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GOBIERNO
MILITAR?

Los nombres del nuevo minis
terio muestran, ya, lo que'
puede ser el 4&Q "gobierno1
de la revolución". Pero ade¬
mas de esto, Geisel es un 1
hombre de partido (pag.5y6)
Una contribución para la '
discusión de Raúl Vila en'
las pag.s 19 a 23»

CAMPANHA
N2 15/16 -15 DE ABRIL DE 1974- 2 F

TRANSFORMAR EL EXILIO EN UNA CAMPAÑA DE LUCHA

NOTICIAS
* la clase o -

brera empieza a
reorganizarse 1
clandestinamen¬
te en Chile.
Nuestro apoio '
passa por la '
critica profun¬
da al reformis-
mo (pag. 11)
* los obreros'
brasileños ha -
cen sus movili¬
zaciones y cam¬
pañas salaria -
les.Huelgas em'
varios setores.
(pag.s 14 a 16)
* la agitación
vuelve a los me
dios estudanti-
les. El Ministé
rio de la Educa
cion tiene mie¬
do. (pag.sl7 yLB)
* libertad pa¬
ra el Conpañero
Honestino Guima
raes (pag. 12 y 135"

lO AÑOS DE
DICTADURA
lO AÑOS DE

En el primero de abril, la '
Dictadura Militar cumple d.iez a-
ños de explotación y opresión a
los trabajadores, sus luchas y '
su organización.

En el exterior, conmemora es¬
ta fecha haciendo propaganda de
su "modelo económico". Al interi
or, reprimiendo y buscando impe¬
dir y sufocar la resistencia.

Pero diez años no fueron sufi.
cientes para sufocar la resisten
cia. A cada ola represiva, elmo
vimiento popular renasce asumien
do formas y contenidos nuevos.

El inmenso numero de muertos,
las miles de torturas, no se mos
traran suficientes. Los nombresT
de nuestros muertos resuenan hoy
en las pequeñas reuniones clan -
destinas y movimientos localiza¬
dos , como se esperasen el momen
to de salir a las calles bajo eT
signo de la lucha contra la Dic¬
tadura Militar, bajo el signo '
de la Revolución Proletaria.
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CAMPANHA
SE RECONSTRUYE

Definimos en el último'
numero, que centralizaría¬
mos la reconstrucci&n de
nuestro periódico, durante
este mes en dos tareas bá¬
sicas: centro de informacio
nes y distribución. Con el
atraso sufrido en la impr£
sion del último numero, la
elaboración de este se dá
sin que podamos, aún, te -
ner un balance de la reso¬
lución de estas tareas.Más
en algunas cosas podemos 1
avanzar.

Cuanto a la organizaci¬
ón de un centro de informa
ciones, estaños desarro -
liando contacto directos o
por medio de cartas, con '
innúmeras organizaciones ,

editoriales y organismos 1
vários, en el sentido de
solicitar la donación de
publicaciones, documentos,
y libros, asi como subscri
pciones. En general, la s£
lidaridad recibida hasta '
el momento ha sido excelen
te y, através de los agra¬
decimientos que hacemos en
este numero (aunque recién
estamos empezando) se pue¬
de tener una visión de es¬
to. Es necesario seguir en
esta tarea, y solicitamos1
a todos los compañeros,que
la lleven de la manera más
decidida y seria.

Pero, a ella debemos '
acrecentar una. otra activi
dad, que es la solicita
ción a todos los compañe -
ros que tomen, individual¬
mente, la iniciativa de '
mandarnos publicaciones '
que tengan y que, en gene¬
ral, no tienen mayor uso .
Todo tipo de publicaciones
nos pueden ser importantes
cuando organizadas en un '
archivo que sirva a un tra
bajo sistemático de inves¬
tigación con característi¬
cas colectivas. Muchas pu¬
blicaciones encuentradas '
perdidas, amontonadas en
un baúl, en,ui sótano o de
bajo de un mueble pueden T
ser de mucha importancia .

Para concretizar más esta
actividad, elaboraremos '
una carta solicitación in¬
dividual, como lo hicimos'
con relación a varios orga
nismos.

Además, particularmente
apelamos a los compañeros,

AGRADECIMIENTOS

Muchos compañeros, orga
nizaciones y organismos "r
han colaborado de diversas
formas con la reconstru
cción de nuestro periódico
y aqui queremos agradecer'

...Al periódico CHILS-NACH
t

que, si posible, nos en
vien CAMPANEAS atrasados o
el folletin que publicamos
en Chile, "Na luta contra'
a Dictadura, formar en ca¬
da fabrica a Vanguardia S¿
cialista", asi como otros
materiales de propaganda '
publicado por nosotrosjlos
cuales, infelizmente, no '
conseguimos recuperar has¬
ta el momento, y son de ex
trema importancia para T
nuestro trabajo.

Por último, en este pr£
ximo mes, esperamos comen¬
zar a desarrollar pesqui -
sas dirigidas hacia núes -
tro centro de informacio -

nes. En este sentido, haré
mos futuramente un apelo a
los compañeros.

En cuanto a la distribu
ción, avanzamos en algo.Re
tomamos muchas direcciones
de compañeros, organismos,
organizaciones y centros '
de investigación sobre AL.
Pedimos a todos los que '
tengan direcciones de posr
ble Ínteres, que sigan en-
viandonos las. De esta ma¬

nera, más compañeros comi¬
enzan a colaborar con la '
distribución y encontramos
algunos locales más que se
disponen a vender nuestras
publicaciones. Igualmente'
que con relación a las '
otras tareas, no considera
mos que esta esté termina¬
da. Solicitamos 'a los com¬
pañeros que se dispongan a
colaborar con la distribu¬
ción que conozcan y puedán
contactar locales, libre -
rias y organismos que pue¬
dan vender el CAMPANHA,que •

lo hagan y nos escriban.
Por último, comienzamos

ahora a hacer una campaña'
de subscripciones .Para tal,
pondremos anuncios en las
publicaciones que se dis -
pongan y desarrollaremos '
otras formas de propaganda.
Seria_bueno que todos los
compañeros hiciesen su '
subscripción, aúnque ten -
gan más o menos asegurado'
su recebimiento rápido, al
mismo tiempo que nos ayuda
en nuestra sustentación ,

sea por la necesidad inme¬
diata por la cual pasamos,
sea para oodermos tener un
control más eficaz de las
posibilidades de distribu¬
ción.

RICHÍEN, organismo de soli
daridad a Cfrile, que divul^
gó en sus páginas el resur
gimiento de CAMPANEA, solí
darizandose de esta forma"1"
y orientando en los posi -
bles pedidos de subscrip -
ción.
...A la AMNISTIA INTERNA -

CIONAL, Sección de Colonia
por el envió de materiales.
...A.l Secretariado Interna

cional de la Amnistía In -

ternacional - Grupo Brasil
- por establecer contacto,
proponer canje de materia¬
les y otros medios de soli
daridad.

... A USIA, por la solida¬
ridad en todos los niveles.
... Al periódico PAIÍ NEVÍ8-
LLTTER, órgano de apoyo a
la lucha del pueblo griego
por enviarnos algunos de
sus 'ooletins y retomar con
tacto,
... A PEOPLES TRANSIALA -

TIOH SERVICE por haber es¬
tablecido contacto y por '
la propuesta de canje de
Dublicaciones.
ITALIE:
...A L02TA CONTINUA por in
tercambio de publicaciones
y por darnos una subscrip¬
ción de su periódico por
el período de seis meses .
...Al periódico POTSRE OPE
RAIO, por el envió de sus
nublicaciones.
FRANCIA:
...A ROUGE, por haber dado
cobertura legal a nuestro'
periódico y colaboración '
en su impresión.
...A L'INTERNATIONALE, por
el envió de todo su mate -
rial, por la promesa de en
viarnos sus futuras publi¬
caciones, y por la promesa
de publicar una nota.
...A LIBERATION, por poner
una nota en solidaridad a
nosotros y divulgando nue£
tro resurgimiento.
...A TEKP3 MODERNES, que '
prometió darnos sus publi¬
caciones de los últimos '
años y las que salgan a fu
turo (ya nos dieron ocho T
números de su revista).Por
la promesa de publicar
en su revista una nota.
...A DIFPUSION D'INFORMA -
TIONES SUR AMERIQUE LATINE
(DIAL), por la donación de
su material atrasado y por
la promesa de enviarnos '
sus futurap publicaciones.
...A PRENSA LATINA, que 1
prometió enviarnos su bolg,
tin quincenal.
...A"LA AMNISTIA INTERNA -
CIONAL (Sección Francesa),
por la donación de materi¬
al sobre Brasil.
...A ESPRIT, que prometió'
enviarnos periódicamente '
su revista y números atra-
s cicLos»
...A la revisua TEHOIGNAGE
CHRETIEN, que nos prometió
divulgar vina nota a respe^
to de nuestra reconstru -
cción y también libre acc£
so a su archivo.
...A LA BATALLA, que ape -
sar de estar en dificulta¬
des económicas, nos ha da¬
do sus publicaciones.

A los compañeros de AM
PAHKA que, desde Sueeia ,
Centro America y Argentina
nos enviaron todo tipo de
materiales.

A diferentes compañeros
de los comités de base del
COMITE DE SOUTIEN A LA LU-
TTE REVOLUTIONNAIRE Dü PEI'
PLE CHILIEN, por colabora¬
ciones de diversas formas.
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lO ANOS DE DICTADURA
IO ANOS DE RESISTENCIA

Este numero de Campanha
aparece quando la Dictadu¬
ra militar brasileña cum¬

ple su décimo aniversario.
Contrariamente al año pasa
do, en Chile, cuando fui -
nos uno de los principales
impulsadores de la "Jorna¬
da de Lucha contra la Dic¬
tadura Militar y su Políti
ca Subimperialista", esteT
año tuvimos una participa¬
ción bastante limitada. En
aquel entonces, 23 organi¬
zaciones y organismos de '
brasileños, junto a innúine^
ras organizaciones chile -

ñas, protestaron de diver¬
sas formas (Camp^S i

Este año, la derrota su
frida en Chile impide que
un gran número de fuerzas'
se hagan presentes de una'
forma efetivaen las proteja
tos en esta fecha.
El reagrupamiento de fuer¬
zas en el exterior, es una
tarea de la cual no pode -
mos huir, con todas las 1
consecuencias que esto pue_
da tener a corto plazo, en
cambio de atividades ime -
diatistas, que, exactamen¬
te por su expontaneismo,de
jan que se desarrolle el T
processo de desagregación'
y liquidación de nuestras'
fuerzas. Por eso, optamos'
por una participación limi
tada, de acuerdo com nues¬
tra situación. Pero estuvi
mos presentes, siempre que
possivel. Em particular es
tuvimos presentes cuando T
los reflejos y la experien
cias de las manifestado -

nes del año pasado, marcan
las manifestaciones que se
verifican en todas as par¬
tes donde fueron a parar '

los brasileños que estaban
en Chile. No tenemos la or

ganización y la cordinaci-
ón que teniamos el año pa¬
sado. No conseguimos rea -
grupar suficientemente nu¬
estras fuerzas. Pero los '
refugiados brasileños y '
sus organizaciones estuvie
ron presentes. El golpe mi
litar chileno no fué sufi¬
ciente para callarlos. La
represión los atingió jun¬
to al pueblo chileno, y c£
mo a este, no fué capaz de
destruirlos.

