿Qué mejor disertación cognoscitiva que
este texto, escrito por profesores martianos
universitarios? Sabemos que la palabra oral
a veces no se escucha en toda su dimen-
sión, la escrita perdura y es fuente de consul-
ta y reconsulta. Sea pues el libro “José Martí,
ciencia y conciencia” (2006) un texto de
recurrencia y apoyo para el estudio del pen-
samiento del Héroe de Dos Ríos. Sea ade-
mas, un gesto de cultura; en especial, un
homenaje por el Día de la Cuitura Cubana.

Todos conocemos, que en Martí se acri-
sola el pensamiento y la cultura cubana. Él,
en su época, y por siempre, es faro y brújula
para los cubanos que portan la dignidad yel
decoro, la justicia y el amor triunfante como
herencia permanente.

Este legado se expresa en el propio títu-
lo nominal del libro consignado porlos auto-
res: el lema identificativo de nuestra querida
mater universitaria, la Universidad de Orien-
te, de amplia trayectoria en las lides revolu-
cionarias, incluyendo a la FEU. El quehacer
en la siempre bien recordada Universidad
de Oriente ha estado signado por la impron-
ta martiana. Esa memoria histórica de refe-
rente martiano tuvo dos vertientes: la unión
alas fuerzas progresistas santiagueras, por
ejemplo, el Movimiento 26 de julio yeltraba-
jo intelectual en congresos, eventos, confe-
rencias y publicaciones. A esta última
pertenecen los autores del libro que se
presenta.

Maestro de martianos es su prologuista
Hebert Pérez Concepción, quien en enjun-
diosa y breve introducción nos ubica crono-
tópicamente para saber quiénes son los
autores miembros del claustro de este cen-
tro de altos estudios.

El doctor Israel Escalona Chádez y el
M.Sc. Rafael Borges Betancourt, abren el li-
bro con el ensayo “Emigración y Revolución

( oincide felizmente esta presentación, con

Y AMAR) ala atoPri
en José Martí”. Ellos cubren la ela-
pa de emigración del Apóstol, des-
de 1871 hasta 1895. Se trata de
una síntesis valorativa, con carác-
ter cronológico, del hacer martia-
no en esa etapa. Creo que el
primer -y no único- mérito con-
siste en la ayuda para el estudian-
te al presentar numerosos hechos
del avatar de José Martí en bre-
ves y coherentes acercamientos,
en un orden sucesivo temporal-
mente. En nombre de los alum-
nos, me atrevo a darle las gracias
a ambos por ahorrarles tiempo
real de búsqueda en los 28 tomos
de las Obras Completas martia-
nas. Así, quien se acerque al es-
tudio de esa etapa puede obtener
conocimiento histórico tamizado
por la crítica valorativa en unas
casi 20 páginas, si incluimos las
notas de diferentes tipos que aparecen.

A nivel de lector, me llama la atención
que no está presente la acostumbrada
periodización como procedimiento inves-
tigativo a que nos tiene acostumbrado el
doctor Escalona, y creo, firmemente, que en
este caso el ordenamiento a partir de un
fechario hace más fácil su decodificación.

Realmente, de los 42 años que cumplió
Martí, más de un tercio vivió como emigrado
en Estados Unidos y varios años itinerando
por España y otros países latinoamericanos,
sin detenemos en los pequeños momentos
en que hizo escala en varias naciones. Estu-
diar ese lapsus temporal implica casi lo fun-
damental de la fructífera labor del constructor
de esa etapa de la lucha contra la Metrópoli.
Visto así, esa esquina del mosaico vivencial

del Apóstol constituye un enfoque novedoso,
productivo y, repito, que agradecemos.

Cuando escuchamos en el evento "Pe-
dagogía del Caribe 2000", el discurso oral
espontáneo del doctor Manuel Fernández
Carcassés, nos pareció una coherente ex-
posición y dominio del tema. Hoy se presen-
ta en su versión escrita “Dos aproximaciones
a José Martí desde la educación”, confor-
mado por dos epígrafes.

Recorre Carcassés el transcurso de la
formación académica del Apóstol, desde sus
primeros años bajo la mentoría de Rafael
María de Mendive hasta sus avatares en la

Universidad española, sin pretensiones
pedagogizantes, pero ubicando influencias
y devenires académicos.

En Martí, la sólida formación ético-
libertaria se evidencia desde muy tempra-
no. Prueba de ello es su profundo patriotismo
en su actuación vivencial y en sus escritos.
Su quehacer como estudiante, hasta gra-
duarse en Derecho Civil y Canónico y de
Filosofía y Letras y su labor, a posteriori, lo
marca como un intelectual de pensamiento
flexible e integrador de corrientes europeas,
mediatizadas por las propias latinoamerica-
nas en sus circunstancias epocales concre-
tas y contradicciones de diversa indole.

Desde una coherencia cronológica se rea-
liza el acercamiento del doctor Carcassés a la
trayectona educacional de José Marti, dete-
niéndose en su rol en el claustro de la Socie-
dad La liga, en Nueva York, y la ejemplarizante
actuación pedagógica del Maestro Mayor.
Quien quiere aprender cómo se imparte una
docencia horizontalista y participativa real,
debe leer los escritos martianos sobre su ex-
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pertencia en “Los lunes de La Liga”, donde
cubanos, boricuas y otros concurrían en aras
de su superación personal.

Para Carcassés, “estamos en presencia
de un hombre que tuvo en su vida una expe-
nencia pedagógica ejemplar, adomada de las
virtudes que caractenzaría a los evangelios
vivos que anheló Luz y Caballero"(p.37) y que,
además, crea "un sistema de concepciones
pedagógicas proplas, muy revolucionarios y
novedosas, y muy vigentes”(p.37). Ese Marli

es para el autor, la guía mejor aspirada en la
batalla porla educación latinoamericana, idea
que argumenta en el segundo acápite de su
ensayo.

Reconoce el autor el carácter de la estra-
tegia política martiana, cuyo centro está mar-
cado porla educación Un proyecto educativo
integral en su doble articulación: el accionar
áulico y el no formalizado; esto es, el docente
y el extradocente. Además, el propósito
martiano de creación de una escuela nueva,
para todos y por el bien de todos, formadora
de expectativas y cosmovisión para el bene-
ficio del hombre latinoamencano.

El indio, el blanco, el negro; en fin, todos
los estamentos sociales y élnias con el ob-
jetivo de la construcción de una mirada
autóctona."Patria, libertad y cultura son pre-
sentadas como una tríada indisoluble, en lo

que la educación, asumida como proceso
permanente, global e integrador (.) es el sos-
tén de cada uno de los vértices de ese trián-
gulo” (p. 39), esclarece el autor.

La clave de la educación martiana —con-

e Cote (OA
Dosentrafar la coherencia de la

cosmovisión martiana, ha sido tarea priorizada
de muchos filósofos cubanos y foráneos. Para
el doctor Escalona Delfino osta visión del
mundo la denomina filosofía de liberación, que
presenta un marcado carácter prospectivo, o

sea, de futuridad y lineamientos programáticos
para el salto histórico en el pensamiento de la
sociedad, tanto en la situación referencial del
momento del Apóstol, como el devenir en el
desarrollo de éste,

Partiendo de conceptos o palabras cla-
ves como emancipación, identidad e integra-
ción, el autorlos analiza desde la perspectiva
filosófica e histórica desde verbos en su ac-
clonar: conquistar, reconocer y unir. Es el
sujeto latinoamericano visto por Martí, con
el objetivo de lograr su descolonización es-
plritual ante la tendencia de recolonización
ideológica, en su sentido más amplio, por
parte del imperialismo norteamericano, Marí
apoya la ciencia y el desarrollo de la con-
ciencia del hombre americano, para una
cultura a la altura de las circunstancias his-
tóricas desde un sentir eticista.

Através de algunas citas martianas, An-
tonio Escalona argumenta desde la filoso-
(fa, el proceso identitario latinoamericano y
la posición de Martí, siempre afincada en una
autoctonía y reencuentro del hombre de
nuestras tierras consigo mismo, su historia
y cosmovisión y sin claudicar ante la otredad,

El autor argumenta, que “el primer paso
hacia la comprensión del problema de la
identidad nacional y cultural está en el nivel

de la autoconciencia (.), saber qué somos,
cuáles son nuestros orígenes, qué ideas
enarbolaron y defendieron nuestros antece-
sores y hacia dónde queremos ir como
pueblo"(p.55)

Si bien podemos autoreconocemos, este
es sólo un primer estadio del problema, pues
la capacidad de unimos debe emerger como
una premisa insoslayable para lograr fines
comunes y de mayor alcance. Así Maní, se-
gún Escalona Delfino, es “el artífice de una
ideología de la unidad que trasciende el
marco histórico en que fue elaborada” (p 57)

y tiene vigencia y permanencia
En los acápites segundo y tercero, se

detiene el autor en desentrañar términos
como ciencia, interpretación del mundo, lu-

gar del pensamiento martiano ante las 00-
rrientes filosóficas en boga en su época, Su
método indagativo y otros aspectos
epistemológicos de crucial importancia,

Este ensayo, sin dudas, sitúa al lector
en contacto con categorías importantes para
entender el pensamiento filosófico del Hé-
roe de Dos Ríos, tarea nada fácil.

Como sabemos, la colección Ravelo, de
nuestra Ediciones Santiago, ha tenido a bien
la publicación de textos ensayísticos. Sea
José Martí, Ciencia y Conciencia, editado y
diseñado porOscar Cruz y Teresa Melo res-
pectivamente un nuevo logro que ustedes,
martianos, necesitan atesorar en su librero

y yo estoy seguro será para su beneficio. MI

José Luís De La TEJERA Ga
tinúa el ensayista— es la relación entre senti-
miento e inteligencia desde una posición
integradora libertaria y universalista.

Afincada en las realidades concreto-sen-
sibles y las urgencias de los pueblos latinoa-
mericanos, la educación debe explayarse
como obra de infinito amor, cientificidad en
la enseñanza para todos, y que responda a
las exigencias del desarrollo del país.

Estos son algunos de los criterios conte-
nidos en este ensayo del libro de hoy.

Quizás, el más denso de los trabajos de
este texto, por su indole teórico-conceptual

y por tratarse del área filosófica del conoci-
miento humano, lo es el ensayo que cierra
el libro; “Reflexiones sobre la trascendencia
de la filosofía martiana de la liberación”, del

doctor José Antonio Escalona Delfino.

Simón Bolivar y José Martí
'.para el lector argelino

ajo la inspiración del Presidente de Ar-
gelia, Abdelaziz Bouteflika ha venido
editándose en ese país una colección

delibros con el título Voz delAnticolonialismo,
de la editorial Ediciones ANEP, que recoge
trabajos de autores de diferentes etapas, en
francés o traducidos a esa lengua, con una
definida posición a favor de la lucha de los
pueblos por la independencia y contra toda
forma de opresión colonial o neocolonial. Así,

figuran en esta colección autores como
Frantz Fanon, AiméCésary Jacques Vergés
entre otros.

Más el objetivo de esta nota es destacar
y reseñar el contenido de dos libros de esa
colección dedicados a dos figuras
descollantes de Nuestra América: Simón
Bolívar y José Martí.

Bajo el título de He arado en el mar(J' ai
labouré la mer...) con prólogo del propio
Presidente Bouteflika, se recogen varios es-
critos esenciales de Simón Bolivar como El

Manifiesto de Cartagena, El discurso de An-
gostura, Mensaje al Congreso constituyen-
te de Bolivia, La carta “profética”, El Adiós al

pueblo colombiano, entre otros, que ponen
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al lector argelino en contacto con el pensa-
miento genuino del Libertador.

Al presentar esta obra, Bouteflika expli-
Ca que en una primera etapa se habían edi-
tado o reeditado en el 2005 las grandes
voces del anticolonialismo argelino, entre
ellas, el Emir Abdelkader, el Emir Khaled,
Ferhat Abbas, Messali Hadj. Sin embargo,
esie propósito de fortalecery nutrirla concien-
cía nacional no podía quedarse encerrado en
las fronteras del país, y por esa razón, se de-
cidió publicara partirdel2006 otras voces que
habían acompañado y apoyado la lucha del
Pueblo argelino, y es así que aparecen for-
mando parte de la colección una segunda
serie con los textos ya mencionados de
Fanon, Aimee Cesar, Jean-Paul Sartre,
Vergés. No fue una casualidad que a estos
siguieran, en el propio año 2006, la edición
deotros textos de figuras, muchas veces des-
conocidas para el lector argelino, de Asia, Áfii-
Cay Amenca. Inaugurando esa serie aparece
la figura de Simón Bolívar, al que Bouteflika
Caractenza de la manera siguiente:

'Por su genio militar, más también por su
Inteligencia política, su análisis significa-
tivamente lúcido de la posibilidad y también
de las dificullades estructurales de consti-

tuirnuevas naciones de un tipo diferente de
aquellas de Europa, por su pasión razona-
da acerca de la igualdad entre los ciudada-
nos y del Estado de derecho así como de
los derechos del Estado, “el Libertador”

merece estar presente en la memoria de
las argelinas y argelinos”.

