
huelga
de
osaseo:
5 años

Se cumplen 5 años de ia huelga de Osasco, una de las más
grandes manifestaciones de la clase obrera brasileña. Conme¬
morarla es lanzarse con más fuerza a la reorganización del mo¬

vimiento obrero, aprovechando las experiencias que nos ha dejado
En este sentido Campanha publica el desarrollo de la

huelga, contado por su líder José Ibrahin, buscando dejar bien
viva la huelga de Osasco en la conciencia de la clase obrera.
(Págs. 16 y 17).
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perón el
bailarín

¿hasta cuando?
Las huelgas generales en

Argentina, Chile y Uruguay
fueron un importante ejem¬
plo del avance de las luchas
de la clase trabajadora en

Latinoamérica y de que por

esas mismas luchas deben

tomar una conciencia más

clara de su fuerza y trans¬
formarla en poder. En Argen¬
tina, Perón baila su último
tango. Y en Maipú, los traba¬
jadores y los campesinos rea¬
lizan una experiencia de or¬

ganización de poder popular.

(Págs. 18 y 19).

muere un

combatiente
de américa
Compañero Nilton da Silva
¡Presente!
¿Quién lo mató?
¡El facismo!
¿Quién lo vengará?
¡El pueblo!
¿Cómo?
¡Luchando, creando, poder
popular!

(Págs. 10 y 11, protesta y
internacionalismo)

huelgas y luchas en la
resistencia a dictadura

De la clase obrera nos vienen noticias de una huelga vic¬
toriosa en la Constructora Azteca; de la resistencia de los tra¬
bajadores químicos y de transportes colectivos. Del campo, acer¬
ca del "Congreso Nacional de los Trabajadores Rurales", de
cómo se explotan los "boias frías", y la esclavitud de menores.
Del movimiento estudiantil vienen noticias de la huelga de la
Medicina de la USP, de las "Calouradas" y de los problemas
de la FAU de la Nacional. (Págs. 9, 12, 13 y 14).

crece protesta
internacional por
manoel da conceicao

De Francia viene un manifiesto hecho por el COMITE
BRESILIEN DE SOLIDARITE AVEC MANOEL DA CONCEICAO
y que trae las firmas de varios intelectuales de importancia
internacional, entre ellos Sartre, Simone de Beauvoir, Pou-
lantras. Denuncia la prisión y torturas sufridas por el líder
campesino y llama a defenderlo (Pág. 8).

obispos apuntan camino
democrático: socialismo

Los cristianos en Brasil cada vez más se van integran¬

do en la lucha del pueblo contra la opresión y la explota¬

ción. El documento de los obispos y superiores religiosos

del Nordeste, profundiza su crítica al sistema capitalista,

denuncia a la opresión y se pone en la lucha. (Pág. 9).

"'nombrado"
presidente
brasileño

La "designación" del presi¬
dente brasileño y la actual
dinamización del proceso de
luchas en Brasil vienen a po¬
ner de manifiesto la quiebra
de las tendencias reformistas
y liberalóides de lucha demo--
crática. Publicamos también
los artículos de El Mercurio
y New York Times acerca de
la "designación". (Págs. 3 y
20).
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PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES Página 2

la superexplotación
de la mujer

Con el estrujamiento salarial
y la superexplotación de la clase
obrera brasileña, la situación de
la mujer en el Brasil llegó a lí¬
mites absurdos. Con el estruja¬
miento, el salario de los padres
o maridos no alcanzaban ya pa¬
ra nada, y la mujer proletaria
sobrecargada con las tareas do¬
mésticas diarias, está aún obli¬
gada a trabajar intensando ayu¬
dar en la mantención del hogar.
Y esa búsqueda no tiene muchas
alternativas por delante, pues si
el nivel de calificación del obre¬
ro brasileño es bajo, mucho más
lo es el de la mujer, que desde
chica es mucho más oprimida
socialmente. Están los pololitos
■—el lavado, la costura, el bor¬
dado, el limpiado o las tareas
de empleada doméstica— es de¬
cir, hacer todo lo que hace en
su hogar, y además encontrar el
tiempo de hacer lo mismo para
otras familias. Es despertarse
-antes que el compañero salga
para el trabajo y lanzarse a la
pega. En los intervalos, cuidar
de los hijos. En la noche ser la
última en acostarse.
Ella tiene "suerte" cuando los

hijos mayores pueden cuidar de
los menores y ella puede salir
y conseguirse un empleo como
doméstica. Es en eso que tra¬
bajan la mayor parte de las mu¬
jeres. En 1970 eran 2 millones
de domésticas, trabajando para
una familia que la considera un
miembro inferior y que tiene sus
libertades personales restringi¬
das. Su área de circulación se
limita a la cocina y a su propia
pieza. No come de todo lo que
se come en la casa y no puede
pasar a la sala "donde está la
televisión".
Además de ser empleada do¬

méstica, pocas son las otras po¬
sibilidades. En el pasado, muchas
mujeres trabajaban en sus hoga¬
res como costureras y bordado¬
ras para algunas fábricas, o
como ayudantes en pequeños
establecimientos comerciales o

artesanales. Hoy las industrias
de confecciones se modernizaron
y ya no necesitan a las costu¬
reras domésticas y los supermer¬
cados de autoservicio sustituyen
a los pequeños locales.
Creció también el número de

mujeres que trabajan en las fá¬
bricas (de un 57,2% de las mu¬
jeres registradas que trabajaban
en 1940, subió a un 84% en
1970). Creció también el número
de las empleadas en los servi¬
cios (comercio, transporte y co¬
municación). Pero está claro que
este aumento no corresponde al
aumento de la oferta de mano
de obra femenina. (En 1970 tan
sólo un 25% de la población

femenina era la que trabajaba).
Pero todas esas posibilidades

de empleo implican una can¬
tidad infinita de opresiones y
humillaciones. Casi ninguna fá¬
brica o servicio público acepta
mujeres casadas o con hijos. Es
común que la mujer soltera sea
despedida cuando está embara¬
zada, o entonces no recibe su
sueldo por ios meses de licen¬
cia. La fábrica, los servicios,
además de explotar, pagando
menos por la mano de obra fe¬
menina, no quieren pagar el suel¬
do familiar o cualquier tasa adi¬
cional. De ahí por qué no aceptan
la mujer que tiene hijos. Y re¬
cientemente la Dictadura le
agregó una sobrecarga, al igua¬
lar su tiempo de servicio para
la aposentaduría al del hombre,
35 años, cuando antes tenía 5
años de menos.

Pero, la gran mayoría de las
mujeres no puede ni siquiera te¬
ner un empleo, en la medida que
toda la vida de la familia depen¬
de de ella y se da en torno a
ella. Su vida se restringe a. la
vida de la familia, al pensar y
resolver todos los problemas
domésticos. Con quien dejar los
hijos o cómo darles de comer
son los grandes problemas. En
el Brasil no existen las salacu-
nas en las empresas, ni mucho
menos casinos populares que
pudieran liberar a la mujer de la
opresión—f-amñ+at-—y -permitirle
lanzarse al trabajo y a un nuevo
tipo de vínculo con la sociedad.
Y ella no puede resolver el

problema como lo hace una fa¬
milia burguesa o pequeño-bur-
guesa: con una empleada, una
niñera ... Es ella la que se va
a ocupar, resolviendo el proble¬
ma de las familias que pueden
pagar, muchas veces dejando a
los niños solos en la casa o

con algún vecino que tiene los
mismos problemas que ella.

La organización de este frente
de lucha tiene una gran impor¬
tancia. Por un lado la superex¬
plotación y la opresión hace
que tenga reivindicaciones pare¬
jas a las del hombre y a las de
todos los sectores sociales atin¬
gidos por la Dictadura. Pero su
situación específica plantea tam¬
bién problemas específicos: el
derecho al trabajo a la mujer
casada, el pago del tiempo de
licencia a la mujer embarazada,
la equiparación de su salario al
del hombre y muchos otros. Hay
que impulsar su organización en
tomo a un programa de lucha
que las vincule a la lucha gene¬
ral de los trabajadores contra la
Dictadura Militar.

mortalidad
infantil
llega a
niveles
absurdos en

brasil
En Belo Horizonte viene cre¬

ciendo en forma alarmante el
índice de mortalidad infantil. Se¬
gún los médicos eso se debe
principalmente al estado de to¬
tal desnutrición de los niños
que, en muchos casos, no resis¬
ten siquiera a una hora de in-
ternamiento en el hospital.
Una investigación hecha en

los últimos cinco años indica a
Belo Horizonte (capital de la
tercera provincia más industria¬
lizada de Brasil) como la terce¬
ra ciudad del país con el mayor
número de casos de mortalidad
infantil, sólo ultrapasada por Re-
cife y Fortaleza. En 1971 la ta¬
sa de mortalidad creció en un
21,3%, acusando un promedio
de casos fatales de 107,7 por
cada mil niños nacidos vivos,
con edad de hasta un año.

En el Hospital Salvio Nunes,
el único especializado en aten¬
ción infantil en Belo Horizonte,
fue registrado en 1971, el inter-
namiento de 2.562 niños, de los
cuales 599 murieron, siendo que
403 de ellos todavía no tenían
6 meses.

Según la estadística que se
hizo, de los niños muertos en
ese período, 95 presentaban un
peso normal y desnutrición en
primer grado, con reducción en
un 10% de su peso normal.
Otros 460 niños presentaban
desnutrición en 2° y 3.er grados
—la mayoría de los casos, fa¬
tales en un 60%— es decir,
presentaban reducción de un 30
a un 40% de su peso normal.
J_os~otros 44 casos presentaban
desnutrición—arriba deH~4*":- gra¬
do.
Según los médicos, se puede

comprobar la desnutrición infan¬
til en una proporción de 86,8%
de los casos fatales, que la ma¬
yoría de las veces no resisten
siquiera a los primeros cuidados.
Agregan que la desnutrición que
atinge a los niños en su primer
año de vida les afecta su desa¬
rrollo mental y Ies provoca le¬
siones cerebrales la más de las
veces irreversibles, lo mismo
cuando haya una recuperación
en su salud física. El promedio
diario de atención en el hospital
Salvio Nunes, que tiene capaci¬
dad para internamiento de 120
niños, es de 200 enfermos.
Si uno se da cuenta que Belo

Horizonte es una de las ciuda¬
des más desarrolladas del país;
si uno se da cuenta de lo que
son las estadísticas en Brasil,
de las cuales hay que descon¬
fiar siempre, pero que lo mismo
donde existan son un privilegio
de las grandes ciudades; ahí sí,
se puede imaginar en qué pro¬
porción realmente el hambre
anda matando al pueblo en el
país que es hoy el de mayor
desarrollo económico en Améri¬
ca del Sur.
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EDITORIAL Página 3

dos caminos:
democracia oBrera o

dictadura de los patrones
Dos hechos en los últimos días vienen

a poner de manifiesto la quiebra de las
tendencias Eiberaloides y reformistas de
lucha democrática. Y quién se encarga de
desmistificar las visiones de Frente de
Resistencia que buscan englobar "amplios
sectores" y que buscan trabar la lucha por
libertades políticas en los límites que pue¬
dan interesar a (y no se espanten) sec¬
tores "importantes" de la burguesía, es
el propio desarrollo de la coyuntura polí¬
tica por que pasa Brasil.

El primer hecho es el relacionado ai
presidente "designado" y a los métodos
de ejecución de su "designación". El se¬
gundo se refiere a las características de
que se reviste la dinamización del pro¬
ceso de luchas hoy en Brasil.
Después de "tensas" luchas políticas

en s\ interior de las clases dominantes,
el parto fue sin dolor; a fines del mes pa¬
sado fue seleccionado el futuro "presi¬
dente". El nombre lanzado es el mismo
que fue levantado por los sectores de
"oposición" como Roberto Campos, Julio
de ¡desquita Neto y otros. La propia pren¬
sa pro-imperialista como El Mercurio y el
New York Times es quien desmistifica su
"nacionalismo" y "liberalismo" definiéndo¬
lo como "hombre de los EE. UU." y vocero
de la "vieja política". "Geisel fue uno de
los primeros en presionar por vínculos só¬
lidos con los Estados Unidos", dice El
Mercurio reproduciendo un cable de la
AP.
Del mismo modo la calificación del pro¬

ceso sucesorio como "designación", acla¬
ra bien el significado de esta "lucha polí¬
tica" en el interior de las clases dominan¬
tes. Las contradicciones existen pero por
encima de ellas está el sentimiento de
clase y la conciencia de que los proble¬
mas de las clases dominantes deben ser
resueltos dentro de las clases dominan¬
tes. Y por su voluntad no irán nunca hasta
el punto de crear condiciones para la lu¬
cha revolucionaria, espontáneamente.

Es el propio New York Times quien se
encaras de alertar a los ilusionados con
sueños de liberalización provenientes del
General Géisel. Este solo hecho debiera
ser suficiente para despertar e interrum¬
pir sueños liberales que tienen como agen¬
tes a sectores de la burguesía.

Si estos sueños, empero, flotan en la
cabeza de sectores liberales y reformis¬
tas, es el propio proceso en Brasil quien
se encarga de despertar a los liberales (o
que por su posición social tenderían a
serlo), que en su decisión de resolver
realmente las tareas democráticas tienden
a asumir, cada vez más decididamente, un
carácter socialista y proletario.

Es el caso de las manifestaciones estu¬
diantiles y, más particularmente, las pro¬
venientes de sectores del clero (como es
el caso del manifiesto de los obispos del
Nordeste publicados en este número de
Campanha), que definen claramente el ca¬
rácter de clase proletario que asume la
resistencia a la Dictadura Militar y la lu¬
cha por las libertades políticas desde sus
manifestaciones más embrionarias.
No creemos que sea accidental el hecho

de que es aquí en el exterior donde las
tendencias liberaloides asumen mayor im¬
portancia. Como pasó en los idos años de
1967 y 68, cuando la otra versión de un
mismo Frente de Resistencia (Frente Am¬
plio en aquel entonces) terminó enterrada
por el movimiento naciente que, aunque
con características populistas, no conse¬
guía limitar su lucha a los marcos demo-
crático-burgueses, bajo el riesgo de caer
en la total pasividad e inactividad. Enton-
ees como ahora los intentos originados de
los planes de liberales en el exterior no
han encontrado terreno adecuado para sus
maquinaciones intelectuales.
Entonces como hoy, estas maquinacio¬

nes no encontraron ni encontrarán nin-
quna clase receptiva. Las clases dominan¬
tes hace mucho que abandonaron los sue¬
ños de movilización social, y con ellos, los
í 'rños c'e cualesquiera libertades demo¬
cráticas que abran paso á la movilización
de Factores proletarios y sus aliados. Los
oprimidos y explotados, los trabajadores
de la ciudad y del campo, los estudiantes
e intelectuales, la pequeña-burguesía asa¬
lariada, lo van aprendiendo en el cotidiano
de su resistencia.

Es la propia resistencia de las clases
dominantes que las hace entender que no
existe otra alternativa entre sumisión y
lucha revolucionaria, entre Dictadura Mi¬
litar y Gobierno de los Trabajadores.

seguir en el balance
del campanha

Hemos dado comienzo al balance del CAMPA¬
NHA. La acogida a la idea dentro de los más dis-
tintos sectores de la colonia viene siendo bas-
tante buena, en la medida que se ha visto en eso
una forma de garantizar la posibilidad de inter¬
vención de todos en los^rumbos que debe seguir
el CAMPANHA de aquí en adelante.

Y es exactamente eso de lo que se trata. La
tarea de hoy en relación al periódico es revisar
su funcionamiento y su eficacia política en los
presupuestos que contiene y, si es el caso, revi¬
sando esos mismos presupuestos. Y esa no es
una tarea simplemente de aquellos que están
vinculados más directamente al trabajo de su
elaboración. La tarea de creación de una prensa
revolucionaria tiene que ser un compromiso de
todos aquellos que de alguna forma luchan, o
están por el derrumbe de la Dictadura Militar en
Brasil y oor la revolución Internacional. Asimis¬
mo aquellos que estén más en desacuerdo con

los planteamientos políticos de tal o cual perió¬
dico, deben comprometerse con su proceso de
maduración. A partir de la acción de todos sobre
el CAMPANHA es que él podrá transformarse en
.un instrumento real y efectivo en que las expe¬
riencias de todos nosotros sean socializadas por
medio de él, y retornen orientando los rumbos a
seguir en nuestro trabajo.