Al mismo tiempo, lo que
marca la pasaje de más es¬
te año, es el resurgimien¬
to y revitalización de la'
resistencia al interiorior
del país; los primeros pro
blemas económicos plantea¬
dos por el rápido surto de
desarrollo capitalista; y
las contradicciones que co
mienzan a surgir en el se¬
no de las clases dominan, -
tes. Si en sus mejores mo¬
mentos la Dictadura Mili -
tar no conseguió, y bajo '
duras represiones, elimi -
nar-la oposición revoluci^
nária y el descontentamien
to popular, mucho menos '
ahora, con la represión de
que hemos tenido noticias'
en los últimos dias, cons£
guirá impedir "la eferves¬
cencia estudiantil y obrera
y las pequeñas explosiones
y huelgas parciales y loca
lizadas'i

Las protestas en el ex¬
terior, en este año, son '
marcadas por el signe de
la derrota sufrida en Chi¬
le, pero se mantienen. En
Brasil por la resistencia'
a la dictadura militar.
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NOTA DEL

CAMPANHA
La publicación de CAMPA¬

NEA como su suplemento es
apenas una forma de solida
ridad de HOUGE con la pren
sa revolucionaria reprimi-
jda en Chile. En particular
'a la prensa que, indepen -
^.ientemente de otras diver
gencias, se ubica en el
campo de la Izquierda Eevo^
lucionaria y el combate '
por la Revolución SocialÍ£
ta. Por lo tanto los artí¬
culos de estb suplemento '
no corresponden obligato -
riamente al pensamiento de
la redacción de~Rouge.

CAMPANHA N2 14
El n° 14 de nuestro pe¬

riódico sufrió un atraso '
de cepqa de 15 dias en la
gráfica donde estaba sien¬
do imprimido. Esto hizo ,
acrecentado a la situación
de extrema debilidad en '
que nos encontramos, que '
se verificase una desorga¬
nización en las fechas de
publicación. Asi, este sa¬
le con un numero superior'
de páginas, correspondien¬
do a 2 n^f de nuestro pe -
riodico, el 15 y el 16.De¬
beremos volver a salir en
el mes de mayo, quizás con
un cierto atraso, posible¬
mente ya con un nuevo y d¿
finitivo tamaño, aproxima¬
damente con las caracteri£
ticas que teniamos en Chi¬
le.

BOLETIN

DE PRENSA
*
En el mes que pasó, pu¬

blicamos el n° 1 de núes -
tro boletín de prensa en
francés, cuyo objetivo es
divulgar y dar material a
la prensa en idioma fran -
cfes, acerca de problemas '
brasileños. En este bole -
tin que aún sale de forma
irregular y con ciertas 1
precariedades, deberá sa -
lir publicado posteriormen
te de manera sistemática,y
busca suplir un trabajo 1
que desarrollábamos en Chi
le a través del mismo pe -

riodico, lo que se vuelve'
más difícil aqui en funci¬
ón del problema de que_ el
periódico sale en español.
En el momento él deberá sa
lir solamente con los na -
teriales de más urgencia ,

de manera que pueda cubrir
las lacunas que apuntamos.
Esperamos también extender
este trabajo a otros pai -
ses donde existan compañe¬
ros que se dispongan a tra
duzirlo a otros idiomas
Esta iniciativa y otras '
más buscamos desarro -

llar, comprendiendo sus li
imitaciones, en el proceso'
de reconstrucción del GAM—

BOLETIN
DEL MIR

En el último n° del CAM
PANHA, pusimos una nota dT
ciendo que junto con el pe_
riodico divulgaríamos un
boletín publicado por el
MIR, en idioma francés. Co
mo la publicación de T
aquel boletín, en función'
de su ampliación, atrasó ,

USLA:
¡PRESENTE!
USLA es un organismo

que se propone organizar '
en los EUA una solidaridad
a los pueblos latinoameri¬
canos en lucha. Particular
mente, se propone a contrT
buir para sacar de las prX
siones a los revoluciona -
rios latinoamericanos.Este
organismo nos ha dado una
gran ayuda. Cuando aun en
Chile, sufrimos la primera
embestida represiva, fué
uno de los primeros a dar¬
nos su solidaridad. Organi
zó una campaña en los EüX
y divulgó una carta en la
cual llamábamos a "LEPEN -
DER EL DERECHO DE PRENSA '
DEL PUEBLO LATINOAMERICANO!'
Más que esto colaboró acti
vamente para superar la T
primera crisis por que pa¬
sábamos, contactandonos '
con diversos organismos, y
ayundandonos en la campaña
de subscripciones que desa
rrollabamos. Más tarde, T
cuando buscamos impulsar '
la campaña de solidaridad'
a Manuel da Conceicao , en

no llegamos a divulgarlo ,
como pretendíamos.Después,
hace algunos dias, lo rem¿
timos a los subscritores y
a determinados organismos'
que se pueden interesar en
conocerlo y divulgarlo. '
Quién tenga Ínteres en se¬
guir recibiéndolo o de re¬
cibirlo por Ia vez puede '
escribirnos o escribir a
la casilla que sale en el
boletín. De la misma mane¬
ra, compañeros que se dis¬
pongan a divulgarlo o cola
borar financiera - pueden'
hacerlo. El boletín del '
MlR, aunque no vaya a sa -
lir en dias fijos, deberá
salir a publico republican
do todos los documentos ~r
del MIR, siendo de esta ma
ñera, un excelente materi¬
al para conocimiento y in¬
formación sobre Chile y de
su política. El CAMPANHA '
colabora en su divulgación
como una forma de reforzar
la solidariedad a la resi¿
tencia revolucionaria chi¬
lena.

Chile, nuevamente tuvimos'
la pronta presencia de '
USLA. Después del golpe en
Chile, USLA se_dedicó a '
una gran campaña en los '
EUA de solidaridad con Chi
le. Pero asimismo, no aban
doné la campaña por ManueT
da Conceicao.

En nuestra reconstru
cción, JJSLA fué y es un a-
poyo importante. Fué un
punto de referencia para '
retomar los contactos, con
tribuyendo en la rapida re
organización de nuestra ~r
distribución y cambio de '
correspondencia en los EUA
divulgando una nota en el
USLA-REPORTER sobre el re¬
surgimiento del CAMPANHA ,
solicitando solidaridad y
proponiendo subscripciones
y se propuso a solicitar '
una colaboración financie¬
ra a sus contribuyentes.Su
dirección nos fué cedida '
como una dirección provisjó
ria, mientras no consegui¬
mos resolver este problema.
Nos mandaron una colección
completa de USI.A-REPORTER'
(en originales o fotocopia
dos) que va a ocupar uno T
de los primeros lugares en
nuestro archivo.

Toda esta solidaridad '
nos fué dada sin buscar '
ninguna correspondencia ,
apenas por la comprensión'
de la necesidad de "DEFEN¬
DER EL DERECHO DE PRENSA '
DEL PUEBLO", colaborar con
la reconstrucción de las
organizaciones reprimidas'
en Chile, y en la compren¬
sión que CAMPANHA esta jun
to a USLA- en su lucha -por
la libertad de los presos'
políticos latinoamericanos
Por otro lado
Por todo esto agradecemos'
especialmente a los compa¬
ñeros, pUes sabemos1" que '
contra la reacción, contra
el gorilaje y contra la re_
presión, siempre oiremos :
¡USLA ESTA PRESENTE!
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¿QUE PODRA SER?

EL 42GOBIERNO MILITAR
En los circuios politicos, una euforia,

rode& la pose de Geisel. La entrada de '
tres "politicos" al gabinete seria una 1
muestra evidente de la disposición de Gei¬
sel a la "descompresión".

Las declaraciones de que "es necesario'
crear un puente entre el poder ejecutivo y
el poder legislativo" son entre otras la
"justificación del optimismo, con que la
clase politice aguardaba la formación del
Ministerio Geisel"como expresó Lopo Coelha

En realidad según fué aproximándose la
pose de Geisel, la sonrisa ancha se iba '
ajusfando proporcionalmente a los ojos ce¬
rrados. Los editores del "0 Estado de Sqo
Paulo", por ejemplo, que hablaban de la
posible entrada de Celio Borja, para el
Ministerio de Justicia, cómo la apertura '
de puertas para la tan cacareada "democra¬
tización", dias después reconocián que la
entrada de Falcao "no podia ser nunca in¬
terpretada como señal de la tan soñada '
apertura politica".

Mas tarde después que un editorial "Ac¬
to 5 podria estar en el.fin" vino el "Acto
5 sigue, pero la constitución cambiará".

Lo que realmente ocurria era la triste'
comédia de intentar construir un castillo'
de naipes, frente a un ventilador-

El secreto del 4££ "gobierno de la revjc
lución", como lo llaman los militares, es¬
tá en la comprensión de que Geisel, ante '
todo, es un hombre de partido. Asi . mismo
si Geisel tuviese la intención de "restau¬
ración de democracia" (y nada en su pasado
puede llevar a creer en esto) su interven¬
ción no puede estar desvinculada de la di¬
námica de tal "proceso revolucionario" y
del partido que dirige.

Cuándo hablamos en partido, no hablamos'
en la "Arena" que no tiene ningún peso re¬
al en el escenario político y qüe tanto me
rece las comillas que la prensa le pone a
sus militantes, los "politicos".

Hablamos del partido de la burguesía mo
nopolista y del capital financiero en él T
cual hace mucho tiempo se trasformó el '
ejercito y cómo cualquier otro, tiene ex -
elusivas sus normas de convivencia interna
que aseguran su intervención colectiva.Den
tro de estas normas, que impiden la conso¬
lidación de "caudillos", de fracciones, y
de facciónes está por ejemplo que ningún '
oficial puede ejercer mas de cuatro anos '
el mismo comando, nadie es inamovible, to¬
do general de cuatro estrellas, se retira
cuando^completa los 66 años, las decisio -
ñes fundamentales son tomadas en el Alto'
Comando Militar que tiene a su lider en el
"presidente" elegido por estos y comunica¬
do a la nación. Este cargo es^recibido por
el nuevo presidente y lider cómo una misi-*-
ón que en última instancia puede ser dicha
como "dar continuidad al proceso revolucÍ£
nario iniciado en el 64-".

Es claro que,estas reglas, como en cual
quier partido, no pueden impedir la exis -
tencia de otras, corrientes de opiniones ,

pero ellas tienen su limite en el programa
y en la necesidad de "mantener la unidad '
del ejercito como instrumento", principio'
aceptado por todos.

¿ Be aue se trata el "programa de la
revolución del 64? ¿ Cuales son los limi -
tes, además de los cuales no puede ir Gei¬
sel?

En lo fundamental las reglas del jue¬
go en el campo económico ya están claras
su pieza fundamental que es el aplasta -
miento salarial, ningún sector de la bur
guesia contesta, aunque se pueda hablar1"
en "redistribución de rentas" esto poco
mas tiene de que el valor demagógico y
puente para llegar a otras discursiones;
El fenómeno de que Brasil sea el "mila -

gro del capitalismo sin capital" como
dice descaradamente Delfim, tampoco'
es contradicho por los distintos sec
tores de la clase dominante, aunque se
abra una discusión de como conciliar la
creciente desnacionalización con la nece
sidad de crear un mercado interno.Podria
mos detallar los distintos aspectos, pe¬
ro consideramos suficiente recalcar que
las discusiones y cuestionamientos ori¬
ginados de sectores de la burguesia no
va allende la tentativa.de obtener una'
mayor parcela de los grandes lucros trai^
dos por el achatamiento.. salarial y discu
txr como superar los problemas generados
por el surto de desarrollo (mano de '
obra, crise de materias primas) y las po
sibles consecuencias de la crise economT
ca capitalista internacional.