La otra obra que queremos reseñar, es
la que formando parte de esta colección
Voces del Anticolonialismo se publica bajo
el título de Pensar es Servir (Penser, C'est
servir), que contiene una selección de tex-

tos de José Martí, todos traducidos al fran-

cés, entre los que figuran Nuestra América,
La verdad sobre los Estados Unidos, Simón
Bolívar, El Manifiesto de Montecristi, Carta a
Manuel Mercado y poemas, fragmentos de

poemas y varios versos sencillos.
Al prologar esta obra, el presidente

Bouteflika destaca el valor como pensador
de nuestro Héroe Nacional y su trascenden-
cia universal del modo sigueinte:

Desde 1891, el inmenso intelectual
multifacético que es el cubano José Martí
enunció de manera lapidaria el eje del re-
nacimiento civilizacional de los pueblos de
América Latina y su fórmula es generalizable
al conjunto de los pueblos colonizados cua-
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losquiera que s0a su pertenencia
civilizacional Injórtese en nuestras republ
cas el mundo pero el tronco ha de ser el de
nuestras repúblicas

Aquél al que sus compalnotas llaman “el

Apóstol” es el continuador, a fines del siglo xx,
de la extraordinaria conmoción y de las in-

luiciones visionarias iniciadas a comienzos
de ese siglo por el “Libertador” Simón Boli-

var En términos de genealogía politico-inte-

lectual, la filiación es evidente, por demás
reivindicada porel propio José Martí. La origi-
nalidad de su itinerario, de su postura, de su
actuación Intelectual y su pensamiento estra-

tégico y visionano resulta muy deslacada
Bouteflika subraya, al presentarlo al lec-

tor argelino, la conjugación presente en la

vida y obra de Martí, entre su vuelo intelec-

tual y poético y su disposición para la acción
al afirmar.

Éste formidable analista de la correlación

de luerzas a escala de Cuba, del continen-
te americano y de todo el planeta es ante
todo un poeta sensible y generoso, vibran-
te de un intensa fe en Dios, de una convic-
ción profunda en la pertectibilidad del ser
humano yde la posibilidad de su florecimien-

toracional, cultural, social en elsenode una
“República de trabajadores” que él invoca-
ron su compromiso y su acción militante

Concluye el prologuista e inspirador de
esta Colección, en la que se incluye este l-
bro dedicado a Mart señalando que:

Leer hoy a Maní es participar de la voluntad
de promover, en las relaciones tanto perso-
nales como internacionales, una nueva
modernidad humanista fundada en el reco-
nocimiento de la multipolaridad civilizacional
del mundo y de la unidad diferenciada de la

gran familia humana que, como nos recuer-
da Martí no esta amenazada por “la lucha
entre civilización y barbarie, sino entre falsa
erudición y naturaleza”

Ambos libros pueden ser consultados en
la Biblioteca especializada del Centro de
Estudios Martianos, y constituyen un nuevo
aporte al conocimiento de una parte signifi-
cativa de la obra del Apóstol y de Simon
Bolívar, no solo para el pueblo argelino sino
también para el lector francófono que en
otros países acceda a los mismos. MW

RaraeL POLANco BRAHOJOS



De Guáimaro a Playita

esde el mes de noviembre de 1998

se iniciaron en el país los preparall-
vos para la celebración del Sesqui-

centenario del natalicio de Jose Mart. Va-
rias instituciones científicas y acadómicas se
dieron a la tarea de crear y desarrollar pro-

gramas vinculados con la figura del Apóstol,

que tributaran a la difusión y promoción de
su obra y su pensamiento político cultural,
Para el logro de tales propósitos se institu-

yeron Comisiones Provinciales de Segui-
miento a dichos programas, bajo el control
de las Direcciones Provinciales del Partido
y, poco a poco, las organizaciones políticas
y de masas fueron integrándose al proyecto
con la convicción de que era necesario con-
notar, de manera muy particular, la fecha que
se avecinaba.

En el ámbito intemacional, un importan-
te número de intelectuales de todas partes
del mundo se sumaba a los empeños na-
cionales por distinguir, con la trascendencia
debida, el cúmulo de tareas planteadas con
vistas a celebrar el 150 aniversario. Artistas,
escntores, cineastas, políticos, ecologistas
y hombres de ciencia de Latinoamérica,
América del Norte, Asia, Europay África con-
firmarían su presencia en el evento intema-
cional Por el Equilibrio del Mundo, a
celebrarse en La Habana en enero del 2003,
y que, con extraordinario esfuerzo, organi-
zaban el Centro de Estudios Martianos y la

Sociedad Cultural Jose Marti.
En medio de la vorágine de ideas y pro-

yectos, el Dr. Armando Hart Dávalos nos
propuso, al compañero Jose Luis de la

Tejera, presidente de la Junta Directiva de la
Sociedad Cultural Jose Marti en Santiago de
Cuba y mi, su homólogo en Camagúey, la

creación de un evento regional donde se hi-

ciera un examen del comportamiento del

tema de la unidad nacional desde Guaímaro

aPlayitas, es decir, desde la Asamblea Cons-

tituyente de Guaímaro el10 de Abril de 1869,

hasta el desembarco de Marti par Playita de
Cajobabo, el 11 de Abril de 1895. El evento
debía plantearse, como eje directriz, la uni-

dad nacional, no solo en el ámbito político,

sino también como una estrategia del pen-
samiento martiano en la conformación de su

MA
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proyecto de nación y, además,
debía contar con dos encuen-
tros científicos fundamentales,
organizados porlas dos provin-
clas implicadas, Camageyy
Guantánamo, Esa idea, que
luo acogida con ardor y lleva»

da acabo con rotundo éxito par
ambos terrltorios durante los
días el 10 y 11 de abril de 1999
y que contó con la presencia
del Dr. Armando Hart Dávalos,
se convirtió en la génesis de la

creación del evento De Gual-
maro a Playita, el cual celebro
su octava edición el presente
ano y que se ha ido definiendo
como el mas importante de los
encuentros que organiza y di-

rige la filial camagueyana de la
Sociedad Cultural Jose Manli.

El éxito de aquel primer
empeño, nacido al inicio como
idea de aplicación ocasional,
mas bien circunstancial, me fue
revelando el carácter promi-
sorio del tema recién aborda-
do y sus posibilidades de
continuidad, no ya como un evento regio-
nal, debido a las limitaciones para convocar
invitados de otras partes, sino como un en-
cuentro provincial, con un propósito seme-
jante: tratar el tema de la unidad nacional,
desde una perspectiva martiana, lo cual sig-
nifica abordar el problema desde su esen-
cia, es decir, examinar la vitalidad de las
propuestas actuales en tomo a la unidad
nacional y americana desde la cosmovisión
martiana.

¿Como incluir una nueva propuesta de
encuentro en el voluminoso Programa de
Eventos de la provincia? El antecedente que
tenía a mi favor había sido exitoso, pero no
formaba parte de ningún proyecto provincial
y había sido apoyado por parte de las auto-
ridades como cumplimiento a una petición
del compañero Armando Hart. Pensé de in-

mediato que seria necesario discutir, hacer
una propuesta seria, argumentar, exponer
los resultados positivos de la versión con-
cluida, en fin, ganar la voluntad de los que
decidían en el asunto; sin embargo, apenas
le expuse la idea al director de cultura, en

E
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aquel momento el compañero Alberto Torres
Carralero, este manifestó su disposición de
que, en efecto, se realizara en Camagúey
un evento con ese nombre: “De Guaímaroa
Playita “, el 10 de abril del año 2000 y ade-
más, me brindó su apoyo para la creación
de un presupuesto, con vistas a darle conti-
nuidad y oficializarlo durante todos los años,
como un encuentro provincial que implicara
a la mayor cantidad posible de investigado-
res, especialistas, docentes y promotores
interesados en el tema.

A partirdel 10 de abril de ese 1999 --con
más o menos desaciertos, más o menos
penurias materiales y fatigas en el proceso
de organización--, hasta la misma fecha del
presente, se han realizado ocho ediciones
de un encuentro, que se ha ido ganado un
espacio dentro del conjunto de acciones
encaminadasa fortalecer el trabajo de inda-
gación clentífica, promoción y divulgación del

pensamiento de Jose Marti, no solo ya en
10 que concieme al tema de la unidad na-
cional, sino en un perfil que contempla los
disímiles empeños intelectuales, científicos
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y culturales, en función del diálogo cultural

que matiza la dimensión actual de nuestro
proceso revolucionario, Lo que en sus ver-
siones primarias consistió en una tribuna
para difundir el pensamiento de José Man,
hoy se manifiesta como un espacio de re-
flexión, diálogo y debate cultural en tomo no
solo a problemas políticos, artísticos, edu-
cacionales, históricos, sino también a cues-
tiones jurídicas, pedagógicas, ecológicas y
de cualquier índole, que tributen al análisis
de la formación de nuestra cultura nacional,
como un proceso de acumulación y

potenciación de empeños colectivos.
La gentileza del Centro Provincial del Li-

bro y la Literatura en Camagúey, la cohe-
rencia de su trabajo en lo que concierne a
política editonal, en este caso, posible que
se acogiera con agrado nuestra propuesta
de un libro que recogiera, de algún modo,
una memoria escrita de este encuentro. Los
nueve trabajos que he tenido la responsabi-

lidad de compilar para la formación del pre-
sente texto, han sido temas abordados, du-
rante los últimos siete años de trabajo, por
Investigadores, historiadores del arte, perio-
distas, profesores y juristas, los cuales han
acompañado a lo largo de su breve historia
a nuestro evento, y han mostrado, además
de un perenne interés por el estudio de los
más variados aspectos incidentes en la for-
mación y el desarrollo de un pensamiento
cultural tanto local como nacional, un des-
velo especial por emprender el estudio so-
bre la presencia de Jose Marti en el ámbito
de la cultura cubana y universal.

Los ensayos recogidos en el presente
libro, humilde esfuerzo colectivo, ofrecen una
visión del curso seguido, dentro del interés
personal de sus autores, por parte de las
investigaciones acerca de la incidencia del
pensamiento de Jose Marti dentro de una
amplia gama de aspectos que abarca los
relacionados con la urbanística, la cultura

local y regional, la literalura, el periodismo,
las leyes, y en sentido general, la ética como
línea directriz de toda la dimensión humana
de su pensamiento político y cultural. Por
esta peculiaridad de matices diversos, ex-
presada no solo en la diversidad temática
que lo matiza, sino en el modo pecuhar con
que se abordan algunos de ellos, poco tra-
tados o no tratados por la crítica actual, el
texto puede ofrecer visiones sugerentes
cuyo objetivo no debiera ser otro que el de
despertar el interés de la mirada ajena ha-
cla lo que nosotros creemos ver. Sin
academicismo ni falsa relónca, estos traba-
jos, en consonancia plena con la ética
martiana, no pretenden dejar soluciones
categóricas a los problemas planteados, sino
abrir nuevos, y de ser posible, fructíferos diá-
logos, encaminados a cumplir con fa etema
tarea de los cubanos: estudiar a Marti. MW

Isaac Licor Licor

Socialismo, cultura y Economía
l apasionante tema de la relación entre Cultura y
Economía, adquiere en nuestros días una vigencia
renovada. La revolución científico técnica iniciada

en la segunda mitad del pasado siglo xx, y su expresión en
la Informática y las comunicaciones ha puesto sobre el

tapete con mucha fuerza la importancia de la actividad
intelectual aplicada a la producción. El libro Socialismo,
Economía y Cultura, de Armando Hart Dávalos y Fidel
Vascós González, aborda con rigor científico y frescura
intelectual distintas facetas del mismo. Como señala en
la Introducción Gustavo Robreño Dolz, los trabajos de
estos autores que aquí se recogen, nos inician en el tema”
ala vez polémico y poco estudiado, del papel de la cultura
en la más amplia significación del término, como motor
principal de la economía, como trabajo productivo ycrea-
dor de valor”

Más adelante, Robreño apunta que:
En el caso cubano, Hart se remite acertadamente a la tra-
dición de integralidad y al enfoque de la cultura por parte
de tres fóuras cimeras en la historia de las ideas en nues-
tro país: Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José
Martí. Ellos son la base y la fuente creadora del concepto
de cultura general integral que hoy la Revolución lleva ace-
lante como parte de la batalla de Ideas

Para la comprensión exacta de las intenciones del autor,
resulta clave la concepción de la cultura como segunda

Socialismo,
Economía
y Cultura

Fidel Vascós González.