Como dijimos en el número anterior, es llega¬
do el momento de considerar su contenido polí¬
tico — línea para el exterior, línea contra la dic¬
tadura, posiciones para el movimiento obrero,
estudiantil, campo, etc.; su forma, la redacción
y sus secciones; su situación en términos de
distribución. Para ese trabajo en mucho deberán
contribuir los grupos que sean formados, para
que la discusión sea la más rica posible y como
una manera de que el esfuerzo común sea racio¬
nalizado resultando nn una mayor productividad.

MANOS A LA OBRA

£



CARTAS Página 4

CARIAS
COMPAÑEROS DE "DEBATE"
PUBLICARAN FOLLETO
"FORMAR EN CADA FABRICA
LA VANGUARDIA SOCIALISTA"

Transcribimos algunos trechos
de la carta que nos fue enviada
por compañeros de la revista
mexicana DEBATE (Apartado Pos¬
tal 1 - 3031 . Guadalajara Jal. -

México). "Hemos recibido la
colección de su periódico, al¬
gunos volantes, carteles y dos
folletos. Les agradecemos el en¬
vío que nos sirve para tener
una idea menos lejana de lo que
pasa en Brasil. Particularmente
nos ha parecido interesante el
folleto "Formar en cada Fábrica
la Vanguardia Socialista". Si no
olvidamos las peculiaridades de
nuestra lucha, la concepción que
ustedes esbozan se acerca gran¬
demente a las necesidades que
tiene el movimiento obrero me¬
xicano y particularmente la for¬
mación de su vanguardia. Nos
proponemos en breve publicarlo
en DEBATE como aporte a la
discusión que hoy se da en Mé¬
xico sobre estos Droblemas ...
Les proponemos dispongan co¬
mo mejor les parezca de los
materiales de DEBATE y nos au¬
toricen la reproducción de aque¬
llos que convengan a nosotros
publicados en su periódico ...
Nos hemos adherido a la cam¬
paña en contra de la dictadura
brasileña, desafortunadamente
no hemos podido hacerlo con
mayor eficacia en virtud de la
situación por la que atravesa¬
mos, pero, al menos hemos in¬
formado a las publicaciones

_ y
grupos de izquierda en el país,
de esa campaña... Hemos re¬
cibido peticiones para que en¬
víen un ejemplar de CAMPA-
NHA a algunas direcciones del
país ... Si hay interés por parte
de ustedes les enviaremos una
lista de direcciones. Nos intere¬
sa asimismo una lista de publica¬
ciones a las cuales hacer llegar
DEBATE en Chile y con las cua¬
les podamos establecer canje."
Agradecemos a los compañe¬

ros de DEBATE la publicación de
nuestro material y esperamos
poder contribuir a una dinami-
zación de las discusiones acer¬
ca de los caminos por que si¬
gue hoy el movimiento revolu¬
cionario latinoamericano. Acerca
de la republicación de los ma.
teriales de CAMPANHA, no opo¬
nemos ningún obstáculo, y al
contrario esperamos que puedan
servir de la mejor forma posi¬
ble a un conocimiento más pro¬
fundo sobre la. actual situación
brasileña. Asimismo tenemos el
más qrande interés en recibir
las direcciones de todos los
compañeros que deseen recibir
el CAMPANHA. Por último hace,
mos un llamado a las publicacio¬
nes revolucionarias en Chile pa¬
ra que envíen sus direcciones a
los compañeros de DEBATE,
para que ellos les puedan enviar
sil revista.

—oOo—

VOZ MARXISTA LLAMA A
TRABAJADORES A PROTESTAR:
iABAJO LA DICTADURA
MILITAR BRASILEÑA!

VOZ MARXISTA, de Venezue¬
la, en su N9 20/21, ha publicado
bajo el titular "¡Respeto para la
vida de Manuel da Conceicao
Santos!", un artículo del cual re¬
producimos algunos trechos: "El
combativo periódico de exilados
brasileños en Chile CAMPANHA
ha lanzado una campaña interna¬
cional para salvar la vida de dos
militantes revolucionarios: Ma¬
nuel da Conceicao Santos y Ser¬
gio Landulfo Furtado, ambos en

manos del aparato terrorista y
policial de la Dictadura Militar
brasileña... Como dicen los
compañeros de CAMPANHA la
dictadura brasileña pretende eli¬
minar a todos aquellos que se
destacan en la lucha de clases,
acabando así con la vanguardia
revolucionaria que encabeza la
jucha contra un régimen cuyo
"programa económico" beneficia
a una minoría de burgueses y a
las compañías imperialistas,
manteniendo en la miseria a la
inmensa mayoría del pueblo.
VOZ MARXISTA se une a la
campaña internacional para sal¬
var la vida de Manuel da Con¬
ceicao y Sergio Landulfo. Llama¬
mos a todas las organizaciones,
sobre todo a las campesinas a
enviar cartas de protesta y tele¬
gramas a la embajada de Brasil
en Caracas exigiendo respeto
para la vida de estos compañe¬
ros. Envíen copia de las cartas
y telegramas a Alfonso Ramírez,
Apartado 4125, Caracas 101, y/o
a CAMPANHA, Joaquín Navasal,
Dávila 734, Santiago de Chile.
La lucha contra la Dictadura bra¬
sileña es parte del combate de
los trabajadores de todo el mun¬
do contra sus explotadores.
¡Aba¡o la Dictadura Militar del
Brasil!"
Saludamos calurosamente la

iniciativa de los compañeros, de
VOZ MARXISTA, que de esa for¬
ma, a través de un frente con¬
creto de lucha, contribuyen aho.
ra a la vinculación del combate
del pueblo trabajador venezolano
contra la explotación en su país,
al combate general de los traba¬
jadores del continente contra la
Dictadura brasileña y lo que ella
significa frente a la reacción en.
Latinoamérica.

oOo

USLA PREPARA CAMPAÑA
BRASILEÑA

Los compañeros del USLA en
Estados Unidos nos escriben, in¬
formando que pretenden empe¬
zar una amplia campaña en torno
a Manoel da Conceicao: "Desea¬
mos empezar lo más pronto po¬
sible una campaña sobre su
caso. Queremos organizar la
campaña de la misma manera
que hicimos con Hugo Blanco
cuando estaba preso en el Perú.
Primero queremos sacar literatu¬
ra sobre su caso, describiendo
detalles de su vida personal y
vida política, hacerlo tan conoci¬
do como era Angela Davis para
ganar el apoyo más amplio po¬
sible para su caso. Hemos teni¬
do la experiencia que dar un fo¬
co a un caso específico y con¬
creto es la mejor manera de
educar sobre la situación gene¬
ral, se hace así más posible mo¬
vilizar a sectores más amplios
en la defensa de los derechos
del Individuo y por extensión a
todos los que sufren el mismo
destino."

En una otra carta los compa.
ñeros de USLA informan que re¬
cién realizaron una charla acerca
de la represión en América Lati¬
na, en la Universidad de Nueva
York: "En la sección brasileña
del teach-in hablamos de Concei¬
cao, hablamos de la resistencia
brasileña, hablamos de la estra¬
tegia imperialista para dominar
los pueblos pobres del mundo,

y leemos y comentamos el edi¬
torial del número especial de
CAMPANHA acerca del aniversa¬
rio del golpe".

oOo

LUNGA MARCIA, UNA REVISTA
POR VIETNAM

Los compañeros de la revista
italiana LUNGA MARCIA (Co-
mitato Vietnam) informando que
recibieron en forma indirecta e!
CAMPANHA N9 5 y están inte,
resados en recibir otros núme.
ros. Los compañeros editan una
revista bimensual, de la cual ya
salieron dos números. Informan
además que el comitato orga¬
nizó campañas de denuncia y so¬
lidaridad miniante con la lucha
de movimientos revolucionarios.
Y piden que transmitamos su
dirección — COMITATO VIET-
NAM - Via Cesare Correnti, 14;
20123 Milano; Italia — a pubii.
caciones vinculadas a otras si¬
tuaciones de lucha ert Latino¬
américa. Esperamos establecer
de aquí en adelante un con¬
tacto estrecho con los compa.
ñeros de LUNGA MARCIA y re¬
afirmamos su pedido de que
otras publicaciones revoluciona¬
rias les envíen informaciones y
materiales, contribuyendo con
su trabajo e intercambiando ex¬
periencias.

—oOo—

POSICION, REVISTA DE
CORDOBA

Los compañeros de la revista
POSICION, de Córdoba, Argén,
tina nos informan: "Ha llegado
hasta nuestro poder un ejemplar
de vuestro periódico CAMPA
NHA el cual nos ha parecido
excelente por el material perio
dístico que contiene. Por eso
es que nos gustaría realizar un
intercambio de publicaciones,
para ello le enviamos la colec¬
ción completa de nuestra revls-

• ta POSICION... "
Agradecernos a íos compañe¬

ros el envío de los materiales
que nos parecen de gran utilidad
y nos comprometemos a enviar¬
les sistemáticamente nuestro pe.
riódico, además de todos los
materiales que nos puedan pa¬
recer útiles en su trabajo.

—oOo—

EN FRANCIA, LIGA HACE
PROTESTA POR MANUEL
DA CONCEICAO

De Francia, algunos compañe¬
ros nos escriben informando que
el día 15 de junio el "Comité
centre la répréssion et la tortu¬
re en Amérique Latine" realizó
una "Soirée Manoel da Concei.
cao" en el cine Ramelagh, con la
proyección de las películas In¬
vasión de Hugo Santiago, Los
Inconfidentes de Joaquim Pedro,
además de la exposición de di¬
bujos y esculturas. La soirée fue
parte de la "Campaña por la li.
beración de Manuel da Concei¬
cao". El día 26 de mayo pasado,
en la Mutualité, hubo un meeting
de la Liga Comunista en torno a
un balance de las luchas de ma¬

yo del 68 hasta mayo del 73.
Ahí también fue hecha una ex.

posición con fotos y textos acer¬
ca de Manuel da Conceicao y
fueron distribuidos 2.000 mani¬
fiestos sobre él.

—oOo—

COMPAÑEROS DE LA PRENSA
REVOLUCIONARIA DIVULGAN
CAMPANHA

Agradecemos a los compañe¬
ros de NUEVO HOMBRE, de Ar¬
gentina; VOZ MARXISTA de Ve.
nezuela; USLA REPORTER de
Estados Unidos; y PAK CEN¬
TRAL OFFICE, de Canadá por la
divulgación que han dado a
nuestro periódico y el llamado a
suscribirse a él como una for¬
ma de contribuir a su manten,
ción.
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CDR se define como instrumento
tendencial

El absurdo y la mediocridad dieron el tono
al proceso final de discusiones en el CDR,
un proceso que ya se venía arrastrando por
más de diez meses. Si al comienzo participa¬
ban en el CDR más de diez fuerzas políticas
organizadas de nuestra colonia, los nuevos
acuerdos serán firmados tan sólo por una ridi¬
cula minoría. Eso sin contar el hecho de que
entre las cinco fuerzas que quedaron ni si¬
quiera la mitad tiene significación política pa¬
ra la lucha en Brasil.

En la medida que el proceso iba llegando a
su final y que crecía la presión de la gran ma¬
yoría de las fuerzas revolucionarias en San¬
tiago, más clara se iba tornando la pequenez
de las discusiones en el interior del organis¬
mo, en la medida en que representaban a un
sector político insignificante. El medio de sal¬
var a las apariencias pasó entonces a ser el
recurso a los simbolismos, a las estupideces
adornadas de adjetivos como si eso pudiera
dar algún peso a sus decisiones: "Acuerdo de
Santiago" y "Frente de Resistencia" pasaron
a ser el acuerdo y la unión para resistir... a
la gran mayoría de las fuerzas políticas de la
colonia, que buscaban transformar al CDR en
un organismo centralizador de la actividad po¬
lítica en el exterior.

Ya desde el surgimiento del CAMPAMHA
apuntábamos la contradicción que se hacía
clara en la vida política del CDR. Por un lado,
para la gran mayoría de la colonia, para los
organismos internacionales, para los organis¬
mos y los partidos chilenos el CDR era un re¬
presentante de los intereses de ios brasile¬
ños en el exterior. Es en nombre de esos

cinco mil —o cuantos más sean— exiliados
que el CDR recibía el apoyo de todas las par¬
tes del mundo. En nombre de ecro miles de
personas perseguidas por la Dictadura es que
se le reconocía una importancia especial. Por
otro lado el control burocrático del aparato y
la participación restricta a unos pocos que se
consideraban sus "propietarios" hacía que esa
"representatividad" no tuviera ningún sentido
real.

Mostramos que había tan sólo dos caminos
para que fuera resuelta esa contradicción, ya
sea por una transformación de la estructura
y de las bases en que actuaba el CDR, por su
transformación en un organismo verdadera¬
mente centralizador de la lucha en el exterior,
y con la amplia participación de todos; ya sea
por su transformación en un frente de una
tendencia política, pero que en ese caso no
podría ser tomado como un representante de
los brasileños y sus fuerzas políticas en el
exterior.

La marginaiización sistemática de fuerzas
políticas que deseaban participar en el CDR,
asimismo de las que ya se encontraban en su

- interior durante un largo proceso sirvieron
para dejar en claro lo que era la política de
su sector hegemónico, sin querer renunciar a
la representatividad que ya obtuviera el CDR,
seguía en su intento de transformarlo en al¬
go de su propiedad.

Con su comportamiento oportunista, el sec¬
tor hegemónico en el CDR buscaba actuar a
través de maniobras, en el sentido de compro¬
meter otras fuerzas políticas con el organis¬
mo, pero sin darles ninguna posibilidad de
una participación real en la definición de sus
rumbos.

Por esa táctica se retrató la admisión de
nuevas fuerzas se expulsó a la AP del orga¬
nismo y se intentó promover reuniones "con¬
sultivas" con las fuerzas marginalizadas.
Pero la justa táctica de esas fuerzas de no

envolverse en el proceso, responder denun¬
ciando la maniobra, aclarando el significado
de aquél comportamiento, y planteando las
condiciones en las cuales aceptaría participar
de! CDR: en la medida que existiera una de¬
mocracia real, donde el conjunto pudiese dis¬
cutir con poder de decisión y democrática¬
mente, las minorías lucharan por sus posicio¬
nes, aunque aceptaran la decisión de la ma¬
yoría, mientras no legraran cambiar la corre¬
lación de fuerzas en favor suyo; que las de¬
cisiones de los sectores que actualmente par¬
ticipan en el organismo sólo podrían tener un
valor provisorio, mientras se iniciaba este pro¬
ceso democrático.

A partir de este momento el sector hege¬
mónico en el CDR perdió el control de la si¬
tuación. Buscaba apresurar el proceso de de¬
cisión para ganar tiempo, pero al mismo tiem¬
po vacilaba en tener una definición que lleva¬
ra a un choque con la mayoría de las fuerzas
de la colonia.

En el momento que estamos escribiendo es¬
te editorial, al que parece el sector reformis¬
ta del CDR hizo ya su opción, transformar al
CDR en un instrumento de un sector minori¬
tario de ¡a colonia.

El hecho de que las últimas fuerzas de la iz¬
quierda revolucionaria se propusieran retirar¬
se de! organismo, actitud que en función de la
situación que se avecina, va al par de su real
perspectiva revolucionaria, pone un punto fi¬
na! en aquél proceso. Reducido a 5 fuerzas
políticas, mientras existen hoy más de 20
fuerzas entre grupos y organizaciones, y sin
la participación de la mayoría de los sectores
políticos con influencia real ya sea dentro de
Brasil, ya sea en el exterior el CDR (o el
nombre que pueda tener) y cualquier acuerdo
suyo ya no podrá representar más a la colo¬
nia brasileña en el exterior o a sus fuerzas
políticas.