En el campo político es dónde las co¬
sas están menos claras. No que algún sec
tor esté en desacuerdo con la necesidad1"
de un gobierno fuerte y preparado para
enfrentar la subversión que se aprovecha
de tensiones generadas en un desarrollo'
como el de Brasil,Particularmente en el
campo del partido dominante (el ejercito)
muy difícilmente vamos a encontrar sect£
res que piensen en la alternativa de ale.
jarse el ejercito del poder. La discu -
sión pasa por un lado, sobre como dar ca
nales de intervención para los distintos
sectores de la burguesia expresaren su
opinión, y por otro sobre como ampliar '
las tan reducidas bases sociales del go¬
bierno. Es este el aspecto central de
las discusiones.

La crise politica y económica del ca¬
pitalismo a nivel internacional y las po
sibles consecuencias que podria tener en
un pais extremadamente dependiente del
capitalismo internacional, las discusic-
nes relativas al cambio de generales, el
fin de las "cassaqoe's" (suspensión dé '
los derechos políticos de vina persona de
terminada) y los primeros .problemas trax
dos por el rápido y deforr.í;do_j¡roceso de
desarrollo, de los últimos años , sobre
la pantalla de una reativasión de la pro
testa estudiantil y pequeño burguesa, de
pequeñas : 1 osiones en ir- fabricas, en
tre otras -vas, sirvieron para recordar¬
la vulner -'"idad de la dictadura mili -
tar. Un u iento generalizado en los
sectores" más concientes do la burguesia,
sin duda de e sor el de cue "si én los '
momentos de , or surto ¿conomico, no se
conseguió tm;!ior las. bases sociales del
gobierno, reducir la represiórx,y,resol -
ver los probl ~ de las grandes masas ,

¿ que ocurrir' ' : los momentos de crisi%
o si la izquierda sabe responder,juntóla
las masas, a lee roblemas que los mili¬
tares no resoV'.i.eron? "

Ss ¿n esta y en ninguna otra reflexó^
on que se podra buscar las manifestación
nes de horror que en determinados momen¬
tos trasluce en las eufóricas decl-araoio,'

-sigue en la prox. pag.--
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jnes de los portavoces burgueses.

Es en este campo en el cual Geisel está
destinado a actuar sin romper con el pro -

grama, pero buscando .ampliar -las bases so¬
ciales. Esta doble característica surge en
todas sus acciones, y(particularmente en '
el Ministerio. La eleccji&n de Simonsen por
ejemplo^ seguidor de'belfim Netto, es una
evidencia de la continuación de la políti¬
ca económica. En el Mipistério se turnan '
los militares, los hombres de la inteligen
joia, del golpe, con novedades de tipo Gol¬
bery, quien fue uno de los encargados, por
Castello Branco, de la organización del
SNI (Servicio Nacional de Informaciones) y
de tipo Dale CoutinhOj el creador de la
OBAN (Operaci&n Bandeirantes), uno de los
tantos "Organos de seguirdad", el cual tie_
ne la responsabilidad de un sinnúmero dé"
asesinatos y actos de tortura, de los más
brutales de que se tiene conocimiento.

Pero a estos en esta vez se suman los
"politicos" como Ney Braga (Educación) y
Armando Ealcao (Justicia);. Es esta la ra -
zún de la euforia de los "politicos". Su
objetivo confeso, junto a Golbery ( el
teórico de la política intervencionista'
de Brasil en la America Latina) , es el
de "bajar trás las lineas enemigas" . Con
esto se quiere decirsbuscar el contacto '
con el clero, sectores intelectuales y es¬
tudiantes, que todavia se mantienen refra¿
tários al "gobierno revolucionario".

Para tal, Golbery ya buscó contacto con
el clero. La naturaleza de la "apertura"
queda patente, pues en el mismo dia en que
Golbery encontraba personeros del clero,en
los barrios de trabajadores se arrestaban'
y torturaban cerca de 30 a 40 obreros y
otros militantes católicos de base.

Pero basta un mínimo conocimiento de la
vida de los "politicos" que entran para '
ver cuán poco promisor ellos son.

Ney Braga, el encargado del "dialogo
con los estudiantes", es un ex jefe de po+
licia en la provincia de Paraná. Armando '
Falcao es viejo militante y conspirador.En
los años 63 y 64- conspiró y agito el golpe
de estado y la deposición de Joao Goulart,
y en estos diez años no ha aparecido en
el escenário politico, pero según el colu-
mnista del diario "Jornal do Brasil", Cas_
telo B raneo, "mas se aproximó a los mili¬
tares, y su politica será siempre una poli
tica de seguridad". Otro politico, Petro -
nio Portella, lider del gobierno en el Se¬
nado, declaro: "la salvaguardia del regi -
men no sufrirá revisión a corto plazo, no
habrá una reforma politica en profundidad'
en 1974, aunque haya una total comprensión
por parte de los oposicionistas".

Pero, como se ha visto, los limites de
esta "busca de bases sociales" no son da -
dos por la voluntad de Geisel, sino por el
programa de partido, que está irremediable
mente en contradicción con las politicas
de apertura. Más que esto, aún las conce -
siones que pueden ser hechas, tales como '

la reducción de la censura a los periodi -
eos burgueses, reducción de condenas,mayor
participación de los "politicos"", como '
enunció el "Estadio", "(diario "0 Estado de
Sao Paulo"), dar derecho al Congreso de li
berar el presupuesto para las viajes de T
los diputados (?!?), responder las cartas e
informaciones que estos piden a los minis¬
terios (!?!?), dar un poco de inmunidad '
parlamentária (?!?!?!?) pues los diputados
actualmente_no tienen ninguna, etc etejaún
estas pequeñas concesiones tienen que ser
hechas con mucho cuidado, porque "los im -
pactos sicológicos resultantes (de cual
quier concesión) constituirán fuerzas
peligrosas que podrán echar a perder '
el proceso gradual que es un juego de pací
encia que parte de una presuposición: la
mayoría de las EEAA juzga oportuno devol -
ver parcelas de decisión a la clase politi,
ca de manera ordenada y sin que haya peli¬
gro de vuelta al pasado" (Visao 25/2/74) .
Como aconseja el profesor Samuel Harring -
ton, "especialista americano en asuntos '
brasileños": "cualquier politica de descom
presión debe ser gradual y el gobierno que
resuelva suguirla debe evitar el peligro '
de hacer mucho en poco tiempo", pues un '
"eventual desequiiibrio entre los diferen¬
tes elementos de la comunidad politica"...
Bueno, es como intentar verificar, con un
fosforo, si tiene gasolina un auto.

Esta es la lógica inexorable de la " re,
volución" de la cual hoy es Geisel el prin
cipal lider. El tiene la "responsabilidad""'
de romper con esta lógica, apesar de tener
como premisa, la necesidad de afirmar la
"revolución" que la origina.

En su intento de justificar a Geisel y
mantener sus sueños "democráticos"1, algu
nos de los columnistas del "Estadao" ^ por
ejemplo, casi .llegaron a la comprensión de
esta lógica: "cuando se dió vuelta hacia '
la politica, Geisel vislumbró un panorama'
de caos, de tierra arrasada . El Congreso,
tantos años quedo" inactivo, que se vació.,
perdiendo sus prerrogativas, degradándose,
aceptando pasivamente la farsa. No decidía
nada no tenia ningún poder... sus consecu¬
encias practicas: ¿ Para que votar si el
lider apenas recibe ordenes y las cumple ?
El lider pasó a votar por todos, dispensan
dose a los diputados y senadores de la pre
sencia...La Arena (Alianza de Renovación T
Nacional) se transformó en un club de aut£
matas. Al partido de gobierno se exigía la
obediencia ciega, abúlica y submisa, sin '
ninguna contrapartida. Mientras el MDB (Mo
vimiento Democrático Brasileño) repetía
sus mímicas bajo control severo, la Arena'
apenas cumplía el ritual de la bovina y '
confirmada subserviencia".

Lo que los columnistas del "Estadao" no
quieren y no pueden admitir, con riesgo de
tener que borrar sus sueños "democráticos"
es: ¿ Como los "politicos" y Geisel, en '
cuales tanto confian, van a modificar una
lógica de la cual son frutos y por la cual
fueron elegidos?

CAMPANHA

Suplevnenl" a Rou<St
- N* 250

Dirccttiuc do publication
H^nri Weber
Lesárticles n'engagent
pas nécessairement le point
de vue de la Rédaction de
ROUGE

©*>.

El CAMPANHA es un periódico y un instrumen¬
to de lucha de los brasileños en el exteri¬
or. Este boletin lo sustituye provisoriamen
te y sirve para desarrollar una campaña de'
reconstrucion de ello. Es por esta razón '
que el no sale ni en la forma ni en el con¬
tenido tradicional. Colabore en su recons -
trucion,
Dlreocio'n provisoria parai
CAMPANHA C/0 US LA
150, 5 .th Avenue
New York-NY - TTSA.
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DEL FUTURO GOBIERNO

POR ELLOS MISMOS

"EL PUEBLO
DEBE
PREPARARSE
PARA
LOS
MAS GRANDES
SACRIFICIOS
E INFELIZ
AQUEL QUE
NO ESTE
CONTENTO,
LA REPRESION
LE CAIRA
EN CIMA"
("PRESIDENTE"GEISEL

-1974-?)

EL
"^SUPER—MINISTRO "
GOLBERY
DE COUTO
E SILVA

"En el mundo de hoy, el
antagonismo entre los EUA1
y la Rusia, polarizando to
do el conflicto, de profuñ
das raices ideológicas, eñ
tre la civilización cristi
ana del Occidente y el ma¬
terialismo comunista del 0
riente, y en el cual se T
juega por el dominio o la'
liberación del mundo, arre
gimienta todo el planeta T
por su dinamismo avasalan-
te, a que no pueden ni po¬
dran siquiera escapar, en'
los momentos decisivos,los
propósitos más reiterados'
y honestos de un neutralis
mo, a fin de cuentas, impo
tente y obligatoriamente T
oscilante". (...)

(...) "Esa es la guerra-
total, permanente, global,
apocalíptica - que se dibu
ja desde ya en el horizon¬
te sombrio de nuestra era'
perturbada. Y solo nos que
da, naciones de cualquier"7
cuadrante del mundo, prepa
ramos para ella, con de -
terminación, clarividencia
y fé" (...)

No basta a estos paises
"disponer de un amplio ar¬
senal nuclear de intimida¬
ción, respuesta violenta '
y, por eso mismo, exagera¬
damente rigida, ni siempre
aplicable en el caso de a-
menazas limitadas". Lo que
les conviene es "contar '
con fuerzas militares orga
nizadas de preferencia con
elementos locales debida -

mente equipados y asistid-
dos, reforzados, si necesa
rio, por destacamentos do¬
tados de armamento más mo¬
derno y poderoso", y ade -
más de eso, "construir un'
primer escalón de reserva'
general, brigada de choque
altamente móvil y superior
mente equipada^ canaz de a
tender en el mas ecto pía
zo, aqui o allá, ccí'J bom¬
beros internacionales de u
na nueva estirpe, a los fo
eos de perturbación insti¬
gados por los comunistas o
a las amenazas de ataque ,

tanto d,e lisia como d.e Chi

na, en el amplio pcrii 10
del mundo libre '...)
(...) "Que no se croa

que el sacrificio de la : .

bertad pueda conducir a un
aumento de la seguridad. '
Más allá do ciertos limi -
tes, la Libertad sacrifica,
da, determinará, de su paja
te, una pérdida vital dé "r
Seguridad. Los esclavos no
son buenos combatientes
he aqui la lección que las
tiranías aprendieron en '
el curso de los siglos" '
(...)