68 yArtaAnaturaleza, de otra manera no po-
drá mostrarse en toda su dimensión
el tema de la cultura en la econo-
mía,

£n su trabajo titulado La Cultu-
ra: Motor principal de la economía,
Hart señala la posibilidad de, inclu-
so utilizando los métodos propios de
la economía, burguesa por esenola,
mostrar la dimensión real de proble-
ma aunque solo veamos inicialmen-
te la punta del iceberg. Al respecto
apunta:

Desde luego, los métodos económi-
cos, especialmente los vigentes, no
son suficientes pora determinar todo
su alcance, aún mejorados, porque
nos se puede medir con el universo
con cintas métricas, es necesario
utilizar años-lus. Y, como el uni-
verso,en cuanto a espacio fisico, la
cultura tiene una influencia infinita
en el desarrollohumano y por tanto
en la propia economía.

En otro momento del trabajo,
Hart subraya la importancia de la
ciencia y la tecnología, pero insiste
en que los valores espirituales que
subyacen en la conciencia de la me-
jor historia del hombre, pueden te-
ner, bien orientados, una influencia
objetiva y decisiva para forjar una
civilización más profunda y raigal-
mente humanista.

Hart llama a situar la cultura en
el centro del desarrollo económico
y social, y apunta:

La cultura siempre ocupó un lugar
destacado en los procesos producti-
vos y en la economia. En el pasado,
y desde luego en el presente, ha esta-
do muy relacionada con los conoci-
mientos tecnológicos y científicos y
con el crecimiento de la riqueza. En
la actualidad, y sobre todo en el fu-
turo inmediato y mediato, el fenó-
meno se extiende de manera
creciente hacia las operaciones de
comercialización y como parte con-
sustancial «dl papel destacado de la
información. De esto se desprende
que es necesario determinar la mag-
nitud económica de la cultura y el

arte

Hart llama a oponer a la globa-
lización neoliberal y anárquica un
tema clave, Cultura y Desarrollo y a
tomar en cuenta para ello cuatro
categorías esenciales: cultura, ética,
derecho y política solidaria, En la
articulación acertada de estas cate-
gorías radica la fórmula del amor
triunfante y del equilibrio del mun-
do postulada por Martí presidida por
una ética de alcance universal. Solo
así podrá preservarse la vida huma-
na en nuestro plancta.

Al trabajo de Hart, le siguen dos
de Vascós: Socialismo, Economía y
Mercado y La Cultura como trabajo
productivo y creador de valor. Am-
bos deben considerarse de manera
integral, pues como señala Robreño,
“cada uno sus trabajos da paso al
otro y se relacionan estrechamente
a pesar de que cada uno da un án-
gulo particular del tema, a partir
también de sus experiencias perso-
nales. Vascós concentra el primero
de sus trabajos en un análisis histó-
rico del mercado, en las distintas
visiones y conceptos que han existi-
do sobre éste y otros aspectos de la
construcción y desarrollo de la nue-
va sociedad que, como fenómeno de
nuevo tipo, tiene su origen en la
Gran Revolución Socialista de Oc-
tubre en la Rusia de 1917, encabe-
zada por Lenin”.

Vascós aporta un documentado
trabajo, que al tiempo que señala
los aciertos de aquella experiencia
también plantea la necesidad de re-
conocer los errores que hacen ne-
cesario modificar los aspectos que
ya no se avienen a las condiciones
contemporáneas. En ese sentido
Vascós precisa:

Las causas de los infaustos reveses
ocurridos en el campo socialista
europeo aún no han sido totalmente
esclarecidas, aunque se puede ade-
lantar que los factores internos pe-
saron mas que los externos. En este
análisis hay que tener en cuenta no
sólo las cuestiones económicas,
cientifico-técnicas, militares y polí-

Páginas nueva
ricas, sino tambión las característi.
cas culturales históricas del pueblo
ruso, que sufrió por síglos el yugo
del sarismo,

In los inicios del siglo xx, la teoría
socilista está llamada a una nueva
transformación como sucedió cien
años atrás, Una trasformución que,
ratificando la esencia del socialismo
etentífico original comofue plasma-
do por sus fundadores, modifique los
aspectos que ya no se avlene a las
condiciones históricas comemporá-
neas.
El segundo trabajo de Vascós, abor-

da cl tema del papel de la cultura
como trabajo productivo y ercador
de valores. Señala, la interpretación
restringida que en su momento apli-
có el GAME en su Clasificador de
Actividades Económicas al conside-
rar la cultura, la educación y la sa-
lud como “bienes intangibles” y
aporta valiosos elementos tcóricos
al respecto. También apunta que en
el denominado Sistema de Cuentas
Nacionales que aplica la ONU, en
su Clasificador Industrial Interna-
cional Uniforme (CIU), se aproxi-
ma bastante al propósito de medir
la magnitud económica de la cul-
tura y el arte, así como de otras
manifestaciones culturales en el más
amplio sentido, y reconoce, de hecho,
la función de la cultura como gene-
radora de “valores tangibles” y como
trabajo productivo.

Recomendamos la lectura de éste
libro, editado con la colaboración del
InstitutoMunicipal de Publicaciones
de la Alcadía de Caracas, que reúne
las reflexiones y los aportes de Ar-

mando Hart Dávalos y de Fidel
Vascós González, sobre el tema del
papel de la cultura en el desarrollo
económico y social, y que ayudará,
sin duda, a una compresión más ca-
bal y precisa sobre aspectos hasta
ahora distorsionados o escamotea-
dos por los poderosos intereses que
controlan la economía en los países
capitalistas. MM

RaragL POLANCO BRAHOJOS



Declaración de las instituciones martianas de Cuba
na verdad se abre paso, y va llegandoU a la conciencia de millones de perso-
nas en todo el planeta: Vivimos tiem-

pos de cnsis y de decadencia del imperio
norteamencano. Ese imperio hegemónico,
ansioso de perpetuar su dominación a toda
costa, acude a violaciones flagrantes del
derecho intemacional, a la amenaza del uso
de la fuerza y no vacila en emprender agre-
siones en gran escala con el propósito de
asegurar la explotación y el saqueo de los
recursos naturales en todo el mundo, en
especial de los energéticos.

El neoliberalismo, como política, ha ago-
tado sus posibilidades, y el modelo
consumista y derrochador de las socieda-
des opulentas provoca el aumento de las
desigualdades y la destrucción sistemática
del medio ambiente. La sexta parte de los 6
mil 300 millones que habitan nuestro pla-
neta viven en condiciones de extrema po-
breza, y de ellos, 8 millones mueren cada
año por hambre y enfermedades curables.
En América Latina asistimos a la quiebra
estrepitosa del sistema de dominación im-
perialista, y se abren paso procesos revolu-
cionarios como en Venezuela, y de fuerte
contenido popular como en Bolivia, donde,
por primera vez, un dirigente indígena fue
elegido como presidente con amplio respal-
do del electorado. El MERCOSUR emerge
como una altemativa de integración frente a
los planes de anexión del Imperio, y el ALBA
abre una esperanza cierta para el futuro de
nuestros pueblos.

En cuanto a Cuba, la actual administra-
ción refuerza las medidas contempladas en
el llamado “Plan Bush”, que no solo impone
mayores restricciones al bloqueo genocida,
si no que, constituye un detallado programa
de recolonización de nuestro país, atacan-
do en sus mismas bases la existencia de la

Nación cubana. Un interventor ha sido nom-
brado y ha quedado claro que en las previ-
siones futuras del gobierno de Estados
Unidos no hay espacio para una Cuba inde-
pendiente.

A partir de estos designios Impenales,
cobra auge el neo anexionismo de la con-
trarrevolución cubana en La Florida, y es,
en este marco, en el que se inscriben los
ataques a la figura de José Martí como sím-
bolo más alto de la nación cubana.

Conscientes de las causas, y de quie-
nes están en realidad detrás de esas
diatribas contra el Apóstol, los martianos re-
afirmamos que su legado es portadorde una
carga esencial de espiritualidad, de aspira-
ción al mejoramiento humanoy a la libertad,
justicia y felicidad para todos, que debe ser
preservado para las presentes y venideras
generaciones de cubanos.

Su pensamiento constituye, por tanto,
una orientación válida en estos tiempos de
la historia del hombre, cargados de incerti-
dumbre y de signos amenazadores, pero,
también, de combate y esperanzas a favor
de la paz, de la multiplicación de esfuerzos
generosos encaminados a asegurar la su-
pervivencia del género humano, evitando
una catástrofe ecológica sin precedentes, y
para hacer realidad las aspiraciones de jus-
ticia social, de dignidad que abarquen a to-
dos los seres humanos sin excepción, y que
el Apóstol plasmó, con belleza poética, en
aquellos versos memorables: Con los po-
bres de la tierra / Quiero yo mi suerte echar.

Oricina DEL PROGRAMA MARTIANO

Centro De Estuolos MARTIANOS

Socienab CucturaL José Mari
Movimiento JuveniL MARTIANO

Hoy, más que nunca antes, resuena su
llamado a poner todos los árboles en fila para
cerrar el paso al gigante de las siete leguas, y
a andaren cuadro apretado como la plata en
las raíces de los Andes. Aquellos peligros
denunciados porelApóstol, han cobrado una
dimensión muchomás devastadora y peligro-
sa con la llegada al poder en Estados Unidos
dela ultraderecha bárbara y recalcitrante, que
ha puesto la tecnología más sofisticada en el

campo de los armamentos al servicio de una
empresa de alcance planetano, quebrando
principios éticos, políticosy jurídicos en los que
decía fundamentarse la modema civilización.

Las Instituciones martianas asumimos el
reto y nos proponemos desarrollar el mas
amplio trabajo internacional, con el objetivo
de promover el conocimiento de la vida y la
obra de José Marti y de los próceres y pen-
sadores que en dos siglos de historia han
cimentado entre nosotros los ideales de li-

bertad, igualdad y fraternidad con verdade-
ro alcance universal.

Debemos estar cada vez más conscien-
tes de la importancia decisiva de defender la
figura y el ejemplo de José Martí como escu-
do y fundamento de nuestra identidad nacio-
nal, y como guía válida para la búsqueda del
nuevo pensamiento que necesita el siglo xx.
Y en la necesaria batalla por las ideas, sem-
brando conciencia, el Apóstol continua abrien-
do la marcha: No hay proa que taje una nube
de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiem-
po ante el mundo, como la bandera mística del
juicio final, a un escuadrón de acorazados. MM

Memorial José Mari
Museo Casa Nara Jose Mari
Bisioreca Nacional José Marmri

FRAGUA MARTIANA

La Habana, 13 de octubre de 2006
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Fragua Martiana,
50 años

128 de enero se ha convertido desde el
año 1899, en un día de homenaje na-E cional a Jose Marti, y por su significado

patriótico, en una fecha histórica para inau-

gurar importantes obras para honrar a este
Libertador, que no en balde los cubanos
hemos identificado como el Apóstol, el Maes-

tro y nuestro Héroe Nacional.
Entre estas instituciones martianas que

festejan su cumpleaños este día, se encuen-
tra la Fragua Martiana, próxima al LV ant-

versario de su fundación; Museo adscrito
desde 1962, a la más que bicentenara Uni-

versidad de La Habana.
La Fragua y su Rincón Martiano, cons-

truidos al pie de las ruinas de las canteras
del presidio en que Jose Marti cumpliera,
entre principios de abri y fines de agosto de
1870, la pena de trabajos forzados, fueron
declarados Monumento Nacional, por Re-
solución Presidencial No. 6066, el 21 de di-
ciembre de 1951 y ratificada esa condición

por la Dirección de Patrimonio Cultural, el 6
de mayo de 1996, por Resolución No. 127.