Con la transformación del CDR, en un fren¬
te tendencial, y de una tendencia minoritaria,
queda un vacío que ya no puede ser más lle¬
nado por la simple voluntad o el oportunismo
de quien quiera que sea.

La construcción de un organismo que orga¬
nice y unifique la actividad política de los bra¬
sileños, que los represente políticamente jun¬
to a los organismos y Partidos internacionales
y particularmente chilenos, es una tarea que
todavía se plantea.

La unidad de las fuerzas del conjunto de la
izquierda en ese sentido es una necesidad
inexorable. La vanguardia de esta actividad
debe de ser asumida por todos aquellos que
en este proceso de lucha por la transforma¬
ción del CDR fueron profundizando la unidad
y la comprensión sobre la necesidad de un
organismo centralizador, convenciendo a los
sectores que todavía se mantienen apartados
e indecisos, obligando a ia tendencia refor¬
mista actualmente organizada en el CDR ío
CDRB, o lo que sea), a participar en este mo¬
vimiento, son las duras tareas que tenemos
por delante.
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crece

protesta

internacional

por manoel
da conceicao

La carta que publicamos
a continuación y que nos
fue enviada por el "Comité
Brésilien de Sclidarité avec

Manoel da Conceicao", de
Francsa, y la pequeña noti¬
cia salida en "Politique-
Hebdo" muestran la ampli¬
tud internacional que va to¬
mando hoy la defensa de
Manoel da Conceicao. A
esas noticias agréganse
muchas otras llegadas en
cartas (y publicadas en es¬
ta edición en la sección
correspondiente) que nos
cuentan que USLA en Esta¬
dos Unidos, VOZ MARXIS-
TA en Venezuela, compañe¬
ros en Francia y muchos
otros se ponen a la cabe¬
za de la lucha por el dere¬
cho a la vida y libertad y
lucha de este combatiente
popular.
A profundizar la protesta,

a exigir la comunicabilidad,
el fin de las torturas y la
libertad para Manoel da
Conceicao — ese es el lla¬
mado que hacemos a todas
las organizaciones revolu¬
cionarias a nivel internacio¬
nal. A transformar la lucha
por la vida de Manoel da
Conceicao en un instrumen¬
to de internacionalización
de nuestra lucha.

estudiantes suizos
protestan en parís
por manoel da
conceicao

(POLITICHEBDO)
Una treintena de estudiantes

suizos en París han firmado un
documento de protesta enviado
al embajador de Suiza en París,
a fin de que éste exija al Con¬
sejo federal que intervenga jun¬
to al gobierno brasileño por la
liberación del líder campesino
sindicalista Manuel da Concei¬
cao, así como de los miles de
miles de trabajadores, estudian¬
tes, campesinos y militantes po¬
líticos encarcelados en Brasil.
En una carta llegada al exterior,
Manuel da Conceicao describe
las refinadas torturas de que ha
sido víctima en la sede del Pri¬
mer Ejército de Río de Janeiro
y en el Cenimar (Servicio Secre¬
to de la Marina).
"Mientras tanto, señalan en

su carta los estudiantes suizos,
grandes empresas suizas (Nes-
tlé, Ciba, Brown-Boweri, UBS,
etc.), realizaban inversiones en
este país y lograban enormes
beneficios. Los firmantes hacen
un llamado al gobierno suizo a
que denuncie oficialmente y en
forma inmediata a estas prácti¬
cas y a que tome enérgicas me¬
didas para disuadir a las empre¬
sas privadas de invertir en Bra¬
sil. El Consejo federal no nos
querrá hacer creer que ignora
tales crímenes o que toma real¬
mente en serio la política comer¬
cial imperialista helvética como
"pvuHa ,->| Tercer-Mimdo".

intelectuales
franceses
exigen libertad de
m. da conceicao

. Actualmente Brasil represen¬
ta para el gran capital interna¬
cional un lugar de inversiones
privilegiadas: la dictadura mili¬
tar ofrece a las empresas mul¬
tinacionales buena mano de obra,
excelentes condiciones finan¬
cieras y, principalmente un país
políticamente estable.

Es a través de la restricción
progresiva de las libertades de¬
mocráticas y de la represión
violenta de las organizaciones
revolucionarias que la dictadura
ha estabilizado políticamente el
país, a lo largo de 9 años de go¬
bierno militar. El aparato repre¬
sivo militar del Estado brasile¬
ño ha logrado efectivamente
una gran eficacia.

La vida política está aparen¬
temente reducida a los cuarte¬
les; la burguesía internacional
y sus socios locales imponen
impunemente su voluntad a los
acontecimientos, los reductos de
oposición están estrechamente
controlados por la policía y el
ejército.
Sin embargo, profundas con¬

tradicciones rellenan el "mila¬
gro económico" brasileño, este
paraíso del gran capital. La dic¬
tadura militar trata de desviar,
disminuir o suprimir los efectos
de estas contradicciones. Por un
lado, a través de la represión, y
por otro, de medidas de esta¬
bilización económica. Estas me¬
didas no pueden, sin embargo,
alterar el fundamento del régi¬
men: la explotación desenfrena¬
da del 80% de la población.
Es contra este régimen de

opresión y de superexplotación
que Manuel da Conceicao ha lu¬
chado sistemáticamente durante
estos años. Militante de las Li¬
gas Campesinas antes de 1964,
líder sindicalista arrestado por
la policía en 1967 y 1972, él es
un ejemplo de oposición revo¬
lucionaria. En una carta enviada
desde la prisión en que se en¬
cuentra, Manuel da Conceicao
relata las torturas de que ha si¬
do víctima.

La revolta y las explosiones
sectoriales de masas no llegaron
a ser completamente eliminadas.
La inexistencia de un canal ins¬
titucional para la expresión del
descontentamiento permanente
del pueblo determina un único
tipo de respuesta: la prisión,
donde se encuentran encerra¬
dos miles de prisioneros políti¬
cos, entre los cuales, Manuel da
Conceicao. Como él, otros cam¬
pesinos, obreros, estudiantes,
curas, intelectuales, artistas y
militantes revolucionarios.

La táctica del aprisionamiento
parece cada vez menos suficien¬
te a los intereses de las clases
dominantes, la eliminación físi¬
ca parece transformarse en un
medio privilegiado de acción de
la dictadura militar: más de 20
militantes revolucionarios y de
opositores al régimen han sido
asesinados después del inicio
del presente año.
Todos estos hechos hacen ur¬

gente la denuncia de la repre¬
sión en Brasil, particularmente
de las torturas y asesinatos po¬
líticos.

La lucha de Manuel da Con¬
ceicao es también la lucha, si¬
lenciosa y cotidiana, de millo¬
nes de obreros y campesinos
brasileños.
—¡Por la preservación de la

vida de Manuel da Conceicao!
¡Por la cesación de las torturas
y por su transferencia a una pe¬
nitenciaria de prisioneros polí¬
ticos, en espera de su libera¬
ción!
—¡Por la liberación de todos

los prisioneros políticos!
—¡Por el fin de las torturas

v asesinatos ríe la dictadura mi¬
litar brasileña!

Firman:

Daniel Guérin (historiador)
Nicos Poulantzas (profesor de la
Universidad de París)

Jean Paul Sartre
Simone de Beauvoir
Francois Chatelet (profesor de
la Universidad de París)

Italo Calvino (escritor)
Julio Cortázar (escritor)
Gilíes Deleuze (profesor de la
Universidad de París)

Jean T. Désanti (profesor de la
Universidad de París)

E. M. Domenach (director de la
revista "Esprit")

Maitre Nicole Dreyfus (abogado
de la Corte de Apelaciones
de París)

Dominique Eluard (Presidente de
la Asociación de Defensa de
Detenidos)

Jean Pierre Faye (escritor - re¬
vista "change")

Jean Jaques de Felice (abogado)
Félix Guattari. (sicoanalista)
George Flourdin (director de la
revista "Croissance de Jeunes
Nations)

Vladimir Jankelevitch (profesor
de la Sorbonne)

Padre Ivés Noel Lelouvier (cura
Dominicano, director literario
de las Editions du Cerf)

Jean Francois Lyotard (profesor
de la Universidad de París)

Michel Leiris (escritor)
Dominique Lahalle (pesquisado-
ra del CNRS)

Jacques Leenhardt (Asistente de
la Escuela Práctica de Altos
Estudios)

Maud Mannoni (siquiatra)
Octave Mannoni (siquiatra)
Albala Nuri (abogado de la Cor¬
te de Apelaciones de París)

Maurice Nadeau (crítico litera¬
rio)

Anne Phillippe (escritora)
Danielle Ranciere (profesora)
Jacques Ranciere (profesor de
ja Universidad de París)

Nathalie Sarraute (escritora)
Rubén Bareiro Saquier (profesor

de la Universidad de París)
Laurent Schwartz profesor de la
Facultad de Ciencias)

Philippe Sollers (comité de re¬
dacción de la revista "Tel
Quel")

Pierre Salama (Comité de redac¬
ción de la revista "Critiqué de
l'Economie Politique")

Alain Touraine (Director dé Es¬
tudios de la Escuela Práctica
de Altos Estudios)

Pierre Vidal-Naquet (Escuela de
Altos Estudios, vice-presiden-
te de la Liqa de los Derechos
del Hombre)

Jacques Valier (director de la
revista "Critique de l'Econo¬
mie Politique")

Jean Pierre Vernant (Escuela
Práctica de Altos Estudios)

Jean Lnuis Weil (abonado de la
Corte de Apelaciones de Pa¬

rís).
Gabriel Corría Márauez
EdnerH I oderer fnrofesorl
0pperifo+ti rnirector de Recher-
ches au CNPBl

pere Mondee Barth (cura domi-
nícnjnnl •

O. Revault D'Allone (profesor
de la I Iniversidad de París!

Padre Paul Blanquert (cura Do¬
minicano)

',;|tglf§¡
\
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obispos
brasileños
apuntan
camino
democrático:
socialismo

"Las estructuras económicas y sociales vigentes en Brasil son
edificadas sobre la opresión y ia injusticia, que provienen de una si¬
tuación del capitalismo dependiente de los grandes centros interna¬
cionales del Poder.

.. la necesidad de represión, para garantizar el funcionamiento
y la seguridad del sistema capitalista asociado, se manifiesta cada vez
más imperiosa, revelándose inexorable en el cercenamiento de las
instituciones constitucionales de los legislativos, en la despolitización
de los sindicatos rurales y urbanos, en el vaciamiento de las lideran-
zas estudiantiles.

"La injusticia generada por esta situación, tiene su fundamento
en las relaciones capitalistas de producción, que dan forzosamente
erigen a una sociedad de clases, marcada por la discriminación y por
la injusticia.

"El proceso histórico de la sociedad de clases y la dominación
capitalista conducen fatalmente al enfrentamiento de clases."

Las citas de arriba fueron pu¬
blicadas en el día seis del mes
de mayo en el año de 1973. Por
extraño que parezca, el lugar de
origen de la misma es el Brasil
conocido por todos, que vive
hoy bajo una de sus peores dic¬
taduras militares y que, para de¬
fender el interés del capitalismo
mundial no vio mejor camino
que la alianza con los intereses
del imperialismo y la explota¬
ción, opresión y represión de
sus trabajadores. La cita es par¬
te de las conclusiones finales
de un documento, después de
un detallado análisis del signi¬
ficado que ha tenido para el tra¬
bajador brasileño el modelo de
desarrollo Impuesto por las cla¬
ses dominantes.

El documento termina dicien¬
do: "... Hermanos, la palabra
de Jesús, en el sermón escato-
lógico, es de fuerza incompara.
ble para nosotros en esa hora
escura, pero también cargado de
promesas; "reEnimaivos y levan¬
téis vuestras cabezas porque se
acerca la hora de vuestra libera¬
ción." " La firma del mismo está
compuesta por 18 obispos y su¬
periores religiosos del nordeste
brasileño, teniendo a la cabeza
a D. Helder Cámara.

La oposición de sectores de la
iglesia a la dictadura y su mo¬
delo, en Brasil, se hacen cada
vez más constantes y radicales.
Los padres se suman a los tra¬
bajadores en la lucha por sus
derechos más elementales; la
libertad de organización, de
prensa, de educación, etc... La
Iglesia es una de las pocas ins¬
tituciones oficiales, o quizás la

única, que todavía tiene poder
para criticar el régimen. El en¬
carcelamiento de sus represen¬
tantes es cada día más numero¬

so, pero también lo es el de
los que se ponen de lado de los
obreros, de los trabajadores, en
contra de sus patrones y los re¬
presentantes de ésos, la dicta¬
dura militar.

En el pasado, sectores de esa
misma Iglesia habían apoyado
movimientos reformistas que
predominaban en el Brasil de an¬
tes de 1964. El apoyo a las me¬
didas en favor del Nordeste con

la creación de la SUDENE, fue
total. Eso significaba decir "SI" a
la reforma agraria y oponerse a
los oligarcas de esa región. Sig¬
nificaba impulsar la industriali¬
zación rompiendo con la domina¬
ción del centro-sur.

Pero el reformismo fracasó. A!
respecto dicen los Obispos: "la
planificación, la conducción asu¬
mida por el sector público en la
lucha contra el subdesarrollo y
el sentido reformista de la polí¬
tica adaptada —la respuesta da¬
da al Nordeste como reflejo de
esa política— denotaban la con¬
cepción de un proyecto que en¬
tonces sintonizaba con los am.

plics deseos, nacionales y
populares, de realización de jus¬
ticia social... a las exigencias
de preservación o continuidad
del carácter nacional del desa¬
rrollo ... se presentaban las al¬
ternativas de implantación del
socialismo o la afirmación de!
capitalismo nacional autónomo
como conductor del proceso."
Los Obispos nos muestran en

seguida que, los intereses de
los monopolios internacionales y
sus aliados criollos se impusie¬
ron a la alternativa reformista
y a la revolucionaria. "El desa¬
rrollo pasó a ser definido no en
términos de los intereses de la
sociedad brasileña, pero en rela¬
ción a los intereses de lucro de
las empresas extranjeras y sus
aliados en nuestro país." Para
tal, afirman los Obispos, hubo
una "revisión profunda de las
instituciones económicas, socia¬
les y políticas" y el ejecutivo
se transformó en "poder absolu¬
to". No son gratis las afirmacio¬
nes que hacen en este documen¬
to. Están antedichas por un
análisis de la situación del tra¬
bajador, de la industria y del
agro. En todos los sectores el
deterioro estructural del Nordes¬
te se agravó con la dictadura,
desde 1964. La SUDENE, surgida
con el objeto de ordenar y desa¬
rrollar la industrialización y la
reforma agraria se desinfló. Sus
recursos fueron cortados, sus
facilidades fiscales reducidas. La
dictadura dejó de lado la idea
de maximilización de los recur¬
sos del Nordeste por la maximi¬
lización de la ganancia del gran
capital y con eso, el Nordeste
salió perdiendo. El proyecto re¬
formista fue sustituido por el de!
gran capital y del imperialismo.
Los Obispos niegan que la

Iglesia tenga la responsabilidad
del espíritu por sobre la histo¬
ria. "En verdad nuestro compro¬
miso, si somos fieles al evange¬
lio, es con el pueblo. Con su
esperanza. Con su liberación."
Su medida pasa a ser el hombre
en su contexto histórico.