Cuanto a lo que llama '
de "el mundo luso-brasile-
no", Brasil más "Portugal'
y sus colonias", tenemos ,

según Golbery, muchas obli
gaciones e intereses comu¬
nes de seguridad y debemos
compartir las "responsabi¬
lidades" portuguesas en '
sus territorios africanos,
"una responsabilidad que
debemos estar listos a re¬
conocer y asumir en cual -
quier momento, como núes -
tra también".

Golbery de Couto e Sil
va - Geopolítica do BrasiT
- 1967

EL
CÜNSPIRAJOB
Y AGITADOR
ARMANDO WKlCKO

"La huelga nacional de'
empleados públicos (por u-
na ley de paridad salarial)
es ilegal, porque hiere '
frontalmente la legisla -
cion vigente y no puede '
ser, por lo tanto, tolera¬
da (...) Además, hay indi¬
caciones de que la huelga'
general tiene ligazones '
con el desarrollo de acti¬
vidades subversivas, inspi
radas en ideologías extre¬
mistas y obedientes a co -
mandos externos".

(Declaraciones de Pal -
cao cuando ministro de Jus
ticia del gobierno JuscelT
no iíubitschek (1960)

Desde 1961, Palcao lu
cha contra "la subversión"7
de Joao Goulart y Leonel '
Brizóla, promoviendo campa
ñas en todo el territorio"7
Nacional, y programas sema
nales de radio y televi -
sión. En el dia 31 de mar¬
zo de 1964 permaneció al '
lado del gobernador en el'
Palacio Guanabara, durante
toda la etapa inicial de '
la revolución, integrando'
grupos de civiles y milita
res que se movilizaron con
tra las fuerzas subversi -
vas.

(Diario "0 Globo", re -
produciendo declaraciones'
de Falcao).

"Ahí están, señores di¬
putados, las huelgas que '
no cesan, la falta de res-

-sigue en la prox. pag.-
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peto que se repite, la in
disciplina que no cesa* eT
desorden que no tiene fin.
¿Piensa el señor Joño Gou-
lart que dando nano fuerte
a la izquierda extremista,
nombrando a sus represen -
tantea para puestos que in
teresan inclusive a la se¬
guridad nacional, estará '
seguro de cumplir su manda
to hasta el final?" (...)T
"Ahora es la hora" (...)La
Camara y la Nación recha -
zan la República Sindica -
lista.

(Armando Falcao, discur
so pronunciado en la Caña¬
ra en octubre de 1963.

el
EEstemido
LILE
üüwlnho

"En-el ejercicio de mi'
nuevo cargo, siempre esta¬
ré preparado para contrata
car cualquier indicio de T
acción contrarevoluciona -
ria y subversiva." (Asu -
miendo el puesto de Jefe '
del IV Ejercito, en Reci -
fe, en 1971)

"Asumo este puesvc con-
ciente de que el mundo es¬
ta dividido en dos hemisfe
rios ideológicos antagóni¬
cos y conflictivos. El co¬
munista y el democrático -
y que el pueblo brasileño1
ya hizo su opción secular'
en los albores de la nació
nalidad". (...)

(...)"Asumo este puesto
conciente de que continua¬
mos viviendo una guerra re
volucionaria, estimulada T
internacionalmente, con '
sus manifestaciones en los
medios urbanos y rurales ,
pero bajo control de las '
fuerzas de seguridad y sin
infjLUir en nada en la mar¬
cha final de la nación? re
vivida en 1961-, hacia su T
gran destino: el Brasil Po
tenoia". (Discurso pronun¬
ciado en enero de 74-, cuan
do asumió el puesto de Je¬
fe del Estado Mayor del E-
Jeroito).

mdb-
lüs corderos
SE íó&NAN
MAS MANSOS

La conducta de la oposi
oion en relación al Gobier
no Geisel: "Independencia11"
sin provocación, buena vo¬
luntad sin adhesismo. cola
boración (cuando pedída)pe
ro sin colaboracionismo yT
realismo sin fisiologia".

"El nombre de Geisel 1
fué escogido y aprobado, o
confirmado - lo que quie -
ran - en conformidad <■"""> '

las leyes vigentes. Es el'
presidente, en el consen -
so general de la Nación y'
el Mundo. Y lo que hace la
legitimidad no es la mane¬
ra de elegirse, sino el 1
consenso general".

"La oposición camina pa
ra terminar definitivamen¬
te con la contestación a '
un régimen que ella no pue
de cambiar".

Danton Jobin (senador '
del hDB de Rio de Janeiro)
1/3/74

pinochet:
el easgismc
ühlTM5

Mi visita "tiene el ob¬
jetivo de devolver la mano
que nos fué estendida, gor
que el gobierno brasileño"1"
fué el primero a reconocer
nos". "Aún disparábamos T
cuando llegó el Embajador'
y nos comunicó el reconocí
miento".

(Declaraciones del Gen¿
ral Augusto Pinochet, Jefe
de la Junta Militar chile¬
na, a la revista Ercilla).

plinto
salgado
EL fascismo
CRIOLLO

"La elección del Gene -
ral Geisel es una felici -
dad para el Brasil".

(Declaración al "Jornal
do Brasil;' en 12/2/74, del
diputado Plinio Salgado,ex
Secretario General del Par
tido Integralista - lo que
correspondió en Brasil al'
movimiento nazista interna
cional).

BRASIL
ES COMO
UN
TORNILLO
OXIDADO:
HAY QUE
APRETARLO
DESPACITO
(geisel-enero de 7*
jb)

censura
estimula
misticismo
y artes
en el brasil

Ya hace algún tiempo,se
constata un crescimiento
del misticismo en Brasil .
En determinados sectores '
de la población, este se
desarrolla en la razón di¬
recta de las restricciones
presentadas (particularmen
te ,en el seno de la Juven¬
tud estudiantil) a toda '
forma de actividad politi-
ua y cultural. De esta ma¬
nera, el misticismo, y mis
mo las drogas son un medio
de canalizar el desconten¬
tamiento de determinados '
sectores, que no consiguen
comprender el camino de lu
cha contra la Dictadura.Pe
ro últimamente un fenomeno-
nuevo esta ocurriendo,cuan
do en la revista "Veja" co
menzaron a aparecer fotos
de diablos y demonios. Una
de ellas debajo de un arti
culo sobre el exministro T
de Educación, Jarbas Passa
rinho, decia:«Captada por
nuestra teleobjetiva, la
ultima aparición del demo¬
nio™ En otra aparición bru
Jas y demonios, con el co-
mentário:"flagrante de la
redacción de Veja".

De la misma manera, en
el "Estadao", (diario " 0
Estado de Sao Paulo"), em¬
pezaron, misteriosamente ■,
a aparecer estrofas de las
"Lusiadas" (poema épico '
portugués, de Luis de Ca -
moes)¿ en los lugares más
extraños, y a mediados de
marzo ya estaban cerca del
primer centenar de estro -
fas. Un estudio.diario más
cuidadoso del "Estadao" ,
permitié verificar que los
versos estaban ubicados en
lugares estratégicos, en '
la sección editorial,donde
diariamente se hacia un a-
nalisis de cada ministerio
y en una serie de artiou -
los que comentaban el rece
bimiento, por parte de Ju¬
lio Meguita, director del
"Estadao", de un premio de
prensa. Cuanto a los minis
terios, uno de los comenta
rios que habia sido substl
tuido era sobre el ministe
rio de Justicia, que,entre
otras cosas, es el encarga
do de la censura. Y cuanto
al articulo relativo al '
premio "Pena, de Ouro - Li-
berdade 74" (Pluma de Oro'
Libertad 74-) obviamente de
beria tratarse de criticas
a la censura de prensa en
Brasil.

Esperarse que esto ar. daaqparaqa
•REV. VEJA Ns 288-
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Esta noticia, en rea

lidad, es el complemento"1"
a un comentario publicado
algunos dias antes, en el
cual se hablaba del "nue¬
vo estilo de Geisel", el'
cual habia presentado a '
la apreciación de la Cama
ra algunos proyectos. Esa
nueva noticia sirve bas -

tante bien a la caracteri
zación de ese "nuevo esti
lo", mostrando lo que es'
realmente la Cámara y lo'
que ella puede ser en Bra
sil: una pura fachada pa¬
ra un ejecutivo totalita¬
rio, que Medici abandona¬
ra totalmente, no por mie_
do sino que por displicen
cia.

"Crimen contra la Se_
guridad Nacional" es la a
cusación a Francisco Pin¬
to (y la pura acusación '
ya lo impide de volver a'
candidatarse en noviem -

bre). ¿Querera con eso el
gobierno decir que la se¬
guridad nacional brasile¬
ña vinculase directamente
a la mantención de Pino -

chet?

El gobierno de Gei -
sel tuvo ya su "debut".En
el dia 31 de marzo una no
ticia de "Le Monde" comu¬
nicaba uno de los prime -
ros actos del nuevo Minis
tro de la Justicia: Un ~r
proceso judicial en con -
tra del diputado Francis¬
co Pinto, por las siguien
tes declaraciones hechas'
por él en la Cámara de '
los Diputados:

"¿Como es posible '
que Brasil haya acceptado
recibir al General Pino -

chet, un hombre que asasi
nó masivamente a obreros,
mujeres y niños(...), que
montó del principio hasta
el fin infames juzgados '
sumarios para asesinar a'
inocentes.
*Lo que nos llega de Chile
es el grito de los prisio
ñeros, de los perseguidos,
del, pueblo oprimido..."

PARA LOS REFUGIADOS
SOLIDARIDAD POLITICA -

Uno de los aspectos a
discutirse en el trabajo '
de apoyo a Chile es la so¬
lidaridad con los refugia¬
dos.

Por el hecho de que'
los refugiados llevaron '
una repercusión directa '
del golpe a los distintos
paises, la acogida a ellos
fué una forma de manifes -
tar la solidaridad a Chile.
Silos son un medio de de -
jar presente lo que allá '
pasé y de movilización de'
la solidaridad.

En este sentido ios co¬
mités de solidaridad y or¬
ganizaciones politicas se
han dado cuenta y se han 1
dedicado a este problema .

Pero, no siembre su linea'
de intervención es satisfa
ctória. Muchas veces ella"r
deriva en paternalismo y
"humanismo", y no asume el
contenido politico que de-
beria.

La solidaridad a los re
figiados debe asumir obli¬

gatoriamente el carácter '
de ayudar a los combatien¬
tes a retomar su lucha, y
no para "servir de alivio'
a los males sufridos".

Debe ser para colaborar
para que los refugiados se
organicen y luchen por sus
derechos y no para ejercer
una acción paternalista so
bre ellos. No hay que dar¬
les la "solidaridad" bur -
guesa, la limosna para re¬
mediar los males por ella'
impuestos y darle una cara
"cristiana humanitaria"
Hay que dar una solidari -
dad combativa: estimulos y
colaboración con sus lu
chas.

Creemos que este debe '
ser el carácter de la solí
daridad a los refugiados .

Si la solidaridad no es di
rigida en el sentido de T
contribuir a la mantención
de sus luchas, solamente '
se le estará haciendo el
juego a la reacción inter¬
nacional, que los apartó '

de su tierra, que busca de
todas maneras dificultar '
su lucha y que intenta más
prostituirlos haciendo que
cada uno canalice toda su

voluntad combativa hacia '
la solución de sus más ele
mentales problemas de sub¬
sistencia.