Este centro de especial significación para
todos los cubanos, se ha caracterizado des-
de su fundación el 28 de enero de 1952, por
desarrollar una función educativa y cultural

estrechamente vinculada a los estudiantes,
y ha devenido, desde entonces, un centro
formador de valores cívicos, patrióticos y cul-
turales de la nación cubana y, en especial,
de los municipios de la Ciudad de La Haba-
na que la circundan.

Su Rincón Martiano ha sido testigo de
importantes acontecimientos históricos. Cuan-
do a pocos días del fatídico golpe militar del10
de marzo de 1952, Fulgencio Batista deroga-
ba los derechos conquistados por el pueblo,
plasmados en la Constitución de 1940, para
imponerlos mal llamados Estatutos Constilu-

cionales, los estudiantes universitarios con su
dirección al frente, marcharon desde la Coli-

na hasta este patriótico lugar, para enterrar
simbólicamente la CartaMagnay ante la ima-

gen del Apóstol iniciar las actividades por la

Jura de la Constitución. Portaba la enseña
nacional que hoy se exhibe en el Museo, uno
de los mas jóvenes de aquella imponente
marcha: nuestro querido y hoy General de

Ejercito, Raúl Castro Ruz.

Meses después, ante el advenimientodel
Centenario del Natalicio del Apóstol, enfren-
tando a la sangrienta dictadura, se realiza-
ba la Marcha de las Antorchas y el Rincón
Martiano de la Fragua, volvía a ser el esce-
nario de tan trascendental acontecimiento.

Porel alcance universal de la obra de Jose
Marti, esta instalación constituye, no sólo para
los cubanos, sino para todas aquellas perso-
nas interesadas en el conocimiento y en el

estudio de la historia de este continente, un
lugar de obligada consulta, por tratarse del

hombre, que por sus valiosos aportes a la

humanidad y porsu vasta cultura, dio inicio al
modemismo en Hispanoamérica, ocupando
un destacado lugar entre los próceres y los

revolucionarios de nuestra América.
El Museo cuenta con valiosas reliquias

martianas y tiene, entre sus mas preciados
tesoros, el contar con una valiosa colección

de objetos y documentos originales que per-
tenecieron a Jose Martí, como uno de sus
revólveres, la almohadilla de olor que le ob-

sequiara María García Granados; la mesa, la
butaca y los cubiertos que utilizara en la casa
del doctor Ramón Luis Miranda y otros es-

En casa
trechamente relacionados con su vida y obra
personal, donados por diversas personalida-
des, corno es el caso de Gonzalo de Quesada

y Aróstegui, albacea literariodelMaostroy pa-
dre del fundador de la Fragua Martiana.

Entre los mas significativos aportes aca-
démicos a la educación y a la cultura, se en-
cuentran el desarrollo del Seminario
Martiano de la Universidad de La Habana

que funcionó durante treinta y cinco anos
consecutivos (1941-1976), que posibilitó la

formación y educación martiana de cenle-
nares de maestros, jóvenes y pueblo en
general; la colocación en el año 1953 de un
busto de Jose Marti en el Pico Turquino, con
la decisiva participación del doctor Manuel

Sánchez Silveira y su hija, quien se convir-

tiera luego en la legendaria combaliente y
guerrillera Celia Sánchez Manduley; la ge-
neralización en todo el territorio nacional de
los Grupos Infantiles José Martí, creados en
1929, experiencia que ha sido retomada con
ta fundación de los Clubes Patróticos “Ami-

gos de Marti desde 1994, con el propósito
de contribuir al perfeccionamiento de la edu-
cación martiana en la enseñanza primaria
(Sortija CUBA), que por sus valiosos resul-
tados en la actualidad se extiende, de ma-
nera gradual, por las escuelas primarias.

Por sus valiosos y sostenidos aportes a
la educación y a la cultura de nuestro pue-
blo, el Museo Fragua Martiana ha recibido

importantes reconocimientos, entre los que
ocupan el más destacado lugar, el “Premio
Nacional de Trabajo Comunitario”, otorgado
por el Ministerio de Cultura y la “Réplica del
Machete del Generalísimo Máximo Gómez”,
entregado por el Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias.

A todos los que de una manera u otra
forman parte de la familia martiana de la Fra-
gua, en especial a sus fundadores, a su pe-
queño pero aguerrido colectivo y sus más
cercanos colaboradores, ¡muchas gracias
y muchas felicidades! por sus aportes y sus
muestras de cariño a esta institución.

Un trabajo educativo más profundo, diario
y con la calidad que exige nuestra patria socia-
lista, dirigido fundamentalmente a las nuevas
generaciones, es el homenaje y el compromi-
so que sus trabajadores en el LV aniversario,
hacemos ante José Marí, el Partido, Raúl y
nuestro invencible Comandante en Jete. MW

Cantos M. MARCHANTE CASTELLANOS



En casa
la Jomada de la Cultura Nacional, le fue
otorgado a la Sociedad Cultural José

Martí el Reconocimiento XXAniversario, por
la Asociación Hermanos Saíz, teniendo en
cuenta la fructífera colaboración desarrolla-

E
| pasado18 de octubre, en el marco de del Reconocimiento (Medalla y carnet

acredativo) tuvo lugar en acto solemne en
el Memorial José Mart! en la Plaza de la
Revolución, el cual estuvo presidido por los
compañeros Abel Prieto, Ministro de Cultu-
ra y Esteban Lazo, ambos miembros del

tario de la UJC y Alpidio Alonso, Presidente
de la Asociación Hermanos Salz. También
fueron distinguidos con el mencionado Re-
conocimiento, personalidades de la cultura,

organismos e instituciones y miembros fun-
dadores de la Asocialón. IM

da entre ambas organizaciones. La entrega Buró Político; Julio Martínez, Primer Secre-

RECONOCIMIENTO

La Asociación Hermanos Saíz
otorga el RECONOCIMIENTO

XX ANIVERSARIO

2 sociedad qultural

AHS
1986 - 2006

José martí

Dado en Ciudad de La Habana,
a los 18 días del mes de octubre de 2006

Develan busto de Doña Leonor Pérez Cabrera

pasado 3 de diciembre un busto de Doña Leonor Pérez Ca-
brera realizado en bronce por la escultora Thelvia Marín. En

la ceremonia, el doctor José Cantón Navarro pronunció unas pa-
labras de las que destacamos lo siguiente:

“Se ha dicho, que el mérito mayor de Doña Leonor es el de
haber traído al mundo al más grande de los cubanos. Pero debe-
mos añadir que ese mérito no consistió únicamente en llevar al
Apóstol en sus entrañas, sino también, y sobre todo, en haberle
trasmitido las virtudes que la caracterizaron a ella y al padre: ho-
nestidad a toda prueba, rebeldía contra toda injusticia, modestia y
sencillez, amor al trabajo, solidaridad humana; en fin, los más
altos valores éticos y morales. Por eso se preguntó una vez el
Maestro: ¿Y de quién, sino de mí padre y de mí madre, heredé yo
mi entereza y mi rebeldía?

Martí fue como el árbol, con sus ramas, sus flores y sus frutos;
Doña Leonor fue como la savia que lo alimenta, que va por los
vasos interiores y no se ve, pero que sin ella no existiría el árbol.”

La escultora Thelvia Marín, ferviente martiana, que preside el

Club Luz de Yara, de la Sociedad Cultural José Martí, en la capi-
tal, destacó que siempre había representado en sus esculturas la

E n la sede de la Asociación Canaria de Cuba fue develado el

L

figura del Apóstol y que ahora se cumplía un viejo sueño de re-
presentar también a esa mujer ejemplar que fue su madre. Este
busto cuenta con replicas en otros materiales que seran coloca-
das en Sancti Spiritus y Santiago de Cuba. En el acto estuvieron
presentes los compañeros: José Ramón Femádez,Armando Hart,
Roberto Sotolongo, así como el Presidente del Gobierno autonó-
mico de Canarias, Sr. Adan Martín, de visita en Cuba, y Carmelo
González, Presidente de la Asociación Canaria de Cuba.

Recordamos, que en septiembre de 2006 fue firmado un Con-
venio de Colaboración entre la Sociedad “Cultural José Marti y la
Asociación Canaria de Cuba Leonor Pérez, que contempla, en-
tre otras acciones, la de propiciar con acciones concretas los es-
fuerzos por promover la solidaridad y la cultura de los pueblos
canario y cubano. Para ello, promoveran de conjunto el conoci-
miento de la vida y obra de José Martí, resaltando el papel jugado
por Leonor Pérez en toda la trayectoria del Apóstol, mediante la
vinculación en todas las provincias donde existan asociaciones
canarias con las filiales provinciales de la Sociedad Cultural. Asi-
mismo, acordaron participar masivamente en todos los actos que
se celebren con motivo del centenario de la muerte de Leonor
Pérez, el 19 de junio de 2007. MM
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07 ORTO (1912-1957) Anlv. 95
Revista semanal ilustrada de ciencias, artes y letras. Su fundador es
Juan Francisco Sanol Su primer número aparece el 7 de enero de
1912 y, el último, en diciembre de 1957. Su objetivo es la divulgación

de la cultura manzanillera

os TORRIENTE Y TORRIENTE, RICARDO (1867-1934) Aniv, 140

Pintor y caricatunsta Nace en Matanzas el 8 de enero de 1867, Estu-

día pintura en Francia y en la Academia de San Femando, de Madrid.

Crea diversos tipos populares: El limpiabotas, El dulcero, y el más
popular que es, sin dudas, Liborio. Muere en el Cotorro el 28 de sep-
tiembre de 1934.

75 PRIMER CINEMATOGRAFO CUBANO (1897) Aniv. 110

lol 15 de enero de 1897, Gabriel Veyre, representante de la Casa
' Lumiére, Instala el Cinematógrafo Lumiére en el local de Prado No.

| 126, El 24 de enero abre las puertas al público proyectándose ocho

cortos con menos de media hora de duración, entre los que se encon-
, traban: “Partida de Cartas”, “El tren” y “El sombrero cómico”,

|[
76 LECUONA, ERNESTINA (1882-1951) Aniv. 125
Pianista y compositora. Hermana del destacado músico Emesto
Lecuona. Nace en Matanzas el 16 de enero de 1882. Estudia en la

Academia del Centro Asturiano de La Habana y en el Conservatorio

de Paris, en este último es alumna de Madame Calderón. Autora de:

.
“Anhelo besarte”, “Ya que te vas”, “Cierra los ojos” y otros. Muere el 3
de septiembre de 1951 en La Habana.

17 FIGAROLA CANEDA, DOMINGO (1852-1926) Anív. 155

-Bibliográfo y periodista. Nace en La Habana, el 17 de enero de 1852.

En 1870 ingresa en la Facultad de Medicina de la Universidad de La

Habana. Procesado con otros compañeros en los sucesos de los estu-

' diantes de medicina abandonando los estudios y dedicándose a las

|

letras. Funda y dirige El Mercurio (1876-1877). Colabora con Calcagno

y

en su Diccionario Biográfico Cubano (1878). Es el primer director de la

Biblioteca Nacional (1901). Muere en La Habana el 14 de marzo de1926.

78 FERNÁNDEZ DE CASTRO, JOSE ANTONIO (1897-1951) Aniv. 110

Periodista. Nace en La Habana, el 18 de enero de 1897. Se gradúa de
| doctor en Derecho Civil en la Universidad de La Habana, Se interesa

:

por el periodismo y la investigación histórica y se inicia en el periódico

La Nación. Participa en la Protesta de los 13. Entre sus obras se en-
' cuentran “Medio Siglo de Historia Colonial de Cuba” (1823-1879), “José

1: Antonio Saco y sus amigos durante la revolución de Yara” y "Escritores

| delmontinos” (1929). Trabaja como profesor instructor en la cátedra
b universitaria de Historia de Cuba. Muere el 30 de julio de 1951.
ÍAa ==> AAA s +:

21 TEATRO PAYRET (1877) Anlv. 130

Es inaugurado el 21 de enero de 1877 con un concierto al que le sigue
la temporada de ópera. Su fundador es Jaime Payret. En un inicio se

dedica a lunciones dramáticas. Es destruido sin considerar que era

monumento nacional y remodelado por el teatro Payret actual que por
Talla de acústica después de la remodelación, solamente brinda fun-

clones como cine.

25 BORBOLLA, CARLOS (1902-1990) Anlv. 105

Compositor. Nace en Manzanillo, el 25 de enero de 1902. Es en sus
inicios autodidacta, después realiza estudios en París. Se dedica a la

construcción de órganos. Compone música de cámara para piano,

canciones y tres ballables manzanilleros. Su principal aporte lo consti-

tuyen los Sones para plano. Escribe también música didáctica para

principiantes.