Ese compromiso, asumido con
la realidad y. con el hombre, los
ha llevado a comprometerse con
los oprimidos y explotados en
contra de los explotadores. Pe¬
ro también los ha llevado a dejar
de lado ilusiones "nacionales" y
"democráticas". Su experiencia
con los trabajadores de la ciu¬
dad y del campo en el Nordeste
brasileño les presentó un solo
camino y ése lo dejan bien claro
en la cita que hacemos al co¬
mienzo. No se crean ilusiones
al respecto del desarrollo autó¬
nomo, democrático burgués y
otros sueños de la pequeña bur¬
guesía. Entiende la presencia de
éstas, pero en la historia pasa¬
da y hoy les queda la única sali¬
da. democrática para Brasil, el
socialismo; objetivo de lucha
por donde pasan las reivindica¬
ciones parciales que el momento
exige, con sus propias palabras:
"La clase dominada no tiene

otra salida para liberarse sino
por medio de un largo y difícil
carmino, que empieza a ser re¬
corrido, en favor de la propiedad
social de los medios de produc¬
ción ..."

COMPAÑEROS PRESOS PROTES¬
TAN POR SERGIO LANDULFO Y

PAULO BASTOS

En el día 15 de junio pasado
les compañeros Nelson Rodri¬
gues Filho y Paulo Roberto Ja-
bur transformaron su juzgado en
una acusación a la Dictadura Mi¬
litar, protestando contra la pri¬
sión y el desaparecimiento de
Sergio Landulfo Furtado y Paulo
Costa Ribeiro Bastos.

Nelson Rodrigues Filho afirmó
que Sergio y Paulo fueron pre¬
sos, como "se decía abiertamen.
te en el DQPS", cuando él estu¬
vo allá por urs otro proceso suyo.

La prisión de estos compañe¬
ros ya fue denunciada por el
CAMPANHA hace algunos me¬
ses, a pesar que todavía no fue
admitida por la policía.

"...NO HABRA MISA EL 3 DE
JUNIO..."

Ese aviso fue dado el 27 de
mayo por los curas de le Iglesia
del Carmen de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais. Había
una condición para que no se
concretizara y la historia es la
siguiente .. .

Los padres de esa parroquia
avisaron con una semana de an¬

ticipación, a sus parroquianos,
que habían sido llamados a un
juzgado militar, en Juiz de Fora
—Estado de Minas Gerais—, para
hacer declaraciones. Dijeron tam¬
bién que, si no volvían para la
misa del domingo siguiente, o
sea, el 3 de junio, sería porque,
algo les habría pasado.

No hubo misa. Una vez más
la pregunta hecha sobre el fin
de las arbitrariedades de la dic¬
tadura militar quedarán sin res¬
puesta.



blén, la presencia de brasileños que, en
conjunto, superan el medio millar.
La cadencia de las brigadas desapare¬

ce ya en el ruido de la multitud. La di¬
mensión de la manifestación impide el
unísono. Decenas de consignas se repi¬
ten en un mismo instante. Pero apuntan
un solo camino: Destruir el fascismo,
HACER DEL PUEBLO PODER.

En el camino se van sumando nuevos

contingentes de trabajadores y estudian,
tes. La manifestación ocupa toda la Ave¬
nida La Paz.

En las cercanías del cementerio un

rayado inmenso recuerda que LOS
MUERTOS DEL PUEBLO NO SE OLVIDAN.
A ursos cien, doscientos metros de la

avenida, en la torre del Hospital J.J.
Aguirre, una gran bandera del MIR y una
brigada formada que presenta banderas.
La marcha para y desde el alto de la
torre se escucha el llamado:

¿COMPAÑERO NILTON DA SILVA?
¡PRESENTE!
¿QUIEN LO MATO?
¡EL FASCISMO!
¿QUIEN LO VENGARA?
¡EL PUEBLO!
¿COMO?
¡LUCHANDO, CREANDO PODER PO¬

PULAR!
A la cabeza de la gran columna em¬

pieza.! a hablar los oradores. Aliona
Chaufreau representante del sector uni¬
versitario, Garios Moreira, representan-
-do s les militantes extranjeros del MIR,
Dageberto Pérez pos' el regional del MIR.
Cerrando el acto, Miguel Énríquez propo¬
ne que "la sangre derramada por Nilton
da Silva sea el punto de partida de la
contraofensiva revolucionaria y popular y
un dique de contención a la conciliación
en sus asesinos nacionales y demócrata,
cristianos. Su nombre se suma a los que
cayeron enarbolando la bandera de ia
revolución proletaria ..."

La gran columna avanza hacia adentro
del cementerio cantando la Internacional.
El cuerpo del compañero caído es depo.
sitado cors las coronas, y una vez más
su nombre:

¿COMPAÑERO NILTON DA SILVA?
¡PRESENTE!
¿POR CHILE?
¡SOCIALISTA!
¿POR BRASIL?
¡SOCIALISTA!
¿POR AMERICA?
¡SOCIALISTA!

muere un combatiente
de américa

local.

¡AHORA.. .

...Y SIEMPRE!
A la cabeza de la marcha va la plana

mayor del MIR, representantes del Go¬
bierno, de los Partidos chilenos.
Sigue una brigada que protege al auto

que lleva el ataúd. Entre las coronas,
surgen las banderas ol MIR, PS, MAPU,
1C, PSR, PC, PR, API y de las juventu¬
des. Siguen, en columnas, las brigadas
de diversos Partidos y Juventudes, co¬
lumnas llegadas de barrios, fábricas,
universidades y liceos.
Apuradamente, con un lienzo que dice:

LA REVOLUCION NO TIENE PATRIA/
POR UNA AMERICA SOCIALISTA! — una

parcela de los brasileños se organizan
en columna aparte. La combatividad y !a
solidaridad lleva a que los compañeros
brasileños, en la ausencia de un orga¬
nismo que ios organice y señale cami.
nos, busquen espontáneamente formas
de expresar el sentir de la colonia.

En otras columnas se hace notar, tam.

El solo nombre Da Silva (al principio
las radios no divulgaron que el compa¬
ñero caído era brasileño) fue como
ia seña para que un gran número de
brasileños y otros compañeros latinoame¬
ricanos empezaran a movilizarse. Cuando
el MIR divulgó por las radios su primer
comunicado (que publicamos en estas
páginas) la mayoría de estos compañeros
y otros que todavía no sabían del su.
ceso se dirigieron hacia el local del FTR
Centro. Militantes y representantes de
organizaciones revolucionarias argentinas,
bolivianas, uruguayas y de diversos otros
países de América Latina estuvieron pre¬
sentes con la solidaridad internaciona¬
lista. Del mismo modo las organizacio¬
nes brasileñas y un sinnúmero de com¬
pañeros brasileños se hicieron presen¬
tes, manifestando también de esta for¬
ma ia solidaridad internacional, pero par¬
ticularmente el sentimiento de solidar!,
dad de cada compañero en relación al
conjunto de la colonia.
Representantes de todos los Partidos

populares, de sindicatos y organismos
estudiantiles, y del Gobierno popular
completaron el ambiente internacionalis¬
ta en la sede de! FTR, donde bajo una
bandera de Chile, otra de Brasil y otra
del MIR, el organismo máximo de este
partido se relevaban en la guardia ai
cuerpo del compañero asesinado.

Por la mañana, horas antes de ¡a sa¬
lida de la marcha que despediría al com¬
pañero, se escuchaba, en el domingo si¬
lencioso de las calles del barrio donde
se ubica el FTR, el marchar cadencioso
de las columnas que se aproximaban a!
local.
Rompiendo el silencio y la marcha ca.

denciosa se escuchaban ios gritos de
los comandantes de brigadas:
¿COMPAÑERO NILTON DA SILVA?
¡PRESENTE! contestaba como un solo

hombre la columna.
¿QUIEN LO MATO?
¡EL FASCISMO!
¿QUIEN LO VENGARA?
¡EL PUEBLO!
El silencio volvía por momentos dan¬

do lugar al ruido de la marcha.
A las diez de la mañana, hora en que

debería salir la marcha, ya el pueblo

copaba las calles próximas al loca!. Den¬
tro del FTR, el secretario político del
MIR terminaba la última guardia al com¬
pañero. Un sin número de coronas de
flores con los nombres de los Partidos
y organizaciones de masas chilenos y
latinoamericanos llenaban algunas salas.
A las once horas empiezan a bajar las

coronas, brigadas del MIR abren camino
con sus banderas entre la multitud se¬

ñalando el rumbo a seguir la marcha.
Por la pequeña puerta, puño en alto, sur.
ge la plana mayor del MIR llevando el
ataúd.
De una ventana, el grito:
¿COMPAÑERO NILTON DA SILVA?
¡PRESENTE! La respuesta se escucha

desde ¡as diversas calles que rodean el

(trozos de tú poesía)
Mi nombre no es mi nombre,
sino el nombre de todos los seres.
Mi nombre es américa,
volcán de los oprimidos.
Es libertad símbolo del pueblo.
Mi nombre no es otro sino patria,
sino tierra, aire,
sino nombre. Tu nombre ...

Mi nombre no es más mi nombre,
porque yo no soy, siquiera yo,
porque soy hombre, hermano, comba-

[tiente,
porque hoy soy arma, polvo, agua y san-

[gre.
Hoy soy américa dormida que despierta,
soy los explotados del mundo
que se rebelan,
Soy los fusiles que empuñan
los pueblos en lucha.
Hoy soy pueblo .. .

el internacionalismo
en la orden del día

La muerte del compañero NILTON DA SILVA, militante del MIR, y el com¬
bativo acto realizado por motivo de su sepelio, han colocado en el orden del día
el problema del internacionalismo. NILTON DA SILVA salió de Brasil en función
de la escalada represiva que fue emprendida por la Dictadura Militar Brasileña
en estos últimos años y se radicó en Chile.

Legalizándose como residente estudiantil, se ha matriculado en la Escuela de
Pedagogía, y se ha transformado en uno de los mejores alumnos de su curso,
sobrepasándose inclusive en los concursos de poesía de la Escuela y en otras
actividades escolares.

Se ha transformado rápidamente en un líder. Llamado por sus compañeros a
ocupar puestos de dirección, enraizó su milltancia, colocándola en un nivel fun¬
damentalmente superior a la militancla que desarrollaba en Brasil. Fue exacta¬
mente esta madurez política que lo ha llevado a organizarse partidariamente, en
un nivel de militancia q.ue no había desarrollado en Brasil, y que lo ha llevado in¬
clusive a tener nueva actitud en relación a la revolución brasileña.

Comentaba él con frecuencia que, si hoy día era militante en Chile,
por considerar que acá se situaba la vanguardia de la Revolución Latinoamericana
(y, por cierto modo, como una manera de retribuir a un pueblo que, a través de
la lucha, le tenía conquistado el derecho de asilo), esperaba estar junto a la clase
obrera brasileña en su lucha dentro de algunos años.

Su madurez como militante revolucionarlo y como militante intemacionalista
le hacían —si bien que definiendo una prioridad para su militancia en Chile—•
comprender la necesidad, de entender el carácter continental de nuestra revolu¬
ción. Tanto en sus poesías como en su actividad política, no se ha olvidado ja¬
más de este carácter. En ningún momento ha dejado de dar una contribución
efectiva a las actividades de los brasileños afuera, por ejemplo. Contribuyó con
nuestro periódico, nos cedió sus poesías con el fin de recaudar fondos para la
campaña del 1' de abril, asumió la actividad de la defensa de-la vida del compa¬
nero Manoel da Conceicao, distribuyendo material y discutiendo en dos poblacio¬
nes donde ejercía su militancia y presentando una exposición de denuncia de la
Dictadura Militar Brasileña,

No se manifestaba en él én ningún momento el "internacionalismo" estrecho
de ios que dicen que "hay que militar donde se esté" y que se olvidan de las
responsabilidades que uno tiene con la revolución internacional y particularmente
con su país de origen.

Su muerte acá en Chile impidió en primer término que el compañero hubiese
participado en la resistencia al fascismo y en la lucha por el poder. En segundo
lugar, le impidió volver, para aportar todas las experiencias que venía absor¬
biendo en el proceso de luchas acá en Chile, para colocarse en las primeras filas

de la lucha proletaria en Brasil.
Pero su muerte no ha sido en vano. La sangre derramada de su frente, su

energía vital, ha sido transformada en energía revolucionaria en la manifestación
del día 15 y en sus repercusiones.

El simple hecho de su muerte, su asesinato ha servido para colocar en el
orden del día de Chile el problema del INTERNACIONALISMO. Ha demostrado
que las leyes nacionalistas, que buscan Impedir la milltancia política de extran¬
jeros es repudiada por el pueblo chileno.

En el simple gesto de ser reconocido su llderazgo en su Escuela, por parte
de sus compañeros, por los_ colegas, obreros, pobladores en las calles o cuando
de la toma de ALMAC de Ñuñoa (en la cual NILTON DA SILVA fue uno de los
principales líderes), en la defensa de la sede del Partido Socialista donde fue
asesinado (demostrando que, independiente al hecho de no pertenecer a ese Par¬
tido, estaba en las primeras filas para defenderlo como una conquista de los
trabajadores); en los gritos de Presente; y en la promesa de vengarlo profundi¬
zando la lucha proletaria, entonados por la multitudinaria manifestación que lo
acompañó a su última morada, estaba la protesta contra estas leyes. Estaba la
disposición de mostrar que el pueblo no acepta las leyes que la burguesía inventa
para impedir su lucha.

Consideramos que la tarea primordial de los brasileños es organizarse en
función de la revolución brasileña, desarrollando acá afuera, las luchas que les
pertenecen en la resistencia a la Dictadura Militar Brasileña y dando su aporte
organizado a la revolución chilena e internacional; pero no es en función de re¬
conocerles a los patrones el derecho de legislar sobre nuestra lucha y prohibir
a los extranjeros a militar en países donde no hayan nacido.

Consideramos que la tarea primordial de los brasileños es concentrar sus
esfuerzos en relación a la revolución brasileña, teniendo en consideración el mo¬
mento de debilidad por el cual pasamos actualmente en Brasil. Es porque com¬
prendemos que estas tareas que tenemos en relación a la revolución brasileña
son inmensas y que nuestras fuerzas son aún muy pocas. Es porque compren¬
demos que el proceso revolucionario es continental y que la revolución en Brasil
tiene un peso importante en este proceso. Es porque comprendemos que el aporte
de los brasileños a ia revolución chilena e internacional debe ser principalmente
en forma organizada, a través de sus organismos. Contribuyendo con nuestras
experiencias en forma colectiva y sistematizada.

Pero, por arriba de las discusiones de cómo alinear nuestras fuerzas, está
nuestra lucha por afirmar que al pueblo y sus organizaciones —y no a las leyes
burguesas-^- es que cabe la decisión de cómo organizar sus fuerzas, de dónde
localizar sus combatientes.

La muerte de nuestro compañero ha mostrado hasta qué punto el pueblo chi¬
leno está dispuesto a afirmar este derecho. En ¡a acogida de un sinnúmero de
extranjeros en las columnas de manifestantes. En el cantar de la Internacional.
En el grito de guerra de

POR UNA AMERICA . .. SOCIALISTA
o, en el simple llamado de

Compañero NILTON DA SILVA? ¡PRESENTE!