La forma de dar un sen¬

tido politico y consecuen¬
te a esta solidaridad, es'
contribuir con la recons -

trucción del trabajo revo¬
lucionario que los distin¬
tos compañeros, grupos, or
ganizaciones politicas y
partidos latino americanas
desarrollaban con relación
a Chile y a cada pais latí
no americano. Chile, ^ide -
más de un centro de lucha'
fué un apoyo a todos los
paises de America Latina.

Ayudar en la mantención
de la lucha de los refugia
dos, sea en la forma de T
ayuda individual o bien en
la ayuda a la reconstru -
cción de todo el trabajo '
de retaguardia de la revo¬
lución latinoamericana, es
el eje politico por el cu¬
al debe pasar la solidari¬
dad.
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EN CHOISY LOS
REFUGIADOS LUCHARON

A todos los refugiados
en Francia llegaron los ru
mores acerca de"la expul¬
sión de los compañeros de
Choisy-le-RoyPero en
Choisy no hubo expulsión .
Hubo lucha.

Desde que los refugia -
dos llegaron al alberge ,
la recepción habia sido
fria y descriminativa.

Desde el primer momento
la dirección del albergue
se mostró hostil, princi -
pálmente contra los que no
compartían con las posicÍ£
nes politicas del directon,
obligándolos a someterse a
reglas de disciplina fas -
cistas. Se apagaban las lu
ees y se cerraban las puer
tas a las 23 horas. Todos
eran obligados a salir de
sus piezas a las 9 horas
e volver solamente a las
16 horas. El guardián noc¬
turno, a pretexto de ruido
o de "posibles fiestas" en
las piezas, allanaba tran¬
quilamente las piezas de
los refugiados, metiéndoles
una linterna en la cara.La
comida era muy mala y ha -
bia ido peorando poco a
poco bajo la justificativa
de que France Teme D1 Asi¬
le no pagaba a la direcci¬
ón del albergue. Sumándose
a eso, las discriminado -
nes politicas presentes a
todo momento, en las trami
taciones de los papeles,en
las fiestas.

Compañeros enfermos,con
necesidad de dietas alimen
tares no tenian ninguna ~r
asistencia..A todos los '
problemas el director daba
siempre la misma respuesta
a gritos: "Ustedes no es¬
tán en Chile. Están en '
Francia". 0 entonces: " Yo
estoy matando el hambre de
ustedes. Deberian agrade -
cerme ".

A todas las provocacio¬
nes los refugiados intenta
ban contestar organizada y
politicamente. Pero siem -
pre la dirección del alber
gue se negó a comparecer a
las reuniones promovidas '
por los compañeros. Estuvo
presente durante 2 horas 1
en una única reunión por
insistencia de France Te¬
me D'Asile. .Pero en esta
reunión dijo lo mismo de
siempre y agregó: "Que ha¬
bia aceptado los refugia -
dos chilenos porque nadie
los queria". Lo que provo¬
có una sonrisa en todos 1
los compañeros. Todos sa -
ben muy bien que los meses
de invierno son meses ¡na -
los para los albergues 1
pees no reciben turistas .
! o.: refugiarlos representa¬
ron para los foyers france

ses Una apreciable fuente1
de ganancia.

Siempre los compañeros'
intentaron entablar discu¬
siones politicas con la
dirección, pues sus miem -
bros se decian militantes'
del Partido Comunista Fran
ees. Pero el intento de ~r
los refugiados habia para¬
do cuando el director les
dijo que "antes de ser un
militante, yo Soy un geren
te".

A partir de ahi los re¬
fugiados reforzaron su or¬
ganización y su lucha se '
centraba contra la discri¬
minación politica, contra'
los malos tratos y contra'
la vigilancia policial.

En el viernes, 15 de fe
brero, en la noche, surge
el último incidente, cuan¬
do los refugiados hacian '
una fiesta con un conjunto
folclórico. Las discusio -
nes llegaron al enfrenta -
miento fisico y a la "ex -
pulsión" de los refugiados
con un plazo hasta el dia
siguiente para que cada '
uno.encontrase un sitio '
donde vivir.

A las 9 horas del sába¬
do, todos los compañeros '
estaban con sus valijas '
listas menos 4- personas '
del Partido Comunista Chi¬
leno e 1 del PC Boliviano'
y 4 compañeros que trabaja
ban en la cocina. Estes ~r
compañeros que trabajaban'
han sido amenazados por la
dirección de que se salie¬
sen no recibirian el suel¬
do por el trabajo ya hecho.
Por eso, los companeros se
quedan hoy, mientras no se
aclare completamente por
las organizaciones sindica
les competentes su sitúa -
ción legal.

Después de haceren las
valijas, salieron a buscar
contacto con los varios C£
mités de Soutien, los com¬
pañeros de prensa de iz -
quierda y de los partidos'
de izquierda en general.

Llamaron también al re¬
presentante de France Te -
rre D'Asile para Choisy,pa
ra discutir con él el pro¬
blema y llegar a una solu¬
ción conjunta. Pero ello '
llegó solamente a las 14 '
horas junto con el bus pa¬
ra llevar a todos a un '
otro albergue a 30 Km de
Choisy donde los refugia -
dos se quedarian por 1 dia
saliendo en el dia siguien
te para otro albergue. De£
pués, todos los que no tu¬
viesen trabajo seguirían '
para las provincias ( lo '
oue en efectivo quería de¬

cir que todos serian lleva
dos para el interior de '
Francia).

Nadie aceptó la propue£
ta de France Terre D'Asile
porque habia una cohisión'
entre los refugiados para'
buscan una solución común.
El conjunto prefería antes
quedarse en la calle que '
aceptar este tipo de pre -
sión bajo hechos consuma -
dos.

Los compañeros de los
Comités de Soutien pusie -
ron 20 casas_a disposición
de los compañeros refugia¬
dos. Todos corrían el rie£
go de perder la ayuda fi -
nanciera del Gobierno fran
cés y la tutela del Comiti
France Terre D'Asile. Pero
se mantuvieron organizados
discutiendo, denunciando '
en los diarios, en las ba¬
ses de los comités france¬
ses de solidaridad a Chila
Y exactamente por la pre -
sión que France Terre D'A-
sile ha sido obligado a r£
negociar. Surgieron enton¬
ces las plazas en otros '
foyers. Aún algunas amena¬
zas , maniobras con el nume
ro de plazas.

Pero no eran indivi -
dúos aislados luchando. Y
por esto, ni los burócra -
tas de F.T.A. ni los "ge -
rentes" de Choisy pudieron
barrerlos del escenario
Tuvieron que alojar a to -
dos. Y esta ha sido la vic
toria.

Hoy los mismos oompañer-
ros reconocen la importan¬
cia de mantener viva su or
ganización, pero dentro de
una organización general '
de todos los refugiados
Pues en todos los alber
gues, con todos los compa¬
ñeros refugiados se pasa -
ron los mismos problemas '
aún que en mayores o meno¬
res proporciones.

"Solamente la unidad '
combativa de los compañe -
ros de izquierda y un pro¬
grama claro y definido de
lucha podrá permitirnos '
victórias.

Nuestra presencia no de
ja que se olviden de lo T
que pasó en Chile y la de¬
rrota de una estratégia po
litica.

Además esta misma pre -
sencia representa de hecho
una molestia muy fuerte p£
ra la burguesía francesa y
es en este sentido que de¬
bemos estar alerta ante '
cualquier ataque venga de'
donde venga. Y recordar '
que no por estar en un al¬
bergue escapamos a las lu¬
chas de clases y a las con
tradicciones de los países
imperialistas".
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LAS CARACTERISTICAS DE LA
RESISTENCIA CHILENA
Y DE LA SOLIDARIDAD

hoy, casi 5 meses des -
pués de ocurrido el golpe1
militar chileno, después
de un proceso de apoyo "in
condicional" a Chile,empi^e
zan a generalizarse las '
discusiones sobre que sig¬
nificó aquel hecho, y la
manera de dar continuidad'
a la solidaridad.

En general, el apoyo da
do hasta este momento,sig¬
nificaba para los revolu -
.cionarios la necesidad de
continuar la lucha y mant¿
ner la resistencia. Para
los demócratas, significa¬
ba la denuncia y el repu -
dio a la "destrucción por
parte de los militares ",de
aquel régimen que más se
aproximaba a sus sueños
Sueños que no tenian de
hecho ninguna posibilidad'
de prolongarse, exactamen¬
te por su carácter idealis
ta, y que solamente podria
resultar en lo que resulta
Exactamente por eso la so¬
lidaridad adquiere caract£
risticas confusas y contra
dictorias.

En los marcos más gene¬

rales^ la lucha en Chile ,
después de los primeros en
frentamientos armados, asu
me las características de
un proceso de resistencia'
y acumulación de fuerzas .
El centro de la lucha se
disloca para la resisten -
cia a la tentativa de los'
militares de eliminar las
conquistas populares duran
te el periodo de la UP e
incluso anteriormente . La
lucha contra la reducción'
de los sueldos, contra la
carestia, contra los despi^
dos, en el sentido de impe^
dir una solución de la crl
ris económica a sus expen¬
sas. De la misma manera,la
lucha se desarrolla al ni¬
vel de la defensa de sus '
organizaciones sindicales '
y politicas, por el mante¬
nimiento de sus derechos '
sindicales y politicos,por
la libertad de sus compañe
ros presos, etc... En los
marcos más generales,asume
una característica de acu¬
mulación de fuerzas, donde
el centro de las activida¬
des es el mantenimiento de
sus condiciones de vida y
la preservación de sus or¬
ganizaciones partidarias y
sindicales, de los cuadros
de la infraestructura ,

adaptándolas a las nuevas
condiciones, y creando cor
liciones para poner la lu¬
cha en un nivel superior .

..a lucha armada empieza a
asumir el carácter de de -

í'ensa de este proceso de
reorganización y circuns -
tancialmente se verifican'

acciones de sabotaje y gue
millas. La clase obrera ,

los campesinos y los pobla
dores empiezan a crear nue
vas formas de resistencia.
Las murallas de las fabri¬
cas comienzan a ser raya -

das, empiezan a surgir pan
fletos por la ciudad y los
centros obreros, y el boi -
cot a la producción asume
consecuencias, sea en la
forma de ausentismo o en
la forma de movimientos '
huelguisticos locales.

Ese es el caso de la '
huelga de noviembre, en Su
mar, de las diversas huel¬
gas en las obras del metro
de los obreros de la cons¬
trucción de la torre de la
IRT en enero, y una nueva
huelga, en febrero, en Su¬
mar, entre otras. Muchas
veces, la censura de pren¬
sa y la represión impiden'
que estos movimientos ten¬
gan repercusión.

Estos movimientos,y la
actividad de agitación,son
en determinados casos, fru
tos del trabajo de la Iz -

quierda organizada pero en
muchos casos es la activi¬
dad expontanea de la clase
obrera, que tiene por un '
lado la preparación de 70
años de luchas y en parti¬
cular del último período^,
y por otro, la disposición
ie no doblegarse ante la
usurpación de sus conquis¬
tas .

En este cuadro surgen '
las alternativas. Los sec¬
tores reformistas se recom
ponen con base a expectati
vas en relación a determi¬
nados sectores de la bur -
guesia o a sectores del '
ejercito. La izquierda re¬
volucionaria aún no aclara
totalmente sus alternati -
vas, precisando sus princi
palidades y transformándo¬
se en un polo alternativo.