27 VILLALTA SAAVEDRA, JOSÉ DE (1862-1912) Aniv. 145

Escultor. Nace en La Habana, el 27 de enero de 1862. Realiza sus

primeros estudios en Islas Canarias. Es escultor del monumento de

los estudiantes de medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871 y

colocado en el Cementerio de Colón. También, es de su creación el

conjunto “Fe, Esperanza y Caridad” en el mismo lugar. En Roma cons-

truye un busto a Gertrudis Gómez de Avellaneda y en Florencia la

estatua del ingeniero Francisco Albear y Lara. Muere en Roma el 16

de marzo de 1912.

? ALAMEDA DE PAULA (1777) Aniv. 230
En el mes de enero de 1777 se inauguran el primer paseo de La Haba-

na, conocido como La “Alameda de Paula”. Situada entre el antiguo '

Hospital de Paula y el desaparecido Teatro Principal. En 1847 el Capi-

tán General Leopoldo O'Donnell erige en ella una columna conmemo-
raliva conocida por Columna O'Donnell, en homenaje a la Marina

Española.

? SEPTETO NACIONAL IGNACIO PIÑEIRO (1927) Aniv. 80

Es fundado por Ignacio Piñeiro por lo que lleva su nombre. Se trata de

una importante agrupación que le ha dado gloria a la música tradicio-
nal cubana. Por él pasaron prestigiosas figuras como: Juan de la Cruz,
Alberto Villalón, José Manuel Incharte, Eugenio Constantin, Miguel

Ángel Portillo, Bienvenido Granada, entre otros.

72 TEATRO VILLANUEVA (1847) Aniv. 160
Construido en 1846, es inaugurado el 12 de febrero de 1847. Sunom- '

bre era Teatro-Circo Habanero y estaba situado en la esquina de



dos el 23 de enero de 1869, donde voluntarios y espectadores se en-
frentaron con un saldo de varias víctimas y lesionados.

15 RUIZ ESPADERO, NICOLAS (1832-1890) Aniv. 175
Pianista y compositor. Nace en La Habana, el 15 de febrero de
1832, hijo del literato Nicolás Ruiz Palomino y de la cantante Dolo-
res Espadero. Amigo del músico norteamericano Luís Moreau
Gottschalk que lo difunde por Europa y del cual tuvo gran influencia
*romántica-europerizante”. Es maestro de Cecilia Arizti e Ignacio
Cervantes. Entre sus composiciones se encuentran “Canto al
guajiro”, “Canto al esclavo”, “Estudio cubano”. Se considera el mú-
sico cubano más famoso de su tiempo. Muere en La Habana el 30
de agosto de 1890.

|
15 ADULTERA (1877) Aniv. 130

|

|
|

|
|
|

Drama de José Martí leído, por primera vez, en la casa de Fermín
Valdés Domínguez, en una reunión de amigos, el 18 de febrero de
1877.

20 COMISION NACIONAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS
DE CUBA (1962) Aniv. 45

El gobiemo revolucionario crea por Ley 1011 la Comisión Nacional de
la Academia de Ciencias de Cuba el 20 de febrero de 1962. El presi-
dente de la Comisión es Antonio Núñez Jiménez. Cuenta entre sus
miembros: Juan Marinello, Fernando Ortiz, Emilio Roig de
Leuchsenring, Julio Le Riverend, entre otros. Queda integrada por
diferentes institutos y departamentos tales como: el Instituto de Lite-
ratura y Lingúística, Instituto de Ciencias Sociales y el Archivo Nacio-
nal de Cuba, entre otros.

24 ZENEA, JUAN CLEMENTE (1832-1871) Aniv. 175
Poeta. Nace en Bayamo, el 24 de febrero de 1832. Funda y colabora
en numerosas publicaciones en el extranjero. Entre sus obras se en-
Cuentra la conocida elegía “A Filadelfia”. Algunos de sus poemas se
incluyeron en la recopilación “El laúd del desterrado”. En 1853 es con-
denado a muerte en La Habana, luego perdonado. Muere en la capi-
tal, el 25 de agosto de 1871.

|

24 PORTOCARRERO, RENE (1912-1985) Aniv. 95
Pintor. También ceramista y cultivador del barroco cubano. Nace el
24 de febrero de 1912. Autodidacta. Funda junto a Jorge Arche, Lo-
renzo Romero, Abela y Alfredo Lázaro el Estudio Libre de Pintura y
Escultura. Expone en numerosas galerías y centro de artes tanto en
Cuba como en el extranjero. Por su tela “La ciudad” obtiene el pre-
mio de la Bienal de Sao Paolo en 1964. Muere en La Habana el 7 de
abril de 1985.

? ESCUELA NACIONAL DE ARTE (1962) Aniv. 45
Obra monumental realizada por el gobierno revolucionario de Cuba
en sus primeros años. Es levantada en el antiguo Country Club,
hoy Cubanacán por iniciativa del presidente Fidel Castro. Estas
construcciones son realizadas por los arquitectos Ricardo Porr,
Vittor Garatti y Roberto Gottardi. Su objetivo principal es la forma-
ción de artistas revolucionarios.

MARZO
03 MASSAGUER, CONRADO W. (1887-1956) Aniv. 110

Dibujante y caricatunstas. Nace el 3 de marzo de 1887. Realiza estu-

dios en una academia mililar de Nueva York. Colabora en las revistas
Cuba y América, El Fígaro, El Hogar, Lelras. Es uno de los fundado-
res del Salón de Bellas Artes, del Salón de Humonstas y de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores. Copropietario y director artistico de la

revista Carteles. Muere el 18 de octubre de 1956.

14 PATRIA (1892-1898) Anív. 115
Periódico fundado y dirigido por José Marti. Su primer número corres-
ponde al 14 de marzo de 1892. Cuenta con los artículos de fondo

redactados por Martí. Entre sus colaboradores se encuentran Tomás

Estrada Palma, Manuel Sanguily, Gonzalo de Quesada, Manuel de la
Cruz y Federico Sánchez. Su administración corre a cargo de J. A.

Agramonte, Gonzalo de Quesada, Enrique JoséVaronayManuel Moré,

Con la muerte del apóstol ocupa la dirección Ennque José Varona. A

partir del número 176 (24 de agosto) es órgano oficial del Partido

Revolucionario Cubano. Su último número es el 522 del 31 de diciem-
bre de 1898.

75 REVISTA DE AVANCE (1927-1930) Aniv. 80
Publicación quincenal. Sus editores son Alejo Carpentier, Juan
Marinello, Martín Casanovas, Francisco Ichazo y Jorge Mañach. En

el segundo número, Félix Lizaso toma el puesto deMartín Casanovas

quedando este equipo hasta el 15 de septiembre de 1930, fecha de
su desaparición. Aunque se propuso ser eminentemente cultural, re-

flejó la inquietud social existente en el país y en toda Latinoamérica,

encontrando colaboración en escritores latinoamericanos como: Ak

fonso Reyes, César Vallejo, José Carlos Mariategui y escritores cuba-

nos de la vanguardia en aquel entonces como Raúl Roa, Enrique

José Varona, Femando Ortiz, Eugenio Florit.

76 VALDERRAMA PEÑA, ESTEBAN (1892-1964) Aniv. 115
Pintor. Nace en Matanzas, el 16 de marzo de 1892.Realiza estudios
de pintura en la escuela de San Alejandro, en La Habana y en la

Academia San Femando de España. Entre sus retratos se destacan
los de José Martí, Franklyn Delano Roosevelt, José Raúl Capablanca,
Don Rafael Montoro. Obtiene numerosos premios y diversos cargos
como funcionario. Muere en La Habana el 14 de abril de 1964.

/8 FORNARIS Y LUQUE, JOSÉ (1827-1890) Aniv. 180
Poeta, abogado y maestro. Nace en Bayamo, el 18 de marzo de 1827
Principal orientador del Movimiento Siboneyista. Compañero juvenil

de Carlos Manuel de Céspedes. Escribe los versos de “La Bayamesa”,
musicalizada por Francisco del Castillo y el propio Céspedes. Entre
sus obras se encuentran “Cantos del Siboney” y “Cuba poética”. Mue-

re en La Habana el 19 de septiembre de 1890.

79 El TEMPLETE (1827) Aniv. 180
En 1827, con el fin de conmemorar la fundación de la villa de San
Cristóbal de La Habana, la primera misa y la constitución del primer
cabildo, se ordena la construcción de este edificio, que se inaugura el



19 de marzo de 1828. Situado en la calle Baratillo entro O'Rellly y

¿

Enna, en la Plaza do Armas, es el primero que omploa las formas dol

estilo neoclásico. La edificación reproduce el aspecto do un templo

grecorromano alrontado.

o—|

' >) LOVEIRA CHIRINO, CARLOS (1882-1928) Anlv. 125

Novelista y dirigente sindical, Nace en Las Villas, el 21 de marzo de

1882. De familia humilde es autodidacta y obrero ferroviario, Publica

su pnmera novela "Los Inmorales” (1918) en la revista Cuba Contem-

poránea. En 1920 aparece “Generales y Doctores”, novela histórica y

de crítica social. En 1923 escribe "Los Ciegos” y en 1924 La Última

Í lección considerada por algunos críticos su novela modelo. En 1928

aparece Juan Criollo. Colabora en diferentes publicaciones periódicas

cubanas y extranjeras como El Imparcial (Costa Rica), El Fígaro, So-

cialy otras. Muere en La Habana el 26 de noviembre de 1928.

22 ANCKERMANN RAFART, JORGE (1877-1941) Aniv. 130

Pianista, compositor y director de orquesta. Nace en La Habana, el 22

de marzo de 1877. Director de orquesta del teatro Alhambra entre
1911 y 1935. Es creador de los géneros musicales: la guajira y de la

criolla, esta última junto con Casa Romero. Trabaja en la musicalización

de la revista “Toros y Gallos”, donde da a conocer la guajira “El arroyo

que murmura”, con letra de Gustavo Robreño. Entre sus obras se
encuentran: “La Isla de las cotorras”, "La casita criolla”, “La Revolución

china”, “El rico hacendado", “El País de las botellas” entre otras. Mue-

re en La Habana, en su propia casa el 3 de febrero de 1941,

| 25 LONJA DEL COMERCIO (1907) Aniv. 100

| El 23 de marzo de 1907 se funda la Lonja del Comercio de La Habana. El

$ objetivo de la nueva compañía es fabricar una casa-palacio de contrata-

|. ción para el comercio en general, especialmente en víveres. Su arquitec-

| toes Tomás Mur y consta de cinco plantas, una cúpula coronada por una
| escultura en bronce de Mercurio, y amplio portal con arcadas.

1 37 CAIGNET, FELIX B. (1892-1976) Aniv. 115

| Escritor y compositor. Nace en San Luís, Santiago de Cuba, el 31 de
'' marzo de 1892. Entre sus composiciones musicales se encuentran

Te odio”, “Mentira”, “Frutas del Caney”, “Carabalf”, y otras. Su obra

que le da la máxima popularidad es “El derecho de nacer”, que ha sido

llevada a la radio y al cine. Muere el 25 de mayo de 1976.

| ABRIL

03 ESCOBAR FLORES, VICENTE (1757-1834) Aniv. 250

Pintor. Nace en La Habana, el 5 de abril de 1757. Pinta los retratos de

los capitanes generales desde el Marqués de la Torre hasta Vives,

comprándole este último la colección y recibiendo de la Reina Doña

María Cristina el título de Pintor de la Real Cámara, el 15 de mayo de

1827. Muere en La Habana el 7 de abril de 1834

12 GARAY, SINDO (1897-1968) Aniv. 110

Compositor, cantante y guitarrista. Nace en Santiago de Cuba, el 12

de abril de 1897. Autor de “La Bayamesa”, “Perla Marina", “La Tarde”,

“Labios de Grana". Es considerado el más alto exponente de los crea-

AA andoros de cancionos trovadoroscas. Muero el 17 de julio de 1968 on

Cludad de la Habana

/5 ROA GARCÍA, RAÚL (1907-1982) Anlv. 100

Abogado, periodista y profesor. Nace en La Habana, el 13 de abril del

1907. Estudia Derecho en la Unwersidad de La Habana, graduándo-

se de Doctor en Derecho Civil y Público en 1934, Se vincula al movi-

miento revolucionario estudiantil antimachadista Recibe el premio

nacional periodístico Juan Gualberto Gómez. Durante el período re-

volucionario es miembro del Comité Central del Partido,
el primer mí-

nistro de Relaciones Exteriores del pals, embajador ante la OEA y

vicepresidente de la Asamblea Naciona) del Poder Popular.