¡américa!
(trozos de una poesía
de nilton da silva)

En tu seno virgen
adormece un gigante ...
un gigante que lucha ...
un gigante de luto ...
¡AMERICA!
En tu seno virgen
adormece un gigante ...
BRASIL ...
¡Ah! mi patria Brasil ...
Yo el ser sin patria
el increado de dios
el nacido en tu cuerpo
y creado en el cuerpo virgen de américa...
¡Ah! mi patria ... patria mía.
Yo que recorrí todo tu cuerpo,
que sentí la miseria y la opresión
junto con todos tus seres ...
Yo el ser despierto,
que vive en otras tierras de américa.
que siente la alegría y el calor de otros

[pueblos,
que sufre la miseria y la opresión con

[otros hermanos ...
¡Ah! mi patria... patria... mía...
de todos seres nacidos en américa.
Grito con todo ardor de mi alma ...
¡Lucha, gigante!
¡Despierta, gigante!
El clamor, de guerra, de lucha, de amor,
que sale de mi alma
y que se resuena en toda américa,
es el mismo clamor, de tu pueblo
de mi pueblo.
MI patria no es sólo mi patria,
es la patria de los humildes,
de los explotados de este continente ...
MI patria hoy tiene su bandera rota,
hoy tiene su cuerpo sangrando,
mi patria hoy tiene su pueblo en duelo,
hoy tiene su pueblo en lucha ...
El mañana de américa es uno solo ...
en el mañana tendremos en américa,
un gigante despierto,
un gigante que cubrirá de alegría y calor,
a los explotados de este continente.
Mi patria -entonces no será mi patria,
Yo ya no seré el increado,
el ser sin patria,
seré el ser de américa.
Mi patria será la patria de todos,
Ya no habrá un gigante
que duerme en américa virgen,
Porque en el mañana
habrá una américa despierta y única.

comunicado
del mir acerca

del asesinato de
nilton da silva

1.— Informamos a nuestros militantes
y a toda la clase obrera y el pueblo que
en el día de ayer cayó asesinado por
pistoleros de! Partido Nacional nuestro
militante, de nacionalidad brasileña y 24
años de edad, compañero Nilton da Silva.
2.— El asesinato se produjo en la ca¬

lle San Martín cuando un grupo del Par¬
tido Nocional que huía hacia calle Ala¬
meda disparó cobardemente con armas
de fuego sobre una columna de manifes¬
tantes de izquierda que los había dis¬
persado hacia el sur desde la calle Mo¬
neda. El compañero Nilton da Silva, que
iba adelante y dirigía la columna, cayó
mortalmente herido por una bala de grue¬
so calibre ciue le impactó en la frente.
3— El MIR rinde un emocionado ho¬

menaje a este valeroso militante que
cayó luchando en la primera fila del com¬
bate contra las bandas reaccionarias lan¬
zadas a la calle por el Partido Nacional
y el Partido Demócrata Cristiano y lla¬
ma a toda la clase obrera y el pueblo
a imponpr el respeto a la memoria de
este militante revolucionarlo que, aún
sin haber nacido en este naís, no vaciló
en arriesgar su vida y derramar su san¬
gre por la clase obrera, los pobres y los
oprimidos He Chile.
4.— El MIR llama a sus militantes y a

los obreros y estudiantes que como Nil¬
ton da Silva combatieron aver en las
calles de Santiago a las bandas reaccio¬
narias. a recoger la bandera del compa¬
ñero caído, a estrechar firmemente las
filas junto a toda la clase obrera y el
pn-Me y a r"for7ar más ciue nunca el
combate por derrotar a los explotadores
He terina los nelajes v avanzar hacia !a
Revolución Obrera y Campesina.

Secretariado Nacional
¡V¡Ofi»r(CMTA r>F (^O'liFRDA

REVOLUCIONARIA (MIR)
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volta redonda:
áreas de concentración
obrera y de combatividad
son "áreas de seguridad"

"boias-frías"
más un medio de

superexplotación
del hombre
del campo

Fue aprobado en el día 21 de
jurtio por el Congreso el decre¬
to-ley que incluye a Volta Re¬
donda (Provincia de Río de Ja¬
neiro) entre las áreas de seguri¬
dad nacional. En el decreto
están también incluidas las áreas
de Guadalupe (Provincia de
Piaui) y de Sao Joao de Patos
(Maranhao).

La explicación del gobierno
fue de que: "Las industrias de
base, como la Siderúrgica de
Volta Redonda, no pueden correr
riesgos, como los que están aso¬
ciados al desarrollo de campañas
políticas que preceden a la elec.
ción por el voto de los dirigen¬
tes locales".
Con este decreto y esta justi¬

ficativa del gobierno, Volta Re¬

donda pasa al grupo de las ciu¬
dades y municipios que no pue¬
den ni siquiera elegir a su alcal¬
de. Y en este grupo ya están
incluidas todas las áreas de
concentración de masas obreras,
bajo el intenso control de las
fuerzas militares.

La burguesía y la Dictadura
Militar tienen bien en claro
quiénes son sus enemigos. Ya
les retiraron todos los derechos
que la misma Constitución bur¬
guesa les otorgaba, modificó las
leyes laborales siempre en per.
juicio del obrero, superexplotado
con la ley del estrujamiento sa¬
larial, reprime, transforma en
áreas de seguridad nacional a
las ciudades obreras.

liderazgos auténticos y sindicatos libres,
bases para movilización en el campo

"Sólo por medio de sus auténticos líderes el trabajador podrá
obtener victorias eri la lucha contra la opresión de los latifundistas...
todavía hsy mucho amarillismo en el medio sindical..., pero peor se¬
ría si no hubiera un sindicato ..."

Los congresos promovidos por la Dictadura son bien conocidos.
Grandes fiestas, muchas solemnidades, palabras bonitas y hermosas,
paseos turísticos. Lógicamente contando siempre con la palabra opti¬
mista de algún alto funcionario del gobierno.

El Congreso Nacional de los Trabajadores Rurales, realizado en
Brasilia el mes de mayo tuvo algunas características distintas: no
hubo fiestas, ni solemnidades, fueren pocas las palabras bonitas y
escasos los paseos turísticos. Claro que lá presencia de un Ministro,
con su optimismo, no podía faltar.

Pero k: explicación es más sencilla de lo que se puede pensar.
Los sindicatos rurales, con sus afiliados dispersos, sin medios de sub¬
sistencias, no pedían presentar el lujo de la reunión de los amarillos.
Además, la poca represer.tatlvidad de los 700 congresistas frente a
los 40 millones de personas que viven del trabajo en el campo, no
hicieron que el gobierno se preocupara mucho en darles grandes aco¬
gidas.

Pero siempre queda algo y es imposible impedir que, dentro de los
"líderes" filtrados y escogidos por su poca conciencia de clase, sur¬
jan manifestaciones de los problemas más sentidos por el trabaiador
rural.

Así pasa, por ejemplo, con la declaración de un líder sindical de
Pernambuco (Caxangá) que transcribimos al comienzo. Pero su caso
no fue único.

Un presidente de un sindicato de Alsgoas, denunciando las rela¬
ciones entre el trabajador rural y su patrón, dijo claramente que el
principal problema era la explotación sufrida por el trabajador en ma¬
nos del propietario de la tierra. Decía: "Aún los parceiros (arrendata¬
rios de la tierra que paga con su producción), que en realidad son
empleados, también son explotados. El propietario pone la tierra, el
trabajador la prepara, planta, cosecha,... y el propietario, sólo por
haber prestado la tierra, recibe la mitad de la producción. Muchas ve¬
ces, por dificultades financieras el "parceiro" es obligado a vender
su parte al propietario por la róitad del valor que conseguiría en la
cosecha ..

Pero, si los amarillos no pueden eludir en sus declaraciones a
los problemas de! trabajador rural, tratan de minimizarlas y darles res¬
puestas que no responden a su verdadero interés de clase. Aún así
hay que reconocerles razón, cuando afirman en su declaración final:
"el tr-bajader rural desea, antes y por sobre todo, que le sea asegu¬
rado el derecho de vivir, trabajar y producir en lo que le pertenece."

La lucha por ia .creación de sindicatos rurales rto amarillos va a
ser el camino para que el trabajador rural pueda vencer, por su orga.
nización independiente y en la defensa de sus intereses de clase, al
latifundista, (.as reivindicaciones parciales del trabajador rural son el
difícil camino que hay que recorrer hacia su organización y moviliza¬
ción en la lucha contra la Dictadura y la formación del Frente con los
trabajadores de' la ciudad.

Los boias-frías (colaciones
frías) son una nueva calidad de
trabajadores rurales, que traba¬
jan durante algunos pocos me¬
ses del año. Viven en poblacio¬
nes marginales, en condiciones
de miseria extrema y vienen del
campo, de donde fueron 'expul¬
sados. Su relación con el patrón,
se da por una intermediario que,
después de un contacto directo
con el latifundista, en el cual se
fija el número de trabajadores
que se necesita y el precio que
va a ser pagado por cada uno,
sale a buscarlos cada mañana
para transportarlos al local de
trabajo, pagándoles por día y sin
ningún vínculo contractual. El
intermediario se lleva entre el
30 y el 50% de su sueldo diario.

Surgieron con el ciclo de ia
soja, producto de exportación,
que es hoy la nueva enferme¬
dad en Brasil. La gran mecaniza¬
ción exigida por los bancos en
sus préstamos para la produc¬
ción de la misma, ha llevado a
dos consecuencias básicas. La
primera la concentración de tie¬
rras y la segunda el desempleo.

La Imposición de los "boias
frías" es la manera que los pa¬
trones encontraron 'para hacer¬
les frente a las leyes laborales
y los gastos que ellas implican;
pero,, al mismo tiempo, cuentan
con mano de obra barata y abun¬
dante. Dejaron de lado la "par-
ceria" (vinculación permanente
por. un salario y arrendamiento
de un pedazo de tierra, donde
el trabajador plantaba para su
subsistencia, y estaba obligado
a entregar la mitad al patrón),
pero de todos modos pueden uti¬
lizarse de la mano de obra dis¬
ponible en los meses que les
conviene, que en el caso de la
soja'son cuatro.

Lo que viene ocurriendo con
los trabajadores rurales no es
sino un proceso acelerado de
penetración del capitalismo en el
campo. Su proletarización y
marginaiización crecientes los
lleva cada vez más a peores
condiciones de vida, cuando ya
no les queda ni un pedazo de
tierra donde plantar para su pro¬
pia alimentación. Es este mismo
proceso que crea las condicio¬
nes para penetración de las
ideas socialistas en el campo.

sigue esclavitud
en el campo
brasileño:
ahora es la vez
de los menores

El menor Clovis de Assís San¬
tos Souza, de 13 años de edad,
estaba hace 3 meses desapare¬
cido de su ciudad (Belén — Pro¬
vincia de Para) y su familia lo
creía muerto. Hace pocos días
el niño reapareció en una janga¬
da, contando que se fugó de una
"prisión" en un punto de la sel¬
va amazónica, donde más de 30
niños están prisioneros, vivien¬
do en un barracao y obligados a
hacer trabajos pesados. El niño
denuncia que el local es mante¬
nido por extranjeros y el contac¬
to con los menores es hecho
por un hombre llamado Joao,
que es el único que habla por¬
tugués en el local.
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trabajadores
de la industria
química
organizan
reivindicaciones

El Secretario de la Federación
de los Trabajadores de las In¬
dustrias Químicas de S, Paulo,
Augusto Lopes, planteó pública¬
mente algunos problemas que
sufre la categoría.
Durante los años de Dictadura,

las industrias químicas y farma¬
céuticas tuvieron un gran desa¬
rrollo. La producción ha crecido
de 3,3 (1970) a 7,2 millones de
cruceiros en 1972.
■Entretanto, la vida de los tra¬

bajadores de esas industrias no
está mejor en la proporción que
le correspondía —a pesar de
que ellos tienen uno de los-suel¬
dos más altos de Brasil— cerca
de CrS. 540,00.
Pero no es sólo el problema

de sueldo que los atinge. Son
comunes los despidos de traba¬
jadores que se están aproximan¬
do a los 40 años de edad, o
entonces los obligan a aceptar
sueldos inferiores. Cuando los
obreros exigen el pago de la
adicional de insalubridad, muchos
son despedidos durante el mis¬
mo proceso judicial. La adicional
de insalubridad hoy es un dere¬
cho de clase que se queda en el

"

papel.
Aproximadamente un 20% de

los obreros químicos tienen me¬
nos de un año de trabajo. Esto
muestra la alta rotatividad de la
mano de obra, o sea, los obre¬
ros son despedidos para ser
remplazados por otros, con
sueldos más bajos. Con esto los
patrones huyen asimismo de los
miserables reajustes.
Pero el Secretario Lopes cree

que "la celebración de conven¬
ciones colectivas de trabajo"
puede ser un paso importante
para dar solución a algunos de
esos problemas. La convención
significa un compromiso del pa¬
trón en el sentido de garantizar
al obrero sus derechos".

Pero' la película no es así, tan
sencilla, aunque sea Importante
que el sindicato apunte estos
problemas de los químicos.

Las mismas convenciones pue¬
den no servir de nada, o asimis¬
mo podrían servir para garantizar
los derechos de los patrones.
Ellas sólo sirven a la clase tra¬
bajadora en la medida que lle¬
ven una discusión en las bases
acerca de los problemas que ha¬
cen frente. Pueden incluso ser¬
vir para presionar a los patrones
para que cumplan ciertos presu¬
puestos legales, con la condición
que las masas hayan sido movi¬
lizadas y organizadas.
Los problemas apuntados por

los químicos, entretanto, no son
problemas específicos suyos.
Son problemas que atingen a to¬
da la clase obrera brasileña y
su solución depende de la orga¬
nización de la clase en defensa
de sus necesidades mínimas,
luchando por el derrumbe del es¬
trujamiento salarial.

huelga en la constructora
apunta camino de lucha

Empleando los viejos argu¬
mentos tipo "el lunes próximo
llega el salario", la Constructo¬
ra Azteca es una de las muchas
de las empresas a quieri no les
basta el abuso ya instituciona¬
lizado por ia Dictadura, contra
la clase obrera. Aprovechando
el reducido nivel de moviliza¬
ción y organización de los tra¬
bajadores, estas empresas igno¬
ran inclusive los mínimos dere¬
chos, que ni siquiera las leyes
de la Dictadura pueden negar.
Pero, en este caso la cosa les
salió mal.
La Constructora fue contrata¬

da por la Intendencia de Belo
Horizonte para reconstruir un
predio de la antigua Asamblea
Legislativa, donde funcionará
£;hcra la Cámara de Regidores.

El día 8 del mes pasado, los
38 obreros que trabajan ahí de¬
cidieron poner un fin a la cosa.
Per la mañana temprano se pre¬
sentaron normalmente, pero no
entraron a trabajar. Reuniéronse
en un pasillo a la e'ntrada y co¬
municaron al encargado que no
trabajarían hasta que su sueldo
de 4 semanas que se Ies debía
les fuera pagado.
Dos días antes una comisión

de obreros había estado en el
DOPS (Departamento de Orden
Político y Social), comunicando
a este Departamento sus reivin¬
dicaciones, lo mismo que en el
Comando local del Ejército y en
el Sindicato de los Trabajadores
de la Construcción Civil. En la
medida que fracasaron esas pri¬
meras iniciativas, los obreros se
anticiparon a la misma reunión
en el Sindicato y partieron para
la huelga.
A las dos de la tarde llegó el

ingeniero fiscal de la Intenden¬
cia. Llamó inmediatamente a la
Secretaría de Obras del gobier¬
no. Dos horas más tarde llega¬

ron dos autos de la policía. Tu¬
vieron una recepción poco amis¬
tosa y prefirieron no entrar.
A las cinco y media había una

multitud frente al edificio, que
buscaba informaciones sobre los
hechos. Por fin llegó el dinero.
Y en la medida que iban reci¬
biendo el sueldo, los obreros se
dispersaban.
Ahora el trabajo sigue normal¬

mente. Pero el encargado anda
buscando los líderes del movi¬
miento. Los obreros, sin asus¬
tarse, amenazan con una nueva
huelga en el caso que se les
corte el pago del día en que no
trabajaron, y del domingo si¬
guiente de descanso, como de¬
sea la Constructora.