A nivel internacional ,

la agresividad del refor -
mismo y la restricción de
un balance, en nombre de '
la unidad, impidió la co¬
branza de las responsabili
dades y un aprovechamiento
de las experiencias. Hoy ,

más lejos de los hechos, '
las direcciones de la UP ;
se preparan para dar justi,
ficativas. Pero tarde o
temprano, las masas popula
res empezarán a reflexio -
nar sobre el significado '
de lo que pasó en Chile .
Larde o temprano se plan -
teará el problema: ¿quién
permitió las barbaridades?
¿Quién es el responsable '
por los 50.000 muertos?

Cuanto más tiempo gane
el reformisno, mayores con

diciones tendrá de recompo
nerse. Pero el no podra T
ser el mismo.

Las confusiones que ho¬
cen los reformistas, a ni¬
vel internacional, corren'
parejo a las confusiones '
de los sectores liberales'
y demócratas. El repudio a
los militares, el apelo hu
manista en un momento, las
declaraciones de expectatiL
va en relación a la resis¬
tencia de las masas, y la
generalización de esta en
guerra civil, cuando en to
da su politica anterior en
señaron a las masas a esp¿
rar de sectores burgueses,
de sectores militares,a es
perar soluciones "de arri¬
ba". En última instancia ,

esperaban la iniciativa de
las masas, la misma inicija
tiva que cohibieron y com¬
batieron e toda su practi¬
ca anterior como "esponta¬
neó, smo" como "izquierdismol

Con esto, demuestran t£
da su incapacidad para com
prender lo que ocurre y ~r
presentar una alternativa'
consecuente. En lugar de a
provechar para demostrar a
las masas democráticas la
incapacidad de cualquier '
alternativa demócratica de
la burguesia, y hacer ver
que la uñica posibilidad '
real de democracia es la
democracia socialista y '
proletaria^ en lugar de '
aprovechar para terminar '
con sueños irrealizables y
apuntar hacia la alternati
va proletaria, los secto -
res reformistas buscan man
tener la protesta de los
demócratas en el campo de
las penurias y crean expec^
tativas con relación a una
vuelta en el tiempo.Pero ,

seria demasiado_esperar '
que disipen sueños en los
cuales ellos mismos creen.

Todos estos aspectos '
son fundamentales para de¬
finir el apoyo a la resis¬
tencia chilena. Este apoyo
no puede asumir la caract£
ristica "apolitica" que mu
chas veces ha asumido. Y ,

exactamente por eso, el no
puede desvincularse de una
critica profunda a la poli^
tica reformista y a los
responsables por aquella '
catástrofe. No se puede,en
nombre de una unidad abs -
tracta, permitir que el r¿
formismo, adaptándose a
las nuevas condiciones, se
recomponga y vuelva a cre¬
ar expectativas en la bur¬
guesia y lleve, una vez
más, el pueblo al matadera

Y estas responsabilida¬
des deben ser cobradas al
nivel internacional, asi '
como a este nivel deben 1
ser sacadas las experien -
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RARA
HONESTINO!
Honestino Guimaries,pre

sidente de la Uni&n Nacio¬
nal de Estudiantes,(brasi¬
leños) por la gestión de
1969, que hasta el momento
no habia sido renovada,fué
preso en Rio de Janeiro, 1
por los órganos de repre -
sión politico militares,en
el dia 10 de octubre.Su d¿
saparecimiento fué recien¬
temente denunciado en la
Camara Federal por Aldo Fa.
gundes, diputado del MDB ,
(Movimiento Democrático '
Brasileño).la censurado '
permitié la divulgaci&n de
esta denuncia por la pren¬
sa.

• El CAMPANEA ya habia de
nunciado más esta arbitra¬
riedad de la Dictadura Mi¬
litar, cuando llegó a núes
tras manos, una carta "Man
dato de Seguridad Popular17
de Honestino. "Mandato de
Seguridad" es un artificio
juridico(equivalente al '
"habeas corpus") que parte
de la premisa reconocida '
internacionalmente, la de
que ningún elemento es de¬
clarado culpable sin ser 1
sometido a juicio y sin '
una comprobación de sus '
crimenes.Después de 1968 ,

cuando el estado policial'
se perfecciona en Brasil ,

este principio juridico es
transformado en trapos ro¬
tos.Pero más que eso, el '
concepto de crimen, que en
el sistema capitalista sig
nifica toda violación del
"sagrado" derecho de apro¬
piarse del fruto del traba
jo de otros, en Brasil es
llevado al extremo de con¬

siderar como crimen toda y

cualquier contestación al
sistema y al régimen domi¬
nantes.En estas condicio -

nes, los recursos juridi -
eos se vuelven practicamen
te inaprovechables, y la
única manera de evitar las
arbitrariedades es la pre¬
sión politica en forma di¬
recta, dentro y fuera del
pais.

Comprendiendo eso, Ho. -
nestino se dirige, no a la
"justicia", sino al pueblo
con su "Mandaio de Seguri¬
dad Popular1"'! particular¬
mente, se dirige a los tra
bajadores y a la opinión T
pública mundial, que han 1
sido los principales entra
ves a los asesinatos y cr;L
menes vários de la Dictadu
ra, y toda su farsa "judi¬
cial" el CAMPA!HA escuchó'
y hace eco de este apelo .

Antes mismo de publicar '
nuestro periódico, busca -
mos encaminar este texto a
la prensa y a organismos '
que pueden trabajar por su
vida.Ahora lo publicamos y
contribuimos en ia organn^
zación de una campaña in¬

ternacional por salvar a
Honestino. Lo que se ataca
en el es el derecho mismo
de los estudiantes de lu¬
char por sus intereses y
el derecho de luchar con¬
tra la Dictadura Militar .

¡A salvar la vida de Honeji
tino Guimaries^ lider estu
dantil brasileño! ¡A obli¬
gar a la Dictadura Militar
a reconocer su prisión y
cesar las torturas en su
contra! . .

¡Libertad para Honesti¬
no Guimaráes, ex vice-pre-
sidente de la Federación '
de Estudiantes de la Uni -
versidad de Brasilia y ac¬
tual presidente de la Uni¬
ón Nacional de Estudiantes
brasileños (UNEb).

*E1 no lo habia terminado'
(y su propio texto se ase¬
meja a un borrador),cuan -
do fué arrestado.

EL APELO DE HONESTINO
MANDATO DE SEGURIDAD POPU¬
LAR.

Í.Presentación

Por diversas ocasiones,
fui amenazado de muerte '
por loS llamados Servicios
de Seguridad Militares, en
caso fuese arrestado,desde
por lo menos, 1971.

Mi situación no es úni¬
ca. El pasado reciente de
nuestra tierra, infelismen
te, está repleto de críme¬
nes de esta especie, de vá
rios ejemplos de "tiroteos"
y de "atropellamientos" de
personas, después de haber
sido arrestadas por los or
ganos de represión politi¬
ca, y esta amenaza pesa '
concretamente sobre varias
otras personas que,como yo
son consideradas peligro -
sas.

Creo firmemente que es¬
tos dias de violencia fas¬
cista serán superados por
la lucha democrática de '
nuestro pueblo y en espe -
cial por la de los trabaja
dores, del proletariado.

Por esto, hago este tex
to denuncia, un verdadero1"
"mandato de seguridad" en
relación a las amenazas su
fridas. Esa denuncia á la
conciencia democrática den
tro y fuera del pais es la
única arma de que dispongo
pues no dejaré de luchar ,
esté donde esté, por una '
democracia efectiva para '
la mayoria de nuestro pue¬
blo.

2.Un corto historial perso
nal.

A partir de 1964-,cuando
entré a cursar la Universi
dad de Brasilia, pude ha -
cer efectiva en manifesta¬
ciones colectivas, toda

una conciencia politica
gradual que venia desde la
infancia. Inicialmente, mi
revuelta se evidenciaba en
una creciente conciencia '
nacionalista y social,a la
cual, después del golpe de
1964,se sumó de forma irre
vocable la conciencia antT
dictadura (democrática).

Las lecciones fundamen¬
tales del primer año uni -
versitario quedaron indel¿
bles. El terrorismo cultu¬
ral vivido particularmente
y la resistencia a el, de
profesores, alumnos-y fun¬
cionarios. Una concepción'
nueva de enseñanza, vuelta
hacia los problemas reales
de nuestra tierra y de '
nuestro pueblo,con métodos
democráticos - no paterna¬
listas y autoritarios, ex¬
positivos y magistrales.La
existencia, ya efectiva,de
un real diálogo entre pro¬
fesor y alumno, sin la di,s
tancia que el sistema cate
drático impon!:;. Después ,

la imagen de tocio esto '
aplastada por una bota mi¬
litar. La demisión eoleetji
va de casi todos los prof£
sores, la clausura de va -
rios meses y el vacio del
reinicio.

Fueron estas las prime¬
ras y fundamentales leccio
nes que me dió la UniversT
dad. Fué también el año de
la primera prisión, cuando
con otros colegas paralizá
bamos las clases de los T
rompe-huelgas. Después vi¬
nieron otras, como la de '
la manifestación de masas'
con que interrumpimos una
intervención demagógica '
del embajador norte ameri¬
cano, quién donaba libros'
á la Universidad de Brasi-
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lia. Un mea antes, yo pasa
ría por el primer;* periodo
más largo (para los patro¬
nes de la época) de pri -
sién, al hacer rayados mu¬
rales, al comienzo de 1367'
Mas tarde, en ese mismo '
año, fui nuevamente preso,
con la acusacién de perte¬
necer a una organizaci&n '
clandestina y, a pesar de
estar preso, fué lanzada '
mi candidatura a la-presi¬
dencia de la Federación de
Estudiantes de la Universi
dad d£-_BrasiIia. .

Ya pasara por la escue¬
la de huelgas, de las man¿
festaciones callejeras, de
los arrestos arbitrarios ,

principalmente cuando de '
las protestas contra la re

presión al Movimiento Estu
dantil, en 1966.

con voto obligatorio,según
el propio reglamento £e la
Universidad, fui condenado
en 1970 a varios años de
prisión. 0 sea, otro error
más de derecho. Juzgar he¬
chos de una coyuntura pasa
da, con criterios de una T
nueva coyuntura (Impuesta,
nótese). Sin pruebas, sin
mayores criterios, sino el
del odio ciego.

He aqui porque no me '
"entrego". No reconozco y
ni puedo reconocer como '
"justicia", el grado de '
distorsiones a que se lle¬
gó en este terreno. La ju£
ticia a la cual recurro es
la conciencia democrática'
de nuestro pueblo y de l.os
pueblos de todo el mundo.

4:. Perspectivas

3.Por que no me entrego?

Mi situación actual es'
de una vida en la clandes¬
tinidad forzada, hace casi
5 años. En este tiempo, su
fri vários procesos, algu¬
nos de los cuales ya juzga
dos. El resultado de estos
juicios, marca con clari -
dad el particular odio y 1
la tenaz persecución de la
cual soy objeto. Nada me¬
nos que 25 años de cárcel1
en cinco procesos. Todos '
ellos referentes a- mi par¬
ticipación en las luchas '
estudantiles de 1968.

Sin mayores pruebas,sin
mayores criterios, estas 1
condenaciones son algunas'
de las centenares de ejem¬
plos de lo que se vió redu
cida la justicia en núes -
tro pais. Es cierto que la
justicia, siendo un instru
miento de clase, nunca fu?
ejemplo de imparcialidad .

Pero, es cierto también 1
que nunca llegó a tal gra¬
do de distorsión.Comienzan
do por la creación de tri¬
bunales de excepción - los
tribunales militares.Des -

pués, la brutalidad de los
arrestos y las mayores vio
lencias en la base de los
interrogatorios, donde las
confisiones, arrancadas ,

forzadas, son obtenidas 1
por medio de crueles tortu
ras como regla general y
las docenas de muertos co¬
mo resultado.