17 DIAZ, ANICETO (1887-1964) Aniv. 120

Compositor. Nace en Matanzas, el 17 de abnl de 1887, De extracción

humilde, En 1902 se integra a la orquesta de Miguel Fallde Pérez En 1908

forma su propia orquesta. Creador del danzonete. Estrena en
el Casino

Español su primer danzonele llamado “Romplendo la Rutina”, y su cantan-

te es Arturo Aguiló. Olros danzoneles fueron, “Trigémino”, “Son iguales al

cocodrilo", “Engreida y majadera”. Muere el 10 de jullo en La Habana.

27 INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO (1967) Aniv. 40

El 27 de abril de 1967 el gobierno revolucionario crea el Instituto Cu-

bano del Libro. Tiene entre sus objetivos la impresión de libros y revis-

tas técnicas y culturales, así como su distribución mayorista. El trabajo

editorial junto a la producción industrial constituye una de sus facetas

de trabajo, así como la confección de planes editoriales y de la expor-

tación e importación de los libros y revistas. Tiene a su cargo diferen-

tes editoriales como, Pueblo y Educación, Gente Nueva, Arte y

Literatura, Ciencias Soclales, Oriente.

¿2 ALMA MATER (1922- ¿?) Aniv. 85
Revista mensual, órgano oficial de los estudiantes cubanos, fundada

bajo el título de “Varsity”. Su administrador inicial es Julio Antonio Mella.

Durante su primera etapa fiene carácter general y social. Entre sus co-
laboradores se encuentran Nicolás Guillén, Manuel Bisbé, Elías Entralgo

(hijo), Carlos Robreño y otros. En 1931 sale semanalmente con Carlos

Prío como jefe de redacción, Juan Marinello y Pablo dela Torrente Brau

corno redactores. En 1933 se edita en Tampa, reaparece después del

golpe del 10 de marzo de 1952 y sale en forma clandestina.

MAYO

07 SACO Y LOPEZ-CISNEROS, JOSÉ ANTONIO (1797-1879)
Aniv. 210

Filósofo. Nace el 7 de mayo de 1797. Pensador, que se le conoce como
el fundador de la nacionalidad cubana. Graduado de Filosofía en la Uni-

versidad de La Habana, sustituye al padre Varela en su cátedra de Filo-

sofía en el Seminario de San Carlos. Profesor de Física. Junto a Varela
funda en Estados Unidos EL Mensajero Semanal (1828-1831). Entre

sus obras se destacan: “Memorias sobre los caminos de la isla de Cuba”

y "Memoria sobre la vagancia”. Director de la Revista Bimestre Cubana

(1832). En su polémica contra la anexión de Cuba tuvo de contrincante a
Cirilo Villaverde. Muere en Barcelona el 26 de septiembre de 1879

E



[A[ 07 CONJUNTO FOLKLÓRICO NACIONAL (1962) Anlv. 45
El Conjunto Folklónco Nacional de Cuba os fundado el 7 de mayo de
1962 Su creador es el musicólogo Argeliers León Entre sus iniciado:
res so encuentran Niovos Fresneda y Agustín Gutiérrez El objetivo

Í
fundamental del conjunto es la revalorización y divulgación de nues-

| tras tradiciones culturales en el Campo musical y danzario, Se han
presentado en numerosos países, festivales nacionales y extranjeros
logrando innumerables premios y trofeos

|
A

|

| 14 SABORIT, EDUARDO (1912-1963) Anlv, 95
Compositor y guitarmsta. Nace en Campechuela, ol 14 de mayo de
1912. Autor de exitosas canciones, entre ellas, "Que Inda es Cuba",
Despertar”, “Tengo miedo de t", "La Guayabera" y "Conozca a Cuba
pnmero” Muere en La Habana el 5 de marzo de 1963,

/8 BORRERO, JUANA (1877-1896) Aniv. 130
Pintora, esentora y poeta. Nace en la Habana, el 18 de mayo de 1877.
Estudia en la Academia de San Alejandro Viaja a los Estados Unidos yconoce a Martí, Colabora en La Habana Elegante, El Figaro, Gris y Azul.Además de su extenso epistolario y de sus Poemas, deja dibujos a pluma
y vanos lienzos. Muere en Cayo Hueso, Florida el 9 de marzo de 1896,

24 CASAS ROMERO, LUIS (1882-1950) Aniv. 125
,
Músico. Nace en Camagúey, el 24 de mayo de 1882, Creador del géneromusical lamado criolla. Gran flautista. Trabaja en el teatro Alhambra bajola dirección de JorgeAnckermann. Su criolla “Carmela” (1909) es el primerexponente de ese género. Otras criollas son: “Soy Cubano”, “Mi casita",“Camagúeyana", "El Mamb?”. También compone marchas, zarzuelas, ober-turas, danzas. Muere en La Habana el 30 de octubre de 1950,

37 ROIG Y MESA, JUAN TOMÁS (1877-1971) Aniv. 130
Botánico. Nace en Santiago de las Vegas, el 31 de mayo de 1877. Segradúa de Ciencias Naturales en 1912. Entre sus libros se destacan “Lascactáceas dela flora cubana", Plantas medicinales y venenosas de Cuba”.En 1962 recibió el título de Ingeniero Agrónomo Azucarero Honons Causa

,
de la Universidad de La Habana. Muere el 21 de febrero de 1971,

¡JUNIO
07 BACHILLER Y MORALES, ANTONIO (1812-1889) Aniv. 195
Bibliógrafo. Nace en La Habana, el 7 de junio de 1812. Cursa estudios| en el Seminario de San Carlos y en la Real y Pontificia Universidad de

,
La Habana. Obtiene la licenciatura en Derecho Canónico (1837) y enDerecho Civil (1838). Es Secretario de la Sociedad Económica de
Amigos del País y director (1863) del Instituto de La Habana. Entre susobras se encuentran: "Memoria sobre la exportación del tabaco en
rama”, la novela “Matilde o los bandidos de Cuba”, “Apuntes para la
histona de las letras y de la instrucción pública en la isla de Cuba".
Muere en La Habana el 1ro. de octubre de 1889,

07 VILLALON, ALBERTO (1882-1955) Aniv. 125
Compositor. Nace en Santiago de Cuba, el 11 de junio de 1852. Es
discípulo deAlard y White en el Conservatorio de Paris. Violinista en la
Capilla de Música del Seminario de San Basilio el Magno. Hizo trans-

cripclones para cuartelo y pequeña orquesta y compuso algunas dan
Zas. Muere en Santiago de Cuba el 14 do sephembro de 1892

73 GONZÁLEZ DEL CASCORRO, RAÚL (1922-1985) Aniv, 85
Esontor Nace en Camagúoy, al 13 de junio de 1922 Se gradúa en
Pedagogia en la Universidad de La Habana En 1952 recibe el premio
nacional Hernández Catá por su cuento "La Cadena”. En 1954 gana
el premio del periódico El Nacional, de México por su cuento “Un
centavo sólo” Obtiene en 1962 el Premio Casa de las Américas por
su libro de cuentos “Gente de Playa Girón” y en 1975 por su lestimo-
nio “Aquí se habla de combatientes y bandidos”. Muere en 1985

20 GRUPO DE RENOVACIÓN MUSICAL (1942) Aniv, 65
Este grupo es creado en La Habana, el 20 de junio de 1942, bajo la
dirección y orientación de José Ardévol. Entre sus Integrantes se en-
cuentran Harold Gramatges, Argeliers Leon, Hilarío González. Este
grupo significa el nacimiento de una escuela de composición cubana.

2/ MENDEZ, JOSÉ ANTONIO (1927-1989) Aniv. 80
Compositor, guitarsta y cantante. Nace enLa Habana, el 21 de junio
de 1927. Representante del Movimiento del Feeling. Autor de "La
Gloria eres tú”, “Quiéreme y verás”, "Ayerla vi llorar”, "Si me compren-
dieras”, "Me faltas tú”. Viaja por distintos países haciendo extensas
giras en las que da a conocer sus Composiciones, que nunca pasan
de moda. Con motivo de cumplir 50 años de vida arística, artistas de
varias generaciones le rinden homenaje en el Teatro América. Días
después, el 10 de junio de 1989, en vísperas de un viaje a Europa,
muere víctima de un accidente de tránsito.

23 CASA DEL CARIBE (1982) Aniv. 25
Fundada el 23 de junio de 1982 con el objetivo de estrechar relacio-
nes de colaboración y comunicación con las instituciones culturales
de los países del Caribe,

JULIO
70 VALDÉS DOMÍNGUEZ, FERMÍN (1852-1910) Aniv. 155
Escritor, médico y revolucionario. Nace en La Habana, el 10 de julio de
1852, Condiscípulo de José Martí en el Colegio de San Anacleto. En
1869 funda el periódico “El Diablo Cojuelo”. Estudia Medicina en la
Universidad de La Habana y en 1870 es procesado con José Martí ycondenado A seis meses de arresto. Es detenido en 1871 junto a los
ocho estudiantes de medicina fusilados. Dirige “El Cubano” y colabora
en “El Triunfo”, “El País”, "Patria y Libertad”, “La Refoma" y “El Fígaro”.
Es representante del Partido Revolucionario Cubano en Venezuela y
trabaja como médico en Cayo Hueso hasta 1895. Llega a Cuba en la
expedición de Roloff. Asiste a la Asamblea de Jimaguayú como repre-sentante por Camagúey. Es subsecretario de relaciones exteriores en
el ejecutivo de la República en Armas. Alcanza el grado de Coronel del
Ejército Libertador. Muere en La Habana el 13 de junio de 1910.

70 GUILLÉN, NICOLÁS (1902-1989) Aniv. 105
Poeta nacional. Nace en Camagúey, el 10 de julio de 1902. En 1920
se gradúa de bachiller en el Instituto de Camagúey e ingresa en laE



| Universidad de La Habana en la facultad de Derecho. Publica en
| numerosas revistas y periódicos como Alma Mator Las Dos Ropu-
| blicas, Camagúoy gráfico. So reúna con los exponontes más altos
| de la cultura del momento como Juan Marinello, Alojo Carpentier,
Fólix Pita Rodríguez, entro otros. Al triunfo da la Revolución ocupa

| diversos cargos como embajador de Cuba en Brasil y presidente de
la UNEAC. Entre sus obras se destacan: "Motivo de Son", “Songoro
Cosongo", “Poemas Mulatos”, “Cantos para soldados* y “Sones para
turistas”. Muchos de sus poemas han sido musicalizados por presti-

glosos músicos cubanos y extranjeros. Muere en La Habana, el 16
|

de julio do 1989.

| /2 POGOLOTTI, MARCELO (1902-1988) Aniv. 105
|

Pintor. Nace en La Habana, el 12 de julio de 1902. Se vincula desde
1930 al movimiento taliano y forma parte de la Asociación de Escrito-

| res y Artistas Revolucionarios de Francia. Colaborador de la revista

“Comune”. Cursa estudios de filosofía, arqueología, literatura e histo-
ría del arte en la Sorbona. Regresa a Cuba en 1939 privado de la

vista. Reside en México hasta su muerte en 1988,
|
Us; CERVANTES, IGNACIO (1847-1905) Aniv. 160

| Pianista, compositor. Nace en La Habana, el 31 de julio de 1847.