La importancia de esta huel¬
ga, de un reducido sector de la
clase obrera mineira, está sin
duda más bien ere las experien¬
cias que podemos sacar de ella,
que de las proporciones mismas
del movimiento. De ahí se puede
ver que la Dictadura misma crea
las condiciones para que la cla¬
se vaya descubriendo su orga¬
nización y movilización indepen¬
diente y clandestina, como los
únicos medios capaces de llevar
a una solución de sus proble¬
mas. Toman conciencia por la
experiencia concreta de que na¬
da les sirve esperar soluciones
por parte de las "autoridades"
del gobierno, lo mismo del sin¬
dicato amarillo. Los límites de
estas luchas aue hoy se multi¬
plican en todo el país están, en¬
tre tanto, en la inexistencia de
una vanguardia obrera organiza¬
da permanentemente a nivel na¬
cional y que les pueda dar con¬
secuencia. Sólo esa vanguardia
tiene condiciones de organizar y
profundizar esa conciencia que
va madurando en forma espontá¬
nea, y transformarla en una fuer¬
za obrera nacional.

con organización se resolverán problemas
de los trabajadores en transportes

Hace 3 años, en el día 14 de septiembre de 1970, se realizó una
mesa redonda en la Delegación Regional del Trabajo, llamada por el
Sindicato de los Conductores de Vehículos, que presentó por primera
vez un plan para la convención colectiva de trabajo, bajo algunas con¬
diciones: el sueldo mínimo de ios choferes sería de 30% sobre el
valor de la feria o de CrS 567,60 fijos (3 sueldos mínimos en 1970);
jornada dé 8 horas, siendo el resto computado como sobretiempo; ho¬
rario de trabajo nocturno con escala de revezamiento; sobre de pago
discriminando todos los ítems (sueldo fijo, comisiones, sobretiempo).

Las "sugerencias" hechas por el Sindicato entraron al Ministerio
del Trabajo baio el N9 306.896/71. Después pasaron al Departamento
de Mano de Obra, bajo el N? 172. Finalmente, el 29 de diciembre de
1971, pasaron al Departamento Nacional del Trabajo, bajo el N9 243.

Actualmente las "sugerencias" siguen en Brasilia, en la Secretaría
del Ministerio del Trabajo

Mientras los papeles se pasean por las oficinas de la burocracia,
la vida de los choferes se vuelve cada día más in.sooortable. Los cho¬
feres de los buses trabajan un promedio de-14 a 16 horas, y los taxis¬
tas vinculados a las empresas de taxis (los que no son dueños de
sus autos, sino que trabajan para empresas que ooseen más de 60 ó
100 autos), éstos trabajan de 15 a 18 horas al día.

Los taxistas son registrados como si aanaran un sueldo vital. Es¬
tán obligados a entregar diarif.rnente al patrón CrS 75,00, además de
que son ellos los que pagan la bencina por el patrón. Para conseguirse
la plata para eso, ellos tienen que trabajar un promedio de 12 horas al
día. A partir de ahí solamente es que empiezan a trabajar y a ganar
para sí mismos. En el intento de llegar a obtener lo mínimo que ne¬
cesitan, corren poniendo en riesgo su vida y la de los pasajeros.

Los choferes de los buses tienen también grandes problemas.
Están obligados a cumplir los horarios de recorrido estipulados por las
emnresas, a pesar del tránsito caótico de los centros urbanos. Si el
chofer durante repetidas veces no cumple el horario — o sea, si él
gasta más tiempo para hacer el recorrido estipulado, él pierde el
empleo.

En la hora del rush, el chofer tiene que hacer una opción: si el
bus va muy lleno, él puede ser multado. Pero si él rehusa al pasajero,
éste se puede quejar a la empresa y el chofer pierde el empleo.

Los choferes al completar 18 ó 20 años de trabajo son despedidos,
pues son considerados "incapaces" para la profesión. Se los envía al
Departamento de Tránsito y allá se "comprueba" su incapacidad. Son
aposentados por invalidez, recibiendo un sueldo de hambre.

Y todo esto no va a terminar gracias a las sugerencias que el
Sindicato ofrezca a los patrones. La plataforma presentada por el sin¬
dicato en 1970 todavía es válida y plantea las reivindicaciones del
sector. Les toca a los choferes y taxistas retomar esta plataforma y
profundizarla en la lucha. Su experiencia misma les está mostrando
que sólo organizados y conscientes de sus derechos es que podrán
terminar con la opresión a que están sometidos hoy.
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huelga estudiantil
en la medicina de la USP

Le Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo dio a los
estudiantes paulistas una prueba de su combatividad con una huelga
que explotó en el inicio del año estudiantil, durante 52 horas, y unperíodo de agitación y amplias movilizaciones que se extendió por másde dos meses.

Desde el año pasado los alumnos del 5? y 69 año vienen protes¬tando contra las arbitrariedades en el curso. En ¡ulio del 72 les corta¬
ron los sueldos que recibían por las 80 horas semanales de trabajo
que entregaban al Hospital de las Clínicas. Ya en esa época no selimitaron a ese problema, sino que denunciaron también el bajo niveldel curso y la imposibilidad de una enseñanza satisfactoria que lesdiera condiciones reales al ejercicio de su profesión. En enero del 73
una nueva ola de protestas sacudió las sólidas estructuras de la tradi.
cionai facultad. Todo empezó con el ingreso irregular de alumnos de
otras facultades al curso. En un principio la protesta podría parecerindividualista y reaccionaria, pero ella traducía un descontento justode los estudiantes. El hecho es que tales "alumnos de otras escuelas"
no eran simplemente "alumnos de otras escuelas", sino hijos o pa¬rientes de "autoridades", como el hijo del Ministro Jarbas Passarinho
y otros, admitidos sin cualquier regularidad, mientras los mismos alum¬
nos de la facultad están obligados a someterse a rigurosos exámenes.
La protesta espontánea de los alumnos se transformó en una huelgade 52 horas, con la paralización de todas las actividades que ellos
ejercían en el Hospital. A partir de entonces, dirigidos por el Centrode Alumnos, fueron realizadas varias asambleas, de las cuales se sa¬
có un programa cíe reivindicaciones, y fue aprobada la realización de
una nueva huelga, en el caso de que el programa no fuera atendido.
La victoria fue tan sólo parcial, pero representó un paso importante.

En todo eso hay dos aspectos importantes a señalar. Por un lado
el nivel de corrupción que hace mucho atinge las esferas de mando.
"La ley es hecha para ser obedecida por todos", pero los que detentan
el poder no se consideran obligados a someterse a ella. Por otro lado
el hecho mismo de la huelga. El Decreto 477, bien conocido por los
estudiantes brasileños, declara expresamente que serán alejados por
tres años de la Universidad ios profesores, funcionarios o alumnos que
participen en manifestaciones, entre las cuales "la paralización de las
actividades estudiantiles" (es decir, ¡a huelga), o que no comuniquen
a la administración "esas ^regularidades". La fuerza del movimiento
en la Facultad de Medicina de la USP es la única explicación para
que, ert este caso, el decreto en vigencia haya sido olvidado por las
"autoridades" universitarias.

"calourada"

una muestra

más

de ia

reorganización
estudiantil \

FAU-UFRJ

nuevo director

viejos
problemas

El nuevo director indicado pa¬
ra la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad
Federal de Río de Janeiro, Adol¬
fo Palilo, está siendo recibido
por los alumnos de la escuela
con una larga lista de reclama¬
ciones. Los estudiantes tienen
de todo lo que se quejan.
"La facultad no ofrece las más

mínimas condiciones de inves¬
tigación, no hay como tener una
actividad creadora, las activida¬
des prácticas inexisten. Uno
asiste a clases que son todas
en igual forma monótonas".
Agregan: —"La escuela es el

único lugar donde todavía ten¬
dríamos condiciones de pensar
en términos de creación profe¬
sional. Después de formados es¬
taremos en una dependencia es.
tricta del mercado consumidor.
No son las ideas las que nos
faltan, entretanto estamos siem¬
pre obligados a trabajar en tor¬
no al que ya existe, al que ya
fue consagrado. Como no hay
investigaciones en la facultad, y
nuestra formación teórica es tan
débil y limitada, lo único que
queda es aprender la Arquitec¬
tura fuera de la facultad".
Reivindican profesores más di¬

námicos, que estuvieran al par
de las últimas novedades en la
Arquitectura y les transmitieran
experiencias, estimulando la
creatividad y la producción. Ade¬
más son pocos Jos profesores y
el promedio es de uno para 26
alumnos, lo que según los estu¬
diantes es absolutamente insu¬
ficiente en una escuela de Ar¬
quitectura.
Además de los problemas de

la enseñanza, hay todos los pro¬
blemas de las instalaciones de
la facultad, a pesar que los es¬
tudiantes prefieren que los pri¬
meros sean resueltos antes que
los últimos. "Los baños son ho¬
rribles, hay pisos en que el te¬
cho tiene filtración de agua, las
salas de dibujo son oscuras y
no hay cantidad suficiente de
material de trabajo — todo eso
contrastando con la sofisticación
del piso noble, donde queda la
oficina del Rector".
"Frente a todo eso la Refor¬

ma Universitaria sólo vino a em¬

peorar las cosas, individualizan¬
do el, estudiante (uno no tiene
más contactos con nadie y na¬
die tiene amigos aquí), y modi¬
ficando la enseñanza superior en
forma totalmente equivocada".

Hasta el momento la respues¬
ta del nuevo director ha sido lo
de siempre — promesas indefi¬
nidas, ninguna cosa concreta. El
afirma simplemente que tiene
"planes para una reformulación
profunda en la facultad". No se
trata de un hecho casual. Las
promesas hacen parte de una
Reforma Universitaria patroci¬
nada por Ja Dictadura, y que si¬
gue avanzando sin cualquier par¬
ticipación ni comprometimiento
de los estudiantes. Una reforma
que tiene que ser impulsada
desde arriba, porque en lugar de
resolver los problemas de los
estudiantes, los va agudizando
cada vez más.

Pero, el comienzo mismo de
la formulación por los estudian¬
tes de sus reivindicaciones
■muestra una conciencia que va
madurando y nuevas luchas que
se anuncian para la Facultad de
Arquitectura, que ya fue una de
las más combativas de la Gua-
nabara.

Un ejemplo muy claro del mo¬
mento de reorganización que es¬
tá viviendo el movimiento estu¬
diantil brasileño fueron las
actividades de recepción a los
estudiantes que este año ingre¬
saron a la Universidad Federal
de Minas Gerais —las "Caloura-
das (mechones) 1973". A través
de órganos periodísticos de sus
centros académicos, los estu¬
diantes mismos explican el sen¬
tido de esa promoción.
"Atendiendo a las necesidades

de desarrollo del capitalismo en
Brasil, la Reforma Universitaria
vino a terminar con los restos
culturalistas de la "Universidad
lluminista", sustituyéndola por
otra Tecnocrática. No se tra¬
taba simplemente de un proble¬
ma de modernización, de medios,
sino principalmente de intencio¬
nes, de fines. El sistema pasó
a necesitar regimientos de técni¬
cos para operar las industrias y,
innecesario (hasta cierto punto
incómodo) el cientista social
crítico. El contenido de nues¬

tra enseñanza se viene "mo¬
dificando en ese sentido, en la
búsqueda de un nuevo tipo de
formación. Un problema, se plan¬
teó entonces a los organismos
de ios estudiantes: luchar tan
sólo por los problemas inmedia¬
tos de ios estudiantes en la
universidad puede significar lu¬
char no más que por el perfec¬
cionamiento de su formación
técnica. Surge, entonces, clara¬
mente, la necesidad de promo¬
ver la crítica a la nueva univer¬
sidad, mostrar cómo su carácter

es una consecuencia inevitable
del estilo reciente de desarrollo
de Brasil y aclarar en qué forma
ella contribuye a la preservación
de ese estilo. Con base en esa

constatación se apoya la promo¬
ción de las "Calouradas de! 73".
La recepción a los que ingre¬
saban fue preparada en el sen¬
tido de llevarlos a pensar los
problemas de la Universidad y
a! mismo tiempo aproximarlos
sus órganos de representa¬
ción, vistos corno alternativa de
trabajo y acceso a informacio¬
nes en forma claramente opues¬
ta y en lucha en contra de la
orientación tecnocrática. Esa re¬

cepción consistía en un juego,
donde divididos en equipos los
estudiantes deberían realizar ta¬
reas como: elaboración de un

periódico con artículos acerca
de la realidad brasileña, organis¬
mos estudiantiles, Universidad y
Libertad de expresión; prepara¬
ción de murales, dibujos, carte¬
les, organización de los archi¬
vos musicales del Centro de
Alumnos, promoción de debates,
exposiciones, películas, etc. De
los 3.000 compañeros que ingre¬
saban, cerca de unos 500 parti¬
ciparon en la promoción que
duró 10 días en la época de la
matrícula. Si consideramos el
carácter experimental del juego,
la época desfavorable a su rea¬
lización y algunas intervencio¬
nes por parte de las autoridades
universitarias, el resultado pue¬
de ser considerado satisfacto¬
rio".
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(Viene de la pág. 16)

bién que el 1? de mayo de 1968
no iba a ser una fiesta organi¬
zada por los patrones, sino que
sería un 19 de mayo de lucha. Y
de hecho fue la más combativa
de las conmemoraciones del 19
de Mayo. Eso contribuyó bas¬
tante a una radicalización y a
un aumento del nivel de comba¬
tividad de la masa de Osasco.
Surge entonces la huelga de

la Barreto-Keller. Los obreros
allá estaban reivindicando un

reajuste y los patrones, a pesar
de haberlo prometido, en ver¬
dad el reajuste vino tan sólo
para algunos trabajadores. Se
trataba de una maniobra para di¬
vidir el movimiento. Dentro de
la fábrica había un núcleo clan¬
destino organizado y que dirigió
el movimiento en forma total¬
mente independiente del grupo
de izquierda y del sindicato.

Formamos inmediatamente una
comisión provisoria con los
compañeros más antiguos en la
fábrica para discutir con el pa¬
trón. El no aceptó, diciendo que
sólo discutiría conmigo. Rehu¬
samos la propuesta. La huelga
duró 7 días, durante los cuales
movilizamos a toda la masa, or¬
ganizamos comités de solidari¬
dad, hicimos asambleas genera¬
les' de la categoría.

Se creó un clima de huelga,
con todas las fábricas esperando
la hora de paralizarse. El dueño
de la Barreto-Keller amenazó de
despedir a los 180 trabajadores
de la empresa como represalia.
Entretanto, los obreros no que¬
rían aceptar ningún acuerdo con
la empresa. Había un clima de
huelga en todas las fábricas.
Nosotros del grupo de izquierda
analizamos el problema, reuni¬
mos los sectores de vanguardia
de las fábricas y explicamos que
no estábamos organizados para
sacar una huelga en aquel mo¬
mento. A nuestro juicio la huel¬
ga debería realizarse en noviem¬
bre, en la época del "desidio
colectivo" de los metalúrgicos.
Fue una batalla dura esa de con¬
vencerlos a aceptar nuestra po¬
sición, contentándose con una
victoria parcial, retrocediendo y
esperando el mejor momento
para un golpe más duro. Pero,
los compañeros dé la Barreto-
Keller terminaron por aceptar.

Después de la huelga de la
Barreto-Keller, que se dio en fi¬
nes de mayo del 68, con la vic¬
toria obtenida por los compañe¬
ros, muchos obreros en otras
fábricas empezaron a ver la huel¬
ga como una forma concreta de
obtener sus reivindicaciones.
Empezaron a aparecer raya¬

dos pidiendo la huelga y, frente
a cualquier problema surgido,
los obreros hablaban en parali¬
zar el trabajo.
Había un clima muy favorable

a la huelga. Pero nosotros te¬
níamos una clara visión de que
aquél no era el momento. Sa¬
bíamos que había suficiente or¬
ganización para sacar una huelga,
pero no para mantenerla. Por
eso queríamos realizar el movi¬
miento en noviembre, empezan¬
do de inmediato su preparación.

Pero, ai mismo tiempo nos
sentíamos presionados y las ma¬
sas nos cobraban. Y hacer la
huelga era importante para no¬
sotros, en el sentido de afirmar
un nuevo tipo de líderes que
surgían en el movimiento obrero.
Sería un gran movimiento y no¬
sotros teníamos condiciones de
desatarlo. *

La huelga de Contagem, en
Minas Gerais, había repercutido
hondamente entre nosotros. Allá
no hubo represión y en S. Paulo
el movimiento estudiantil tampo¬
co estaba siendo reprimido. Ha¬
bía también una cuestión políti¬
ca: estábamos vinculados al
movimiento de masas, pero bas¬
tante comprometidos con las

posiciones de rompimiento con
el reformismo y de lucha arma¬
da que la izquierda empezaba a
agitar. Hacíamos el siguiente
análisis: hay una crisis en el
gobierno, él no tiene salida, lo
que se trata es de agudizar el
conflicto, transformando la cri¬
sis política en una crisis militar.
De ahí surgía nuestra concep¬
ción insurreccionalista de la
huelga — a través de una cre¬
ciente radicalización, llevar a las
masas a un enfrentamiento con
la represión. Se trataba de una
visión militarista aplicada al mo¬
vimiento de masas.