Después, la farsa de '
los juicios - la intimida¬
ción del público, la impo¬
sibilidad de participación
de la prensa, las presio -
nes sin número a los aboga
dos (cuantos ya no fueron"1"
presos y persecuidos). En
fin, bien semejantes a los
tribunales nazis, cuya pa¬
rodia en nuestro pais ha '
provocado tantas protestas.

En uno de estos proce -

sos, por la participación'
en las luchas estudantiles
del 68, - donde las decisiL
ones eran tomadas colecti¬
vamente, en asambleas demo
oráticas, en elecciones T

Habiendo vivido años
por un ideal que viene man
teniéndose encendido y, T
creo, jamás se apagará -la
lucha por la causa del pu¿
blo, la persecución de los
explotadores no me asusta.
La recibo como una eviden¬
cia de que es justo el ca¬
mino que sigo. No queria '
recibir de ellos algo que
fuese complacencia. Pero '
es una situación injusta.

Sé que la lucha será '
larga y ardua. Pero creo '
firmemente en la fuerza de
la actuación colectiva de
las masas. Y esta lucha '
sin la real participación'
de las masas trabajadoras,
no nos llevará a nada. De
las tentativas para alcan¬
zar estes objetivos atra -
vés de unos pocos, decidi¬
dos y corajosos, por cier¬
to, pero sin el apoyo y la
participación popular, to¬
das se mostraron fracasa -

das. Las acciones armadas1
de pequeños grupos, como
assaltos(a bancos), atenta
dos y secuestros, revellín
apenas un radicalismo in
consecuente y no lleva a T
nada que no a la radicali-
zación artificial de la re

presión.... Esta comprensi¬
ón yo la tengo uesde que
me comprometí con la lucha
del pueblo. No participé '
jamás de estas acciones '
aisladas y siempre las cri
tiqué y condené. Sé que T
soy acusado de esto por '
las mentes fértiles de in¬
venciones de los aparatos'
represivos.Pero, refuto la
acusación de "terrorista",
ya que los verdaderos ter¬
roristas están en el poder
y usan el terror para ahí
mantenerse.

Esta ha sido la lección
mas cara que he aprendido'
y se expresa en un amor '
profundo a la clase_obrera
y al pueblo brasileño, asi
como a los pueblos trabaja
dores de todo el mundo, y,
en un odio profundo a todo
sistema de explotación de
clases.

Firm.HONESTINO MONTEIRO
GUIMARlES.

HUELGA
DE HAMBRE
EN PRESIDIO
DE FORTALEZA

Del "nordeste" nos lie
ga una noticia de resisten
cia al interior de las car
celes.En Fortaleza, los T
prisioneros fueron a una '
huelga de hambre, como for
ma de denunciar y combatir
a las inhumanas condicio -
nes carcelarias.

Acusado de ser el líder
de la huelga, Joee Duarte'
fue nuevamente torturado '
(ya lo habia sido cuando '
de su arresto).José Duarte
es un lider ferroviario 1
que fué preso en 1972 en
Salvador, Bahia, transferí
do para la 0BAN(0peraci6nT
Bandeirantes-organo repre¬
sivo de Sao Paulo) y poste
riormente para Fortaleza 7
donde se encontraba hasta
la huelga de hambre.

Sin tenerse mayores no¬
ticias suyas desde aquel '
movimiento, se tienen, asi
mismo, noticias de que la?
torturas, de carácter pura
mente vengativo, le provo¬
caron un derramen cerebral
y se teme por su vida.

Al_exteriOr de Brasil ,
compañeros y organizado -
nes políticas ya se organi
zan para denunciar más es¬
ta arbitrariedad y exigir'
tratamiento? medico para
el compañero José Duarte.

COLABORE'

RECONSTRUYA
EL CAMRANHA
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CONGRESSOS
Y PLIEGOS
SINDICALES

Una de las formas que '
se reflejan la dinamizaci-
6n de la clase obrera bra¬
sileña y su disposici&n de
lucha es la dinamizaci&n '
de los órganos estatales y
de los amarillos.

Presionados directamen-'
te por pequeñas moviliza -
ciones de trabajadores y '
por las oposiciones sindi¬
cales, estos organismos '
buscan reasumir la inicia¬
tiva mientras-ho la pier -

dan totalmente—

Un de los resultados es

que se proliferan las reu¬
niones y congresos sindi -
cales y muchos de estos, '
en alguna forma, reflejan'
intereses reales de la cía
se obrera por imposición T
directa o indirecta de las
oposiciones sindicales y '
bases trabajadoras. Damos'
aqui algunas informaciones
acerca de reuniones efec -

tuadas en el final de 73 7
comienzo de 74.

VI Congreso de los Trabaja
dores Rurales.

Realizado en Porto Ale¬
gre con la participación '
de 229 sindicatos ruralés,
el congreso aprobo la car¬
ta de reivindicaciones y
acción de los trabajadores
de la provincia Rio Grande
do Sul, donde uno de los
aspectos es la critica a '
las concepciones que el go
bierno busca imponer al T
sindicalismo rural, trans¬
formando a los sindicatos'
en organismos puramente '
asistenciales, la carta en
relación a este aspecto,di¬
ce: "Sobre el sindicalismo
rural, nosotros(los traba¬
jadores rurales) considera
mos que es función princi¬
pal: la concientización '
del hombre y el despertar'
a una conciencia critica .

El sindicato debe en este'
sentido, evitar una acción
paternalista o integrarse'
a ella. Compite al sindica
to la tarea de prestar ser
vicios asistenciales, no T
obstante no puede descui -
dar su razón primera que 1
es la reivindicativa".
(Informaciones de "Voz Ope
raria")

II Conferencia Nacional de
Trabajadores de las Indus¬
trias Siderúrgicas.

Al fin del año que pasó
en Belo Horizonte "repre -
sentando" cerca de 90.000'
obreros del sector en el
pais, la conferencia denun

ció el aumento de la pro -
ducción en un 30% en los
últimos 4 años mientra que
el aumento salarial fue en

la base del aumento del '
costo de la vida (según '
las estadísticas comproba-
damente mentirosas de la
dictadura).

La conferencia aprobó '
un programa de reindivica-
ciones donde consta:

- trasmitir al gobierno la
preocupación de los traba¬
jadores hacia la creciente
tendencia Q6üua._.-:uiizan—
te de las empresas siderur
gicas, del sector privado'
y las de capital mixto.
- integrar a los represen¬
tantes de los trabajadores
de la siderúrgica a los or
ganismos de planificaciónT
de la politica siderúrgica
nacional.
- reivindicar aumentos sa¬

lariales que golpeen los '
elevados lucros de las em¬

presas.
-luchar contra la obligatc_
riedad de prestar servici¬
os en horas-extraordinari¬
as.

-reinvidicar alteraciones'
en la legislación vigente
de modo, que permita, la 1
efectivación de convenios'
colectivos de trabajo con
una reforma de criterios '
para la recalificación de
cargos y la obtención de
adicional de turnos para '
recompensar el desgate fi-
sico-y mental, corriente '
en los turnos de jornadas'
de trabajo.

II Conferencia Nacional de
Trabajadores de las Indus¬
trias Automovilísticas.

Se llevara en efecto en

Sao Paulo la II Conferen -

cia Nacional de Trabajado-
-res de las Industrias Auto
movilisticas por iniciati¬
va del Departamento Nacio¬
nal de Metalúrgicos.

El punto central de in¬
tereses de los 75-000 tra¬
bajadores es la revisión '
de la.politica salarial.

Los trabajadores denun¬
cian que, en 1961 una gran
industria utilizaba 4-0 '
obreros en construir un au

to. En 1973 el mismo autoT
es construido por 13 trabe
jadores. Los trabajadoresT
reivindican una negociaci¬
ón directa con los patro -
nes sin la intervención de
la dictadura que impone '
una politica salarial asf^L
xiante-

Congresos
En el primer semestre '

de 1974 se deberá realizar
el congreso de trabajado -
res de las industrias de '
construcción naval.

También esta previsto a
realizarse el congreso na¬
cional de trabajadores de.
las industrias de electro¬
domésticos.Con estos los
metalúrgicos y siderurgi -
eos preparan el 9— congre
so nacional de metalurgi -
eos y el 5— congreso na -
cional de trabajadores de
las industrias.

METALURGICOS
DE S. PAULO
EN CAMPAÑA
SALARIAL

Los metalúrgicos de Sao
Paulo, Osasco y Guarulhos,
(cerca de 250 mil, la may¬
or categoria profesional '
del estado) están en campa
ña salarial. El dia 22 de
Febrero realizaron una a -

samblea en la cual decidle
ron enviar al Ministerio
del Trabajo.sus reivindica
ciones : reajuste salariaT
del 25$, doble vacaciones,
minimo salarial de 500,00'
(escalafón metalúrgicos) y
el fornecimiento de unifor
mes y calzados de trabajo'
por las empresas.

El proceso fué enviado1
a Brasilia con el pedido '
de realización de una mesa

redonda para discutir con

los representantes de sin¬
dicatos patronales. Estos'
patrones ya habian hecho '
anteriormente una contra -

propuesta en la base del '
18% de aumento y con el mi
nimo salarial de Cr$ 340f>0
(escalafón metalúrgicos).

Los.trabajadores dicen'
no cederán de su pedido '
del 25# pues ya han he
cho los estudios sobre la
elevación del costo de la
vida y este ya ha alcanza¬
do el 30$.

También están en campa¬
na salarial en Sao Paulo '
los textiles (15Ó mil tra¬
bajadores) y gráficos (.11
sindicatos).
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OBREROS
DENUNCIAN
FICHAJE
EN LAS FABRICAS

LA CARTA QUE REPRODUCIMOS, CON PARTES DSI,
QUESTIONARIO INFORMATIVO DE LA POLICIA MILITAR,
ANEXO, FUE RECEBIDO POR NOSOTROS DEL DIAL Y

ES UNA VEHEMENTE DENUNCIA DEL CARACTER DE
GUERRA ANTIOBRERA QUE ASSUME LA DICTADURA,ANTES

Y DESPUES. DE GXI3ET-

Sao Paulo,24 de enero de 1974
A todos los camaradas obreros y al pueblo em general,
Gracias al coraje de un

patriota, hemos podido ob¬
tener una c&pia del cuesti
onario enviado por el 9— T
Batallón de Policia Mili -
tar. Más abajo lo reprodu¬
ciremos. El prueba que por
todos los lugares existen'
combatientes de la liber -
tad.

Por este gesto, los ge¬
nerales dan la medida de '
como pretenden tratar a '
los obreros. No se trata '
de un hecho aislado, es a-
penas una parte de la poli
tica obrera de los genera¬
les. Como si ya no fuera '
mucho recibir un sueldo de
miseria, ser privados de
la libertad sindical y no
tener derecho a huelga, so
mos ahora victimas de una
nueva embestida fascista.

■ Esto se produce precisa
mente en el momento en que
termina la comedia electo¬
ral y hace.parte de la 1
perspectiva del pueblo, co
mo anunció el futuro dicta
dor: "El pueblo debe prepa
rarse para los más grandes
sacrificios e infeliz aquel
que no esté contento: la
represión le caerá encima"

Este no es un acto de
fuerza, sino de debilidad.
El régimen tiene miedo a
los lideres que nascen. La

represión aumenta en el mo
mentó en que nosotros, los
obreros, nos dirigimos con
una firmeza creciente con¬
tra el asfixiamiento de '
los sueldos, en favor de
las libertades sindicales,
y el mejoramiento de las
condiciones de vida. Hemos
utilizado nuevas formas de
lucha, que van desde la 1
"operación tortuga" hasta
las cortas paradas de tra¬
bajo. Hemos obtenido victo
rias en un cierto numero T
de empresas, como por ejem
pío en Villares, Volkswa -
gen, Mercedes, etc. Debe '
subrayarse la vict&ria de
los trabajadores de la Qui
mica, quienes han obtenido
el reconocimiento de los 1
delegados de empresa.