Compone música de cámara, teatro lírico, marchas e himnos,
| guarachas, canciones, valses, danzas, conciertos para piano. Toda su
obra reafirma el carácter nacionalista de la música cubana de concier-
to, cuyo precursor y alto exponente fue Manuel Samuel. Son famosas

sus danzas para piano como “Los tres golpes”, "La Camagueyana",
“Adiós a Cuba”. En 1875 fue expulsado del país al comprobarse que

| ofrecía conciertos para recaudar fondos destinados a la causa
independentista. Muere el 29 de abril de 1905.

|
|
|

¿AGOSTO
| 04 BRINDIS DE SALA, CLAUDIO JOSÉ DOMINGO (1852-1911)

Aniv. 155
Violinista. Nace en La Habana, el 4 de agosto de 1852. Inicia estudios

con su padre y los completa en Paris donde obtiene el Primer Premio

en el Conservatorio. La prensa lo llama el Paganini negro. Recibe
condecoraciones como Caballero de la Legión de Honor, Barón, mú-

|

sico de cámara del Emperador Guillermo |! de Alemania. Se casa con
| una noble alemana. Regresa a Cuba cargado de gloria y poco a poco
desciende a la miseria y decae su fama. Muere enfermo en la ciudad

|
de Buenos Aires, el 1ro. de junio de 1911.

| 04 PIÑERA, VIRGILIO (1912-1979) Aniv. 95

Dramaturgo. Nace en Matanzas, el 4 de agosto de 1912. En 1938 se
| traslada y reside en La Habana. En 1940 obtiene el título de doctor en
| Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana. Funday dirige la
revista Poeta. Vive en Argentina y trabaja como funcionario del Con-

sulado Cubano. Viaja por toda América y colabora en Espuela de
Plata, Orígenes, Gaceta del Caribe, Unión. Con José Rodríguez Feo
funda Ciclón en 1955. Obtiene el premio de teatro del Concurso Casa
de las Américas 1968 por su obra “Dos viejos pánicos”. Muere en La

| Habana, el 18 de octubre de 1979.

|

|

|

|

|
|

|

13 DIAZ ALBERTINI, RAFAEL (1857-1928) Aniv. 150

Violinista. Nace en La Habana, el 13 de agosto de 1857. Estudia en

París con el profesor Alord. En 1875 gana el Primer Premio de Violín

en el Conservatorio de esa ciudad. En 1854 hizo una gira por Cuba

con Ignacio Cervantes. Parle para Francia donde reside hasta su

muerto en Marsella ol 11 de noviembre de 1928.

/6 VELOZ, RAMÓN (1927-1986) Aniv. 80

Cantanto. Comenzó sus actividades musicales en la década del 50

en programas de radio, donde fue imponiendo su apasionado estilo

de cantar guajiras, boleros y sones montunos, Ha sido una de las

figuras emblemáticas de la música campesina cubana en
la segunda

mitad del siglo »a. Se destacó en el programa Palmas y Cañas de la

televisión nacional, que condujo por años en unión de su esposa y

también cantante de música campesina, Coralia Femández. Grabó

varios discos con distintas agrupaciones del género, entre ellos Cam-

po Alegre.

29 TORRIENTE, LOLÓ DE LA (1907-1985) Aniv. 100

Escritora, crítica periodista y profesora. Nace en Manzanillo, el 2 de

agosto de 1907. Doctora enDerechoy Filosofía y Letras. Participa en

el Primer Congreso Nacional de Estudiantes (1923) y en el Primer

Congreso de Mujeres. En 1931 ingresa en el Partido Comunista. Es

secretaria de defensa de Obrera Intemacional y activista de la Confe-

deración Nacional Obrera de Cuba. Combale contra Machado y sufre

prisión. En México colabora en ElNacionaly El Popular. Es corres-
ponsal de la revista Bohemía y colaboradora de La Prensa y Gacela

de Cuba, entre olras. Jefa de la cátedra de Liferatura Hispanoameji-

cana en la Escuela Superior de Maestros de México. Obtiene el Pre-

mio Nacional de Periodismo en 1954.

28 CABALLERO Y RODRÍGUEZ, JOSE AGUSTÍN (1762-1825)

Aniv. 245 (

Escritor, filósofo y pedagogo. Nace en La Habana, el 28 de agosto de
1762. Estudia en el Real Colegio Seminario de San Carlos y San
Ambrosio. Participa en la directiva de la Sociedad Económica de

Amigos del País. Dirige y redacta El Papel Periódico de La Habana,
plimer periódico que se publica en Cuba. Es nombrado por el Capitán
General Marqués de Someruelos como juez del Tribunal de Censura.
Tuvo entre sus alumnos a Félix Varela y a José de la Luz y Caballero.

Muere el 6 de abril de 1825.

28 MARQUEZ STERLING Y LORET DE MOLA, MANUEL

(1872-1934) Aniv. 135
Cuentista, ensayista, historiador y diplomático. Nace en Lima, Perú,
el 28 de agosto de 1872 en el momento en que su padre, Manuel

Márquez, se desempeñaba como Ministro Plenipotenciario en ese
país. Conoce a José Martí. Funda el periódico La Lucha, de ten-
dencia revolucionaria. Publica “Páginas libres”, “Mesa revuelta”,
“Rasguños”. En 1901 funda el periódico El Mundo y en 1903 se |

casa con su prima Mercedes Marques. Funda el Heraldo de Cuba
y La Nación. Obtiene de la Universidad de México el título de |

Doctor Honoris Causa. Muere en Washington, el 9 de diciembre
'

de 1934.
|
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¿7? GRUPO ORIGENES (1937- ) Aniv. 70

Grupo literano de relevancia en la cultura cubana. Este año de 1937

puede considerarse el del inicio del llamado Gnypo Orígenes Ese año
se publica “Muerte de Narciso”, de José Lezama Lima, la figura cen-
tral del grupo. Escnto desde una estética que rompe los cánones an-
tenores, aparecen ya las características que darán la tónica esencial a

esta llamada generación de Orígenes. Estaban influenciados por poe-
tas españoles y la obra de Whitman, Valery, Elliot y Vallejo

SEPTIEMBRE

02 ORQUESTA SINFÓNICA DE LA HABANA (1922) Anív. 85

Surge bajo las ideas de Emesto Lecuona y Gonzalo Roig. La fecha de

su creación se considera el 2 de septiembre de 1922. Su primer con-

cierto se celebra el 19 de octubre de 1922 en el Teatro Nacional, bajo
la presidencia de Edwin Teurbe Tolón.

00 TEJADA, JOSE JOAQUÍN (1867-1943) Aniv. 140

Pintor. Nace en Santiago de Cuba, el 6 de septiembre de 1867. Estu-

dia en Europa, especialmente en Barcelona. Es director de la Acade-

mía de Bellas Artes y presidente de la Asociación deArtistas de Oriente.
Miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras. El pintor

santiaguero muere el 3 de marzo de 1943, su obra más divulgada fue
“La lista de lotería", también conocida como “La confronta” cuyo origi-

nal se exhibe en el Museo Emilio Bacardí, de su ciudad natal,

¡
1]

1]

v

07 VILLAR BUCETA, AURORA (1907-1979) Aniv. 100
Escritora. Nace en Matanzas, el 7 de septiembre de 1907. En 1928

obtiene el primer premio en el concurso de cuentos organizado por
“El País-Excelsior” y en 1930 el segundo premio en el concurso,
también de cuentos, auspiciado por El Lyceum de La Habana. Cola-
bora en “Social”, “Atenas”, "Revista de La Habana”, “Carteles”, “El

País”, “Bohemia”

77 PUEBLA, CARLOS (1917-1989) Aniv. 90
Compositor, guitarrista y cantante. Nace en Manzanillo el 11 de sep-
tiembre de 1917. En 1962, entra al frente de su cuarteto típico ameni-
zando las tardes y las noches de "La Bodeguita del Medio”, en La
Habana. Su música ha sido usada en grabaciones y filmes en Cubay
en el extranjero. Entre sus canciones sobresalen “Quiero hablar conti-
go”, "Este amor de nosotros", “Serenata cubana", “Que sé yo”, "Llegó
el Comandante”, “Hasta siempre”. Muere en La Habana en 1989.

73 ISMAELILLO (1882) Aniv. 125
El 13 de septiembre de 1882 José Martí publica, “Ismaelillo”, libro de
poemas dedicado a su hijo.

30 ORTA RUIZ, JESÚS (1922-2005) Aniv. 85

Poeta Nace en Guanabacoa, el 30 de septiembre de 1922. Autor de

una imprescindible obra lírica de denuncia social y sentimientos revo-
lucionanos. Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura, La

crítica literaria le reconoció el mérito de haber logrado la fusión de lo

|

popular y lo culto, situándolo en el neopopularismo de la generación
del 27. Figura en la mayoría de las antologías cubanas del siglo xx yA

sus poemas han sido traducidos al inglós, francés, itaano, nuso, checo,
chino, Fallece en la ciudad de La Habana, el 30 de diciembre de 2005.

OCTUBRE

07 ROMAÑACH, LEOPOLDO (1862-1951) Aniv. 145

Pintor y maestro. Nace en Sierra Morena. cerca de Corralillo, pro-

vincia de Las Villas, el 7 de octubre de 1862 Huértano de madre, a
los 5 años su padre lo lleva a estudiar a España. Se destaca en el

magistoro, el cual benalicia a varias generaciones de pintores im-

portantes de la Academia de San Alejandro, de la que ocupa la

cátedra de Colorido y de la que también es director en 1934. En los

últimos años su pintura evoluciona hacia temas más Írescos y Opt-

mistas, con una técnica definidamente impresionista Sus cuadros

de mayor fama se encuentran en el Museo Naciona). Muere el 10

de septiembre de 1951

/0 UNIVERSIDAD DE ORIENTE (1947- ) Anív. 50

Comienza su actividad educacional el 10 de octubre de 1947, pero es
reconocida por el gobierno en 1949. Entre los luchadores por la crea-

ción de esta institución se encuentran Felipe Martínez Arango, Pedro

Cañas Abril, Francisco Martínez Anaya, Max Figueroa Araújo entre

otros. Se contaba con las escuelas de Filosofía y Letras, Pedagogía,

Derecho, Ciencias Comerciales e Ingeniería Quimica e Industria!

Actualmente tiene su propia sede en la Loma de Quintero

/0 INAUGURACIÓN DE LA RADIO EN CUBA (1922-) Anív. 85

El 10 de octubre de 1922 sale al aire en Cuba el primer programa
artístico-musical de la radio cubana. Aparece en dicho programa

Rita Montaner, acompañada por la orquesta del maestro Luls Ca-

sas Romero.

78 AGUIRRE, MIRTA (1912-1980) Aniv. 95

Escritora y profesora. Nace en La Habana, el 18 de octubre de 1912.

Doctora en Leyes en 1941 en la Universidad de La Habana. Su

poesía es incluida en la antología de Juan Ramón Jiménez “La Poe-

sía Cubana en 1936”. Su único libro de versos se titula “Presencia

Interior'(1938). A partir de 1959 ocupa la dirección de Teatro y Dan-

za del Consejo Nacional de Cultura y organiza la Escuela de Ins-

tructores de Arte, directora del departamento de Lengua y Literatura

Hispánica de la Universidad de La Habana Muere en La Habana el

8 de agosto de 1980.

29 VILLAVERDE, CIRILO (1812-1894) Aniv. 195

Novelista. Nace en el Ingenio Santiago en Pinar del Rio, el 28 de
octubre de 1812. Estudia Filosofía en el Seminario San Carlosy dibu-

jo en laAcademia de San Alejandro. Se gradúa de Bachiller en Leyes,

profesión que abandona para dedicarse al magisteno. Colabora en
diferentes publicaciones como Recreo de las damas, Aguinaldo Ha-
banero, Flores del Siglo. Cultiva la poesía. Su novela “Cecilia Valdés”,
la más conocida de toda su creación, sirve de base a Gonzalo Roig

para la composición de su zarzuela que lleva el mismo nombre. Otras
novelas suyas son “El Espetón de oro” y “La joven de la flecha de
oro”. Muere en Nueva York, el 23 de octubre de 1894.



3/ VÍCTOR MANUEL (1897-1969) Aniv, 110
' Pintor. Uno de los principales renovadores del arte cubano, Nace en
La Habana, el 31 de octubre de 1897. Asiste a los Cursos de San

Alejandro desde una edad muy temprana. Realiza su primora exposl-
ción en 1924 en la Galería La Habana. Viaja a Europa en 1925, traba
ja con el grupo Minorista y en 1927 regresa formando parto de la

exposición que marcara el inicio de la pintura modoma en Cuba, Par-

ticipa en la Bienal do Venecia y se considera representanto dol

vanguardismo en el arte pictórico. Entro sus obras so encuentran.
“Guiana Tropical” (1924), “Dos Mujeros” (1940), “Acuarela” (1940), “Pal-

sajes" (1945) “Mujer sentada” (1936), “Rio San Juan" Estas dos últi

mas, conjuntamentecon “Gitana Tropical", forman la tnlogía que dalinen
al pintor, adomás de constulr parte de nuestros clásicos de la pintura
nacional Muore el tro. de febrero de 1969, en su cludad natal

NOVIEMBRE

04 GONZÁLEZ MANTICI, ENRIQUE (1912-1974) Aniv. 95
Director de orquesta, volnista y compositor Nace en Sagua la Grando, el
4 de noviembre de 1912 Entre sus profesores tene a José Valls, Rafael

Pastory Emo Grenet Recibe clases en el Conservatono de Moscú Es

pnmer violín ce la Orquesta Sinfónica de Cubay director fundador de la

orquesta de la CMQ Es director de Pro-arte y de la orquesta del Ballet
Nacional de Cuba Entre sus obras se encuentran: Primer Concierto para
Miolin y orquesta (1957), Tres piezas para piano, Cimarrón, Guenllero,
Tríptico vocal Muere en La Habana, el 29 de diciembre de 1974

/ 1 ATENEO DE LA HABANA (1902-1972) Aniv. 105
Tambien se te denomino Circulo de La Habana, por estar fusionado a
este Su prnmer presidente fue Antonio González Lanuza. El objetivo
de esa sociedad era propiciar la difusión de la cultura a través de
conferencias, conciertos, veladas, concursos históncos, literarios y
pedagogicos, exposiciones entre otros. La sociedad fue inaugurada
el 4 de noviembre de 1902 Dejo de funcionar en febrero de 1972.