LA HUELGA

Empezamos entonces a organi¬
zar la huelga. Hicimos todo el
esquema: en el primer día ocu¬
paríamos la Cobrasma y la Lona-
flex, paralizaríamos la Barreto-
Keller y una fábrica química ve¬
cina —la Fósforos Granada—,
cuyos obreros ocuparían la sede
del Sindicato. En el segundo día
sería la Braseixos a quien le to¬
caría parar. En el tercer día ex¬
tenderíamos el movimiento a las
demás empresas. En tres días
toda Osasco estaría en huelga.

En el día, los obreros de la
Cobrasma entraron normalmente
a trabajar. A las 8.30 horas, lue¬
go de haber tocado el timbre de
entrada (aviso para que se des¬
atara la huelga) un compañero
del Comando General interrum¬
pió su trabajo y gritó: "¡Compa¬
ñeros, llegó el momento!" Todo
el esquema de ocupación empe¬
zó a funcionar. En torno a la
fábrica, que está volteada por
railes, de 100 en 100 metros ha¬
bía un vagón con obreros arri¬
ba sosteniendo barras de fierro
en la mano. El PBX fue tomado
y todo el cuerpo de dirección
y los funcionarios quedaron ba¬
jo control.

Por la tarde fue tomada la Lo-
nafiex. Ya en la mañana se ha¬
bían paralizado la Barreto-Keller
y la Fósforos Granada.

En el sindicato instalamos una
asamblea general, dividimos la
gente en grupos de discusión
con los temas ya previamente
elaborados, coordinados por los
comités de la Granada y de la
Barreto-Keller.

En el primer día, en la tarde,
llegaron los representantes del
Ministerio del Trabajo para dis¬
cutir con nosotros. Venían con
una posición de conciliación, di¬
ciendo que si termináramos la
huelga y desocupáramos las fá¬
bricas, ellos nos daban garantías
para que se empezasen las con¬
versaciones con los patrones.
Nuestra posición fue intransigen¬
te. No aceptamos ningún tipo de
negociación.
Queríamos ganar tiempo para

extender la huelga. Teníamos
conciencia de que sería necesa¬
rio negociar, pero queríamos ha¬
cerlo a partir de una posición
de tuerza junto con los trabaja¬
dores y no a sus espaldas.

Durante todo el primer día yo
recorrí toda Osasco en el auto
del Sindicato. No había ninguna
señal de movilización policial.
La represión llegó con la noche.
El grupo móvil de la Fuerza Pú¬
blica, con caballos, guanacos, y

actuando junto con el DEOPS
(Departamento Provincial de Or¬
den Político y Social) ocuparon
militarmente la ciudad. Crearon
barreras para controlar las entra¬
das y las salidas de Osasco. El
grupo móvil se apostó en torno
a las fábricas ocupadas, exigien¬
do que saliera la masa. Hasta
entonces nada fue hecho en re¬
lación al Sindicato.

Los compañeros de la Cobras¬
ma resolvieron no abandonar la
fábrica. De la calle los policías
empezaron una guerra sicológi¬
ca, diciendo por los parlantes
que el movimiento era de comu¬
nistas, etc. El compañero Barre-
to se aproximó a la cercla e hi¬
zo un discurso para los solda¬
dos, llamándolos a no cumplir
las órdenes y no reprimir a los
trabajadores. Los soldados vaci¬
laron. Los oficiales tuvieron que
emplear toda su firmeza para
obligar a la tropa a avanzar. En¬
tre las 11 y las 12 de la noche
empezó la invasión. Los obreros
desprendieron todas las luces.
Hubo muchos combates cuerpo
a cuerpo. Los soldados tropeza¬
ban y caían. Fue una verdadera
batalla campal, pues la Cobras¬
ma ocupa varias cuadras.
Fueron detenidos más o me¬

nos 300 compañeros, pero tan
sólo unos 50 quedaron presos
después de la selección.

La Lanoflex fue desocupada en
esa misma noche. Allá la Fuerza
Pública dialogó y no hubo nin¬
gún arresto. En esa noche tam¬
bién fue decretada la interven¬
ción en el Sindicato.

En el segundo día, a pesar de
toda la represión del día anterior,
paró la Brown Boveri. En esa
misma mañana paró la Brasei¬
xos. El mismo día aparecieron
en el sindicato compañeros de
una fábrica de madera, que ha¬
bía adherido a la huelga sin que
nosotros hubiéramos hecho cual¬
quier trabajo en ese sentido,
pues ni siquiera sabíamos de la
existencia de esa empresa.

En ese día mismo el Sindicato
fue cercado por la Fuerza Públi¬
ca. La invasión se dio a las 11
horas de la noche. Yo ya no es¬
taba más allá. Sólo había unos
80 compañeros adentro. Los lí¬
deres más conocidos ya se ha¬
bían retirado.

En el tercer día nosotros nos
reunimos para intentar estable¬
cer un plan de organización en
los barrios.

La huelga seguía, pero no se
había extendido. La ciudad se
encontraba ocupada y el inter¬
ventor ya asumía la dirección
del sindicato. La prensa durante
todo el día estuvo anunciando
que el movimiento había termi¬
nado. En el cuarto día empezó
el reflujo. Cerca de un 50% del
personal volvió al trabajo. A par¬
tir de ahí prácticamente perdi¬
mos el control del movimiento.
Estábamos siendo buscados por
la policía, no podíamos circular
libremente dentro de Osasco.

La huelga siguió por un día
mas, a partir del cual un 80% de
los obreros volvieron a sus em¬
presas.

En el primer momento los pa¬
trones se negaron a atender a

cualquier reivindicación y empe¬
zaron a despedir masivamente
a los obreros. Nosotros volvi¬
mos a la agitación — a través
de volantes, pequeños meetings
de protesta contra las dispensas
masivas. Frente a eso los diri¬
gentes sindicales de S. Paulo, la
dirección del FNT y sectores de
la Iglesia llamaron a una reu¬
nión con los patrones en el De¬
partamento Regional del Traba¬
jo, donde se hizo el acuerdo.
Los patrones cesaron las dispen¬
sas, atendieron a algunas reivin¬
dicaciones y pagaron una indem¬
nización a los despedidos. Lle¬
garon asimismo a conceder rea¬
justes salariales de un 15 a un
20 por ciento.

(Sigue en el próximo número)
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perón el bailarín:

¿hasta cuando?

No se puede negar que los
viejos dirigentes peronistas son
buenos bailarines. A la conocida
fórmula del paso atrás, dos ade¬
lante, han agregado dos a la iz¬
quierda, dos a la derecha, un
retaceo y dos volteretas. El
vertiginoso ritmo de los aconte¬
cimientos políticos argentinos
está exigiendo el empleo a fon¬
do de toda su acrobática capa¬
cidad de malabarismo, pero de
a poco el esfuerzo les ya dejan¬
do sin aliento. Se va gastando
el repertorio de filigranas que
utilizan para impresionar a la
platea. Presionados por las ba¬
ses, contenidos por los empre¬
sarios y jaqueados por las nue¬
vas direcciones combativas en
las fábricas, encuéntranse en el
medio de un fuego cruzado. Y
cuando las cosas llegan a este
punto, no basta saber bailar: hay
que elegir la pareja.
El período que va de la asun¬

ción de Cámpora a la llegada
de. Perón, evidenció la profun¬
didad de las divergencias inter¬
nas en el movimiento peronista.
Ya a principios de mayo, antes
da la transmisión del mando, Pe¬
rón asumía las disidencias inter¬
nas y expurgaba a Rodolfo
Galimberti, hasta entonces su
delegado personal junto a la Ju¬
ventud, el núcleo más combativo
del Justicialismo. La burocracia
sindical respiró aliviada con es¬
ta medida. La formación del mi¬
nisterio, compuesto casi exclu¬
sivamente por representantes de
los sectores conservadores de!
peronismo y de los empresarios
de la llamada "burguesía nacio¬
nal", reflejaba un fortalecimien¬
to de estas tendencias.

Como respuesta inmediata, la
Juventud Peronista y otros im¬
portantes sectores de base de
la provincia de Catamarca, reti¬
raron su apoyo al gobernador
peronista recién elegido porque
la formación del gabinete "no
representa los anhelos de libe¬
ración por los cuales votamos e!
11 de marzo".
Paralelamente, otros aconteci¬

mientos demostraban que las
bases no parecen dispuestas a
retroceder. En Tucumán, secto¬
res alejados del movimiento sin¬
dical durante el gobierno Onga-
nía y que también se mantuvie¬
ron alejados durante la campaña
electoral peronista, reconquista¬
ron la importante Federación de
Trabajadores de la Industria de!
Azúcar, anunciando que e! sindi¬
cato volverá a ser "una trinche¬
ra contra los patrones y la buro¬
cracia sindical". En Córdoba, e!
diriqente Agustín Tosco, gana
fácilmente la elección para el
sindicato de los Trabajadores en
Electricidad y proclama su "total
acuerdo con el decálogo político
de la JP". Habitantes de las po¬
blaciones callampas del Chaco,
amenazados de desalojo por las
Fuerzas Armadas, realizan mani¬
festación contra el gobernador
peronista de la provincia, Deo-
lindo Bittal, porque éste, sabe¬
dor de estos propósitos, no reac¬
cionó.
Llega el 25 de mayo, fecha

de la transmisión del mando, y
las masas salen a las calles a

conmemorar el triunfo. Pero hay
muchas maneras de conmemorar,
y dos hechos ocurridos este día
marcan claramente las dos ten¬
dencias que disputan la hege¬
monía del proceso. Mientras las
viejas figuras burocráticas co¬
mandaban un acto festivo con

espectáculos artísticos en la zo¬
na del Obelisco (Buenos Aires)
y esperaban pasivamente las
medidas del nuevo gobierno, in¬
mensas columnas del pueblo
marchaban hacia las cárceles a

exigir la liberación inmediata de
los presos políticos, en lo que
fue, tal vez, la más expresiva
manifestación de lucha de ma¬
sas en Buenos Aires en muchos
años. La respuesta del gobierno
fue un indulto inmediato, previo
a la aprobación de la ley de am¬
nistía.

Las primeras medidas del go¬
bierno en el terreno político se
caracterizaron por su tono pro¬
gresista: la ley de amnistía, la
disolución de la Cámara Federal
en lo penal y toda la legislación
represiva, la normalización de
las relaciones diplomáticas con
Cuba, Vietnam y Corea del Nor¬
te y con Alemania Oriental, cul¬
minando con ¡a disolución de la
tristemente famosa DIPA,. órga¬
no de la policía política. Pero
mientras tanto, tras bastidores,
se ultimaban los .preparativos
para la concertación del "pacto
social" entre la CGT y la CGE
(Confederación General Econó¬
mica — organismo de los em¬
presarios). Para llevarlo a buen
término eficazmente se hace ne¬
cesario desmovilizar a las masas
e imponer el verticalismo buro¬
crático. Al terminar su discurso
del 25 de mayo, Cámpora, desde
los,balcones de la Casa Rosada,
lanza la vieja consigna: "De ca¬
sa al trabajo, del trabajo a la
casa".
Pero las masas contestaron in¬

tensificando su ofensiva de mo¬

vilizaciones. Las primeras sema¬
nas de! nuevo gobierno fueron
signadas por una cantidad im¬
presionante de ocupaciones de
fábricas, viviendas, emisoras de
radio, hospitales, instituciones
estatales. ANTARSA, EMA, LO-
ZADUR, ALBA, son algunas de
las empresas ocupadas victorio¬
samente por los trabajadores.

Por otro lado, una serie de
ataques contra la izquierda y los
sectores radicalizados del pero¬
nismo pueden significar el pre¬
ludio de una ola maccartista en

gestación. En Córdoba, el 30 de
mayo, un hasta entonces desco¬
nocido Comando Central de Se-
quridad del Movimiento Justicia-
lista emite un comunicado, con
un lenguaje netamente policial,
amenazando a las organizaciones
de izquierda y también a "todos
los diputados, senadores provin¬
ciales y nacionales, pertenecien¬
tes a la línea izquierdista que se
encuentren infiltrados dentro del
Movimiento Justicialista". Por su

lado, la burocracia sindical inicia
una campaña contra la "infiltra¬
ción de izquierda" en los gre¬
mios.

En este clima, Cámpora anun¬
cia solemnemente en el Congre¬
so el pacto CGT-CGE que, bajo

el nombre de "Acta de Compro¬
miso Nacional", es una reedición
del "Gran Acuerdo ■ Nacional"
que Lanuse no había logrado im¬
poner. El "Acta" acuerda un
reajuste salarial de 20 mil pesos,
después que la burocracia sindi¬
cal había anunciado sus aspira¬
ciones en 35 mil. Es el aumento
más chico de los últimos años
y lleva el salario real a su nivel
más bajo en las últimas dos
décadas. Pero hay más: el acuer¬
do congela por dos años la dis¬
cusión salarial y permite el alza
de tarifas. Fue un rudo golpe
para los trabajadores. Los diri¬
gentes de los gremios patrona¬
les no esconden su satisfacción.
La burocracia sindical sabe que
fue utilizada por el equipo eco¬
nómico del gobierno como es¬
cudo para garantizar un pacto
que los trabajadores repudian.
Aceptó prestarse al juego pero
está descontenta. Las bases pre¬
sionan y se movilizan. Las con¬
tradicciones se agudizan. Y ...
llegó Perón.
Existen algunos días que pa¬

recen condensar en sí una co¬
yuntura histórica. El de la llega¬
da de Perón fue uno de éstos.
La abrupta explicitaclón de las
dos caras de un proceso. Simul¬
tánea y elocuente demostración
de la fuerza y la debilidad de un
movimiento. Un poderoso movi¬
miento de masas paraliza el país
para realizar una manifestación.
Y lo que fue la más grande con¬
centración de la historia argenti¬
na, terminó con el estallido vio¬
lento de las incontrolables
contradicciones internas, dejan¬
do un saldo de 14 muertos y
más de 200 heridos a bala. La
Juventud Peronista acusa a los
agentes del imperialismo y de
las clases dominantes que ac¬
túan en el interior del peronismo
y responsabiliza concretamente
al coronel retirado Jorge Osen-
de, Director de Deportes y ex¬
delegado militar de Perón, y a
la jerarquía sindical que controla
la CGT.

Los que aún creían que la
simple presencia de Perón bas¬
taría para eliminar las disiden¬
cias están asustados. Sólo un
ataque del gorilismo podría con¬
gelar coyunturalmente la crisis
interna del movimiento, uniendo
a todos los sectores en defensa
del gobierno. Pero, eliminado al¬
gún peligro inminente, las con¬
tradicciones se destapan otra
vez con más vigor. El "Acta de
Compromiso Nacional" carga en
los hombros de los trabajadores
todo el peso de la crisis econó¬
mica argentina, y aumenta la
polarización. Los viejos dirigen¬
tes saben que los trabajadores
argentinos, que protagonizaron
movimientos como el "cordoba-
zo" y el "tucumanazo" no son
más una masa dispuesta a es¬
perar pasivamente la solución
de sus problemas.