20 VARELA MORALES, FÉLIX (1787-1853) Aniv, 220
Sacerdote, educador, filosofo y escritor. Nace en La Habana, el 20 de
noviembre de 1787. Ocupa la cátedra de Filosofía en el Seminano de
San Carlos. Funda el primer gabinete de Fisica Experimental para la
enseñanza y desempeña las cátedras de Constitución y Economía Po-
lítica. Por asuntos políticos viaja a los Estados Unidos, donde reside
hasta su muerte. Es maestro de innumerables figuras de las letras cu-
banas. Sus discursos aparecen en las Memorias de la Sociedad Eco-

nómica de La Habana. Se opone a la esclavitud de los negros. Autor de
“Instituciones de Filosofía Ecléctica”, “Lecciones de Filosofía”, entre otros,
Muere en San Agustín, Flonda, el 25 de febrero de 1853.

? BIBLIOTECA CENTRAL RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA (1937)
Aniv. 70

En noviembre de 1937 es inaugurada la Biblioteca Central de la Uni-

versidad de La Habana, que agrupaba, en aquel momento, las pocas
bibliotecas de las facultades. En 1961 adopta el nombre “Rubén
Martínez Villena”. Posee un departamento de hemeroteca y los fon-

jetivo es satisfacer las demandas de sus usuarios que son mayormen-
te, estudiantes y profesores de la Universidad.

o / BALLET DE CAMAQUEY (1967) Anlv. 40
Loa días 1ro., 2 y 3 de diciembre de 1967, se electuó el dobut del
Ballet de Camagúoy, en el Teatro Principal de la ciudad agramontina
En 1960 existía una academia dirigida por Vicentina de la Torra con
pocas estudiantes, en 1966 la escuela portenecía al Consejo Naclo-
nal de Cultura y contaba con 64 estudiantes. En el 67 se crea el con-
junto profeslonal con su debut, y en 1989 son nombrados Joaquín
Banegas y Silvia Marichal, Director General y Director Anístico ros.
poctvamente Vicentina de la Torre pasa a dirigir la Escuela Provincial |
de Ballet. Actualmente el conjunto posee un historial de triunfos y se
ha convertido en una compañía de verdaderos profesionales

05 LAM, WIFREDO (1902-1982) Aniv. 105 ,

Pintor Nace en Sagua la Grande, el 8 de diciembre de 1902 Hijo de
padre chinoymadre mulata. Realiza estudios en la escuela de San Ale-

Jandro en La Habana, junto a Victor Manuel. En 1923 prosigue estudios

en el extranjero y vive 14 años en España All pierde a su hyo y esposa |

durante la guerra civil Amigo de Picasso, participa en el movimiento

surrealista junto a André Bretón Realiza innumerables exposiciones
nacionales y en el extranjero, Muere el 11 de septiembre de 1982

/5 SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS (1792-1959)
Aniv. 215 |

La Sociedad Económica de Amigos del País es creada el 15 de di-

ciembre de 1792, por Real Cédula de esa fecha Su primera sección
oficial tuvo lugar el 9 de enero de 1793 durante el mando dé Don Luis
de las Casas, a quién se le designó como socio y primer presidente Al

cesar el gobiemo español pasa a ser una institución privada. Desapa-
rece como instilución a partir de 1959

20 PLAZA DE LA CATEDRAL (1632) Aniv. 375
La Plaza de la Catedral es la última en construirse de las plazas intra-
muros de La Habana, el 20 de diciembre de 1632. Situada en
Empredado y San Ignacio era conocida como Plaza de Ciénaga por
estar situada en la zona pantanosa. A finales del siglo xv al consa-
grarse a la Catedral, la que fuera iglesia de la Compañía de Jesús, se
le denomina Catedral. Contiene a su alrededor el templo y siete casas
que fueron residencias de las familias más distinguidas de los siglos
xvi y xox: Casa de Don Luís Chacón, Casa de Lombillo habitada por la
familia Pedroso durante 175 años, la casa del Marqués de Arcos, casa
del Marqués de Aguas Claras, entre otras. La Plaza de la Catedral es
el máximo exponente del barroco cubano.

29 MAURI, MANUEL (1857-1939) Aniv. 150
Compository director de orquesta. Nace en La Habana, el 28 de di-

ciembre de 1857. Hermano de José Mauri, también músico. Actúa en
varias oportunidades en México, al frente de compañías de zarzuelas.
Compuso piezas populares como guarachas, canciones y danzones.
Muere en La Habana, el 7 de junio de 1939.



Lector Leonardo Nieves Cruz
Permilame tobarle algunos minutos de su preciado tiempo para
comentarle, brevemente, la gran satisfacción Que siento lras habor
lewdo el nr 16/2006 de Honda.

¿Que decile? Todos los trabajos son muy buenos, oportunos,
necesanos Particularmente interesantes me resultaron dos anticu-
los “Fidel Castro: Educación y Campana de Allabetización en Cuba”,
el cual me aporló valiosas reflexiones y conocimientos y, de hecho,
lo tengo ya como una imprescindible y profunda luente de Informa-
cion sobre el lema, y haré todo lo posible porque sea consultado
por todo el que le pueda interesar El otro es el referido a Gertrudis
Gómez de Avellaneda, que escnbiera Dulce María Loynaz hace 45
anos y publicado, con una excelente nota aclaratoria, por Nydia
Sarabia

Muchas gracias por proporcionamos tan gratas e instructivas
lecturas Ya Honda forma parte de las publicaciones imprescindi-
bles de mi biblioteca personal.

¿Es posible que podamos someter a su consideración la publi-
cación de algún trabajo en sus páginas? ¿Cuáles son las normas o
requisitos de publicación? ¿Se los puedo enviar?

Enlo personal, trabajo como Especialista de gestión de ciencia,
tecnología y medio ambiente en la Delegación del CITMA, acá en la
ciudad de Holguín y tengo el honor de presidirla Sociedad Cubana
de Ciencias de la Información (SOCICT) en el territorio, organiza-
ción que mantiene muy buenos vínculos con la Sociedad Cultural
“José Martí” en el territorio y algunas de cuyas experiencias quisié-
ramos difundir a través de Honda.

Gracias por su tiempo. Seguro de su siempre proverbial aten-
ción, lo saluda a Usted y a todo el Consejo Editorial.

Lector Antonio Armando Castillo García
Escribo esta pequeña misiva a la revista Honda de la Socierad
Cultural "José Marí, porque al adquiría mo sorprendida tonaran
mis manos una publicación tan instructiva, en la que paño pan da
lacados autores, que escrben y argumentan sobre politica, cultura
economía, la vida de personalidades extranjeras. héroes naciona
les y, en especial, de nuestro Apóstol, del cua! lonernos que apren
der mucho, y Honda logra esta cometido

Felicito a todo el equipo de realización por esta publicacion, que
mucha falta le hace a nuestra sociedad para sor más cultos y libres
Sigan como van, repartiendo rosas blancas para cultivarlas en julio
Como en enero y tendrán muchos armgos sinceros que les daran
sus manos francas,

Sugiero que se inserte en la página central, un cartel con má
genes de personalidades extranjeras y héroes cubanos

Les deseo suerte, para que la revista Honda sea como dijo Maní
“Mi honda es la de David".

Envie sus opiniones a nuestro e-maul:
polancoOmartiano.cu
También sus cartas a:
Rafael Polanco
Director revista Honda
Sección lector.com
Sociedad Cultural “José Martí”

|Calzada 8011: entre 2 y 4, El Vedado,
Ciudad de La Habana, C. P. 10400

Cupón de suscripción
Revista de la Sociedad Culiureal José MaríCOUIT
Calzada 807, esquina a 4, El Vedado, Ciudad de La Habana

Cuba, C.P 10400
Tel.: 55 2297 / 55 2298 / 55 2233 / 830 9519

E-mail: direccion.opmíOmartiano cu



Acosta Matos, Eliades
Historiador. investigador y cnsavista Director de la Biblioteca
Nacional “José Martí”

Atencio, Caridad
Poeta mvestugadora y ensayistee Ganadora de los premios Calen
dano y Dador, ambos en el 2000, y Razón de Ser, en cl 2003

Carpentier, Alejo
Movelista, ensavista musicologoy perrodista: Diputadoa la Asa
blica Nactonal del Poder Popularde Cuba En 1978 le es conferida
Limas alta distincion Hterara de España, el Premio Miguel de
Corcantes y Saeccdra, entre otros importantes reconocimientos
Campos Gallardo, Luisa Yara
Mo Se Dircetora del Museo Nacional de la Campaña de Altabe-
tración Profesora Asistente de la Universidad Pedagógica “Enri-

que dose Varona”
Castillo Martínez, Lourdes
Lieencrada. Especialista de la Bibhoteca Nactonal José Martí

de la Tejera Galí, José Luis
M Se Profesor Titular del Instituto Superior Pedagógico Frank
Pais Garcia, de Santiago de Cuba Ensayista. Presidente de la l-
hal provincial de La Socredad Cultural José Martí.

Feijoo, Samuel
(1911-1992). Poeta, novelista, folklorista, pintor. Desde 1958 di-

risió la Edutorial y la revista Islas, de la Unwersidad Central de
Las Villas: Compilo numerosas colecciones y antologías, Dirigió
la revista Signos

Guerra Gonzalez, Roberto
Licenciado. Presidente de la Sociedad Cultural “José Martí” en la

prouncia La Habana

Hart Dávalos, Armando
Doctor en Leyes. Dircetor de la Oficina del Programa Martiano,
Presidente de la Sociedad Cultural “José Martí” y miembro del

tado de la República de CubaConsejo de

Licor Licor, isaac
Licenciado en Educación Máster co Coltura Lotinoamencna
Profesor del Grupo de studios Culturales del Centro de Supera
ción para la Cultura y eb Árte, de Camapley

Lazcano López, Erasmo
M Se Subdirector de la Ofiema del Programa Martiano

Marchante Castellanos, CarlosManuel
Licenciado cn Historia. Profesor Dircetor del Musco Prapua
Martlana
Polanco Brahojos, Rafael
Ensayista y profesor de Historia de la Filosofía y del Pensamiento
Político. Vicepresidente de la Junta nacional de la Sociedad Cul

tural “José Martí” y director de la revista Honda

Roa García, Raúl
Escritor, político. Doctor en Derecho Civil y Derecho Público, en
la Universidad de La Habana. Profesor titular de la Vucultad de

Ciencias Sociales y Derecho público de la Unuversidad de La Ho

bana. Ministro de Relaciones Exteriores (1959-1976) Viceprest

dente de la Asamblea Nactonal de Poder Popular (1976-1982)

Sánchez Landrián, Regino
Licenciado en Historia. Muscólogo Especialista de la Frugua

Martiana. Estudioso de temas históricos latinoamericanos y de

sus próceres,
Suntos Moray, Mercedes
Doctora en Ciencias Históricas Investigadora titular. Pocta, na

rradora, ensayista, crítica y periodista especializada tn tomas
martianos y culturales.
Sarracino, Rodolfo )
Doctor en Ciencias listóricas. Ensayista € Investigador Titular
del Centro de Estudios Martianos. Profesor del Insututo Supertor
de Relaciones Internacionales.

Solicito la suscripción a la revista

Nombre y apellidos:

Dirección:

Fecha de solicitud:

La revista se le hará llegar a la dirección consignada y en ese momento se cobrará
el importe de 5.00 pesos por el número que se le entrega.

Firma del solicitante: l
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