La burocracia sindical trata de
mantenerse al compás, pero sus
filigranas ya no impresionan. En¬
tre los patrones y los trabajado¬
res tendrán inevitablemente que
elegir con quién bailar lo que
puede ser su último tango.
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chile:

los campesinos
resuelven

sus problemas
Al inicio, parecía nada más

que una nueva toma de fundos,
aunque con aspectos considera¬
dos de gravedad: era una toma
masiva, no de algunos, sino de
todos los predios que todavía
no fueron expropiados en la co¬
muna de Maipú, extendiéndose
casi hasta Melipilla. Y no era,
como las otras, una simple to¬
ma para solucionar el problema
específico de la falta de tierras
para los campesinos: el movi¬
miento, cuidadosamente organi.
zado, tenía como base un pro¬
grama de lucha, y una dirección
política en manos de la clase
obrera.
Fueron los trabajadores del

Cordón Cerrillos los dirigentes,
los que tomaron en sus manos
el papel de Conductor del mo¬
vimiento campesino. En un tra¬
bajo coordinado, casi a la misma
hora, fueron ocupados por los
trabajadores rurales todos los
fundos de la comuna, sin excep¬
ción. Una gran asamblea aprobó
el programa y empezó a ponerlo
en práctica sin preocuparse de
que la solución encontrada se
ajustara o no a la legalidad bur¬
guesa que, hasta el momento,
había impedido que las autorida¬
des atendieran a sus reivindica¬
ciones.

El programa incluía: expropia¬
ción de los fundos de más de
40 hectáreas; solución a los pro¬
blemas de abastecimiento de ali¬
mentos; solución a ios problemas
de transporte, instalación de un
policlínico, planificación de la
Droducción, comercialización de
la producción agrícola y otras
reivindicaciones específicas.

El Ministro de Agricultura, reu¬
nido apresuradamente con los
campesinos, aceptó sus exigen¬
cias de que los predios de más
de 40 hectáreas fueran expro¬
piados v transformados en Cen¬
tros de Reforma Agraria. Al mis¬
mo tiempo aceptó que delegados
del Consejo Comunal Campesino
integraran, a partir del movi¬
miento, el consejo de la Corpo¬
ración de la Reforma Agraria,
asistiendo a las reuniones y lle¬
vando la opinión de la base. Una
lista de funcionarios considera¬
dos "burócratas" fue entregada
por los trabajadores al Ministro
para que los sustituya.
Pero la solución para sus pro-

huelgas generales
paralizan cono sur
de américa latina

Durante el último mes, todo el cono sur de América
Latina fue paralizado por los trabajadores.

El día 21 fue en Chile. Frente a intentos de ofensiva
fascista, la clase trabajadora, bajo el comando de la CUT,
paralizó al país, y realizó en Santiago lo que fue su mayor
manifestación, prácticamente siendo ocupada por cerca de
1,5 millones de personas, fundamentalmente trabajadores.

El día 22 fue en Argentina. En este caso la manifesta¬
ción fue en función de la llegada de Perón. Argentina se
paralizó y según los más moderados se reunieron cerca de
2 millones y quinientas mil personas.

Por último, el día 26 le tocó la vez a Uruguay, donde la
CNT llamó a la clase obrera a paralizar el país, ocupar fá¬
bricas, fundos y locales de trabajo, como forma de resis¬
tencia al golpe militar.

En pocos días, en resumen, la clase obrera, que ya des¬
de algún tiempo va retomando su intervención en el esce¬
nario político, paralizó y se adueñó de todo el cono sur del
continente.

El significado de este hecho en gran parte pasó des¬
apercibido. Por último aún no se trata más que de un ensa¬
yo. Pero asimismo como ensayo no puede ser reducida su
importancia.

Aparte lo que pasa en la conciencia de sus vanguar¬
dias, aparte los objetivos limitados a que se proponían las
manifestaciones, ellas por sí mismas son un combate a un
conjunto de teorías elaboradas en una época de reflujo y
que abandonan el papel dirigente de la clase obrera, "por
su adormecimiento, su falta de combatividad" según algu¬
nos; por su "peso específico insignificante en América Lati¬
na", según otros; por "la represión violenta que impide toda
y cualquier intento de movilización popular", según algunos
otros. Todas esas teorías caen por sí mismas, o tendrán
que ser por lo menos reelaboradas para que puedan sobre¬
vivir.

Por otro lado, esas manifestaciones tienen un signifi¬
cado que va bien más allá de sus apariencias. Si la clase
obrera chilena paraliza hoy a Santiago y la ocupa para crear
las condiciones de una "ofensiva institucional" como pre¬
tendían sus direcciones, para "respaldar al gobierno", para
"impedir al fascismo"; si la cíase trabajadora paraliza y
ocupa a Argentina para "entregar el país a Perón"; si hoy
la clase obrera uruguaya paraliza al país y todas sus fuen¬
tes productivas para crear las condiciones para que su di¬
rección (según la voluntad de ésta) presione a los militares
para que éstos "asuman una posición peruanista y progre¬
sista", mañana podrá ya no ser más así.

Si hoy la clase trabajadora toma sus países para en¬
tregarlos en manos a sus direcciones populistas, cuando
ella se demuestra y siente su fuerza y aprende que puede
ocupar al país, porque no podría plantearse el problema de
tomárselo para sí misma. Si hoy la clase obrera ocupa al
país para impedir el avance (o por lo menos éste o aquél
paso) de la reacción, por qué no lo ocupará mañana para
construir su poder.

La vitalidad que asume el movimiento obrero latinoame¬
ricano muestra que la debilidad no está en él, sino en sus
direcciones, pero su ascenso mismo va creando las condi¬
ciones para la construcción de su vanguardia.

blemas menores, la encontraron
los mismos trabajadores: para el
transporte, se tomaron un bus
de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado, elabora¬
ron un recorrido que sirviera a
todos los campesinos y lo pu¬
sieron a funcionar, con chofe¬
res voluntarios. El pasaje es co¬
brado para que se lo pueda man¬
tener. AI problema de abasteci¬
miento también hubo una solu¬
ción propia: una bodega de la
Empresa de Comercio Agrícola,
que estaba abandonada hace
meses, fue tomada por los cam¬
pesinos. Ahí se instauró una es¬
pecie de "almacén popular",
controlado por el Consejo Co¬
munal y por las Juntas de Abas¬
tecimiento locales. Ahí los tra¬
bajadores comercializan sus
productos, como verduras, fru¬
tas y legumbres, entregándolos

a! consumidor a bajos precios.
La ECA no tuvo otro camino
que iniciar los trámites legales
para pasar la bodega oficialmen¬
te a los campesinos.

La formación de brigadas de
salud y la ocupación de un pre¬
dio para instalación del policlí¬
nico fue un paso más en la solu¬
ción de los problemas. Y quedó
el ejemplo: un movimiento en
que se desarrolló a un nivel al¬
tísimo el poder popular, dirigido
y apoyado por la clase obrera,
como vanguardia del proceso re¬
volucionario. Sobrepasando a la
dirección de los partidos, la van¬
guardia obrera, a través de una
organización independiente —el
cordón industrial— condujo vic¬
toriosamente la lucha campesi¬
na. Y marcó, definitivamente, su
papel de conductor de este pro¬
ceso.
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Brasil tiene nuevo carcelero-
jefe. El mecanismo utilizado pa¬
ra la selección del nuevo hom¬
bre a ocupar el puesto es tan
descarado que hace sonrojar a
los aliados más "tímidos" o

más "respetables". No quieren
verse envueltos en el "escánda¬
lo" y tratan de descomprometer¬
se a los ojos de ia "opinión pú¬
blica".

Es así que órganos de la pren¬
sa pro-imperiaiista extranjera co¬
mo New York Times y El Mercu¬
rio y aún voceros de la reacción
brasileña, como el reaccionario
dibujante Lan, del reaccionario
Jornal do Brasil, a distintos ni¬
veles, ironizan o critican la lla¬
mada "sucesión presidencial"
brasileña.

elección de
presidente
en
brasil

La elección del Presidente bra¬
sileño vista por LAN

cambio de guardia en brasil
(Editorial del periódico "El Mercurio"]

Los militares que gobiernan
en Brasil pueden exhibir una vir¬
tud que nadie podría negarles:
han establecido un régimen de
facto, ajeno a la voluntad popu¬
lar, que no se disfraza con apa¬
riencias democráticas ni preten¬
de hacerlo. El procedimiento em¬
pleado para designar al sucesor
del general Emilio Garrastazu
Medici lo ratifica, Medici gobier¬
na desde 1969, cuando se decla¬
ró la incapacidad física del en¬
tonces Presidente, mariscal Cos¬
ta e Silva. El período es de cin¬
co años y está a punto de ter¬
minar. Durante meses se prohi¬
bió toda clase de especulacio¬
nes periodísticas acerca de sus
posibles remplazantes. Con ello
se aseguró que la discusión en¬
tre los generales, que son los
verdaderos electores, se desa¬
rrollara en un ambiente sereno,
sin presiones extrañas.

El martes de la semana pasa¬
da el proceso se dio por termi¬
nado, y se anunció que el gene¬
ral Ernesto Geisel será candida¬
to a la Presidencia en enero de
1974, cuando el Congreso deba
designar al sucesor de Medici.
Como el Parlamento está contro¬
lado por los militares que ade-
;más tienen derecho a suspender
:de sus- cargos a los diputados
que se muestren desobedientes,
es ya seguro que Geisel rem¬
plazará a Medici.

El general Ernesto Geisel tie¬
ne 65 años de edad y ha sido
-por cuatro años presidente de
•Petrobras, la empresa estatal
que tiene el monopolio de la
"explotación y refinación del pe¬
tróleo en el país. Bajo su di¬
rección lá producción local se du¬
plicó. Su hermano Orlando es
el Ministro del Ejército, lo que
refuerza la influencia familiar. Se
■cree que bajo Geisel el régimen
acentuará sus tendencias nacio¬
nalistas, después de la actual
-etapa de expansión en que se
ha favorecido a los capitales ex¬
tranjeros.

- Al término de sus cinco años
de gobierno, el general Medici
-puede exhibir resultados impre¬
sionantes. No ha existido, es
cierto, avance alguno en lo po¬
lítico, pero los militares brasi¬
leños declaran abiertamente que,
en la etapa actual del desarro¬
llo de su país, el crecimiento
industrial sólo puede obtenerse
mediante la instauración de un

régimen abiertamente represivo.
Han tenido, al mismo tiempo, e1
-buen sentido de dividir las res¬

ponsabilidades nítidamente. Los
'uniformados gobiernan, asegu¬
rando el orden. Técnicos en Eco¬
nomía manejan las finanzas, es¬
timulan las inversiones y orien¬

tan la producción. Delfín Netto,
el Ministro de Economía, no tie¬
ne poder político, pero los mili¬
tares le permiten manejar con
tranquilidad e independencia su
sector.

El resultado ha sido, un cre¬
cimiento económico impresio¬
nante en un país de cien millo¬
nes de habitantes cuyo producto
bruto nacional era en 1968 de
sólo 250 dólares per cápita, su¬
perior únicamente a los de
Ecuador, Paraguay y Bolivia. El
producto bruto nacional brasile¬
ño ha crecido a un promedio de
entre 8 y 10 por ciento en los
últimos cinco años. En Itaipú,
sobre el río Paraná, será levan¬
tada la mayor represa hidroeléc¬
trica del mundo. Las carreteras
transmazónicas, que no sólo de¬
ben abrir el interior inmenso del
país, sino también servir como
ejes de coionización, están casi
terminadas, lo que permite pen¬
sar en la explotación de enor¬
mes recursos naturales hasta
ahora vírgenes.
Esos espectaculares resulta¬

dos han sido logrados sin que
simultáneamente se procediera
a una redistribución del ingreso
que estimulara el consumo in¬
terno. Uno de los factores de
crecimiento económico que los
militares garantizan es una masa
laboral numerosa y con bajos
salarios. Para romper la aparen¬
te paradoja de crecimiento sin
aumento de la demanda interna,
Brasil se ha volcado hacia afue¬
ra en un gran esfuerzo de ex¬
portación de sus productos. Au¬
tomóviles brasileños se están
vendiendo en Europa y el Canci¬
ller Gibson Barboza ha visitado
dos veces Africa para buscar
mercados geográficamente pró¬
ximos y menos exigentes en lo
que concierne a calidad de cier¬
tos productos.
Uno de los grandes méritos

del Presidente Medici ha sido su

sobriedad. Rara vez ha buscado
la lisonja personal ni el lucimien¬
to individual. Ha quedado bien
en claro durante su régimen que
quienes gobiernan son los mili¬
tares en conjunto, lo que ha con¬
solidado la unidad de las Fuer¬
zas Armadas, indispensable para
la continuidad del sistema. El
general Geisel, que según se di¬
ce posee una personalidad vigo¬
rosa, enfrentará el dilema de si
debe seguir por la senda de mo¬
destia personal de su antecesor
o proyectar una imagen más
acentuada. En todo caso la opo¬
sición interna parece dominada,
al aproximarse el momento de
transmisión del mando y el ex¬
perimento brasileño parece des¬
tinado a prolongarse.

"nuevo general
vieja política"

N. Y. TIMES

"Al designar a otro general
del Ejército como el próximo
Presidente, los líderes militares
brasileños estaban simplemente
dando la noticia formal de lo ob¬
vio: esperan continuar indefini¬
damente en régimen autoritario,
marcado por censura y repre¬
sión, sin ningún recurso de una
elección libre y genuina para los
votantes. Ellos sostienen que só-
lo negando la libertad pueden
asegurar la continuación de un
desarrollo económico que admi¬
tidamente ha sido espectacular
aunque tan disparejo que los
brasileños más pobres se han
ido empobreciendo más en for¬
ma sostenida".

Algunos brasileños tienen la
esperanza que luego de su ins
talación, en marzo próximo, el
general Ernesto Geisel expande-
rá gradualmente ios poderes de
un congreso inefectivo y permi¬
tirá más libertad para la activi¬
dad política. Esta posibilidad pa¬
rece muy dudosa. Esperanzas si¬
milares surgieron -en torno al ge¬
neral Costa e Silva tras su
"elección" en 1966. Pero tras
un breve período de aflojamien¬
to, todo volvió a lo de antes y
él adoptó prácticas de lejos mu¬
cho más represivas que las de
su predecedor, General Castello
Branco.

"A pesar que el General Gei¬
sel sostuvo importantes puestos
en el Gobierno desde el golpe
contra el Presidente Joao Gou-
lart por los militares en 1964, la
mayoría de los brasileños nunca
escucharon hablar de él. Al
anunciar la designación, el Pre¬
sidente Emilio Garrastazu Medi¬
ci, declaró que el General Gei-
sei "no permitirá ninguna des¬
viación en la filosofía económi¬
ca, social y política del orden
revolucionario", palabras que in¬
dicaban en forma clara: ningún
cambio.

"Entretanto el General Geisel
tendrá sus problemas para la
mantención del status quo. En
los últimos meses, políticos bra¬
sileños, periodistas, intelectua¬
les, además del clero, vienen
criticando más abiertamente los
excesos del régimen y su curso
económico. Los obispos católi¬
cos, en el país que tiene el ma¬
yor número de católicos en el
mundo, declararon después de
su asamblea nacional que era un
deber de la Iglesia la defensa
de los derechos humanos y ia
denuncia contra la violación de
estos derechos.

"Ei mes pasado tres arzobis¬
pos y tres obispos del noreste,
castigados por la pobreza, emi¬
tieron un informe calificando al
"milagro económico brasileño"
meramente como un instrumen¬
to "para hacer a los ricos más
ricos y a los pobres más po¬
bres". Citando las cifras del
Gobierno- mencionan sueldos de
hambre, desempleo, hambre y
enfermedad y acusaron al régi¬
men de tortura, asesinatos y de¬
tenciones arbitrarias. El Gobier¬
no, rápidamente, confiscó el dQ-
cumento de 30 páginas y prohi¬
bió a la prensa el siquiera men¬
cionarlo".
"Este no es el ángulo de la

realidad brasileña que uno ve a
través de los entusiastas infor¬
mes del Banco Mundial, que ha
concedido a Brasil, 46 préstamos
por 1.500 millones de dólares
hasta fines de 1972. Pero es un

ángulo que el general Geisel no
podrá ignorar si va a cumplir sus
cinco años como Presidente en
condiciones de tranquilidad do¬
méstica".