Nosotros no debemos at¿
morizarnos con la represi¬
ón. Debemos aumentar nues¬
tra capacidad de lucha y 1
de organización. Debemos
luchar por el aumento de 1
sueldos y contra el alza '
del costo de la vida.Debe¬
mos luchar en unión con el
pueblo, en la lucha en fa¬
vor de las libertades, de'
la independencia de la Na¬
ción y el progreso del pue
blo.

UN GRUPO DE OBREROS

PROTESTO DE LOS
EMPLEADOS DEL
COMERCIO DE
SAO PAULO

Las fiestas de fin de '
año han conducido a los
empleados de Sao Paulo a
protestar. I¡a presión de '
las bases fué tan grande.'
que condujo el amarillo An
tonio pereira Magaldi (Pre
sidente de Federación de '

empleados del comercio) a
hacer publica la denuncia'
de los abusos en contra de
ellos.

"Del 1— de noviembre'
hasta el 31 de diciembre '
50 mil empleados se vieron
obligados, sin ninguna po¬
sibilidad de elegir, a tra
bajar 60 dias seguidos,sin
reposo, dentro de una si -
tuación que está en contra
dicción con las normas de
la organización internado
nal del trabajo, a la cuaT
Brasil ha dado su adhesión!'

Ha denunciado también '
el grado de agotamiento al
que llegan las jóvenes ven
dedoras después de traba -
jar dias seguidos sin des¬
canso contradiciendo las
propias leyes existentes.

Policia Militar de Sao !au
lo - 9o Batallón - Estado"1"
Mayor.
Cuestionario Informativo -
Secreto Industrial.
Señor

A la recepción de este
documento, usted .está obli
gado a pedir al portador ,
la presentación de la iden
tidad fornecida por la Po¬
licia Militar; y tomar no¬
ta en su R.E., columna 1
"Observaciones", de los si
guientes datos: puesto,nom
bre, dia y hora de la re -
cepción.

Las respuestas al cues¬
tionario deberán ser he -
chas por la empresa, de '
preferencia en"papel tim -
brado, en tres exemplares,
firmados por una persona '
competente.

Usted esta obligado a
responder todas las cues -
tiones de manera clara y
precisa. *

En caso de hesitación ,

presentese a la Sección de
Relaciones Públicas del 9°
Batallón de Policía Mili -
tar, cuya sede se encuen -
tra en: Avenida Nova Canta
eirá 842, fono 298-1414 ~
Todas las informaciones

son secretas y no serán en
ningún caso divulgadas. '
Ellas servirán de base a
un estudio que emprende el
Estado Mayor del 9o BPM.

24- Hay empleados que per¬
tenecieran a las FFAA o a
la Policia Militar?
25- Hay lideres naturales'
entre los empleados?
26- Nombre, dirección y
cargo en la empresa
27- Hay elementos instiga¬
dores de huelgas?
28- Organizaciones obreras
existentes en las fabricas
29- Finalidad y relación '
con la dirección de la em¬
presa
30- Lazos de los empleados
con el sindicato
31- Hay delegados sindica¬
les?
32- La empresa posee un '
Depto. de Seguridad?
41- La empresa posee come¬
dor?
42- Capacidad de comida '
servida
45- La empresa estaria en
condiciones de alojar la
tropa?
49- Capacidad de transpor¬
te
52- Hay campo de deportes?
53- Medios de comunicación
54- Ligazón con la Policia
Militar
55- La empresa estaria en
condiciones de participar'
en un plan de protección '
civil?
59- Plan (a 1/10): area '
construida, area no-cons -
truida, area total, vias '
de acceso, puntos vulnera¬
bles, reservas de agua y
de electricidad, depósitos
sector administrativo, en¬
trada y SALIDA.
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PROFESORES REACCIONAN
POR DEMISION DE COLEGAS
Durante todo el mes de

enero la Facultad de medi¬
cina del ABC (agrupación '
de municipios de Sao Paulo)
estuvo en vuelta en un con

flicto. El profesor José "r
Amazonas, presidente del '
consejo de "curadores" de
la Fundación Universitaria
del ABC quien mantiene La
Escuela, expulsó sumaria -

mente a 8 profesores que 1
habian protestado contra '
la suspensión de algunos '
ramos del curso básico. En
el mismo dia, otros 17 prg
fesores, solidarizando con
los colegas expulsados y
aceptando sus reinvidica -

ciones elaboraron un mani¬
fiesto donde enumeraban 1
las irregularidades cometí
das por la Fundación.Entre
ellas, la denuncia de que
la dirección, a pretexto '
de aplicar eí curriculum '
¡ninimo definido por la re¬
forma universitaria y de '
resolver problemas economi
eos, realizaron maniobras"1"
para alejar a ciertos pro¬
fesores de la Fundación.

Después de desinflado1
el conflicto y por la pre¬

sión de los profesores, e±
MEC (Ministerio de Educa -

ción y Cultura) abrió una
investigación y en el dia
16 de febrero esta dio" su

resultado. Al contrario de
lo que se esperaba, el MEC
determiné el alejamiento '
de los actuales directores
y exigátf de los curadores'
unSTholución para la cri -

^-sis. la.presión y denuncia( ejercida por el cuerpo do-
centé obligo al MEC a in -

tervenir con la aparente 1
imparcialidad, respecto a
los intereses en juego, y a
usar la apertura de la in¬
vestigación como forma de
abrir las concesiones.

Quedo claro también que
el MEC no pretende ir muy
lejos. El texto del pronun
ciamiento de la comisión T
de investigaciones no ha '
dado una sola palabra so -
bre la reintegración de '
los profesores expulsados,
la aclaración positiva o
negativa del conflicto to-
davia está en manos de la
capacidad de organización'
y presión de los profeso -
res.

MOVIMIENTO
POR EL BONO
DE NAVIDAD

. A comienzos del año,los
obreros de la metalúrgica1
de San Bernardo y Diadema'
(SP) empiezaron un movimi¬
ento por la integración de
las horas extraordinarias'
y vacaciones en el calculo
del 13° salario.

El calculo se deberá ha
cer a partir de las horas
extraordinarias trabajadas
por los obreros durante el
año.

ACCION
JUDICIAL
DE TRABAJADORES
DEL MUELLE
DE SANTOS

En Santos 12 mil traba¬
jadores del muelle entra -

ron en una acción judicial
exigiendo el pago que les
restan de sus vacaciones '
no canceladas por la empre
sa. Esta diferencia, cómpu
tada desde 1966, alcanza T
la suma de 3 millones y mp
dio de cruzeiros.

TAXISTAS
VAN
AL PARO-

El 2 de enero, cerca de
3 mil taxistas de la capi¬
tal de Sao Paulo pararon '
de circular, bloquearon el
transito en varias■aveni'-
das importantes (Marginal'
Tiete, Pacaembu, 23 de Ma-
io, etc). El movimiento '
comenzó a las 9 de la ma¬
ñana. A las 11 horas llegó
la policía. Arrestó y fi -
chó a todos, liberándolos'
luego después.

Los choferes protestan'
que en los últimos meses ,
han sufrido aumento de la1
bencina, de aceites, repu¬
estos y de neumáticos sin
hayan tarifas de taxi '
tengan sido aumentadas una
sola vez.

Ellos no se asustaron '
con los arrestos y empie -
zan la huelga-tortuga, ha£
ta conseguir sus reivindi¬
caciones .

Ii

HUELGA DE
TRABAJADORES
RURALES

El 9 de enero, 40 traba
jadores rurales de Barro T
Branco (Alagoas) entraron'
en huelga, exigiendo el pa
go del 13 salario que se¬
gún la ley debe ser pagado
antes del dia 20 de diciem
bre de cada año. Los due -

ños del predio llamaron a
la policía, quien reprimió'
y aprisionó a los siguien¬
tes trabajadores: José Va¬
le-Rio, Benedito Galdeno ,

George Antonio y Antonio'
Biespo quienes fueron acu¬
sados de ser los cabezi -

lias de la huelga y condu¬
cidos a la prisión de Uni¬
ón Palmares. Los otros tra
bajadores se vieron obliga
dos (aunque monmentaneamen
te) a volver al trabajo.

CAMPESINOS
RESISTEN
EN EL
ALTO ARAGUAIA

En los dias 6 y 7 de e-
nero, los campesinos que
habitan, en la propiedad A-
riranha de Alto Araguaia '
(Mato Grosso) han sido vi£
timas de ataques por mato¬
nes contratados por el la¬
tifundista Musa Telles.Pe¬
ro una vez más estos han '
sido expulsados por los '
campesinos.

Estos enfrentamientos '
se han dado desde ya mucho
tiempo. La Dictadura actúa
apoyando a Musa Telles, re
primiendo y arrestando a
muchos campesinos.

En 1973 los campesinos'
"oficialmente" ganaron un
conflicto en la justicia, y
quedo establecido que las
tierras del latifundista '
corresponden solamente a '
40 mil de las 254 mil que
el reivindicaba. Pero los
campesinos, hasta hoy le
han dado su respuesta: ba¬
las .



DE LO QUE
TIENEN MIEDO

En el mes de febrero pa
sado, la divulgación de
un documento de la Diré -

cción de Seguridad e Infor
maciones del Ministerio de

Educación^y Cultura, se 1
transformó súbitamente un
centro de comentarios y '
discusiones.

El documento, divulgado
con el titulo "como traba¬
jan ellos", tiene la vir -
tud de lanzar una luz so -

bre factores importantes 1
de la coyuntura que vivi -
mos. Eso ocurre ya en la
misma firma del documento,
que muestra la independen¬
cia de los organismos re -

presivos (y la existencia1
de estos en cada ministe -

rio)-y demuestra su oposi¬
ción o por lo menos su dis
gusto frente a cualquier T
politica de "deshielo",aún
que sea bajo control y en
los limites a que se propo
nen los sectores "legalis¬
tas". Pero, mis que esto ,

el documento, paralelamen¬
te a las ridiculas declara
ciones que recuerdan los
tiempos más obscuros del
macartismo y de la "guerra
fria", pone en evidencia '
algunos aspectos de la re-
mobilizacion de la pequeña
burguesia en Brasil, con '
una claridad tal que el d£
cumento deberla ser llama¬
do: "de que tenemos miedo i'

"Las organizaciones iz¬
quierdistas vienen inten -
tando conquistar el apoyo1
popular atraves de la iden
tificación de sus objeti -
vos con las necesidades y
aspiraciones del pueblo...
...simultáneamente buscan1
debilitar el gobierno por
medio de la propaganda de
descrédito en sus objeti -
vos, en sus lideres y en
sus seguidores, intentando
postrar que el régimen 1
constituido es incapaz de
preservar la ley y el or -
den y de proteger a su po¬
blación

En rápidas lineas aquel
organo represivo, viene de_
mostrar la comprensión de
los riesgos que trae para
el "orden constituido", la
tendencia de ciertos secto
res decisivos de la izqui¬
erda en el sentido de rom¬
per su aislamiento através
de un proceso de integra -
ción a las luchas popula -

res, educándolas por medio
de su propia experiencia '
de lucha y de la agitación
y propaganda revoluciona -
ria. Pero en el análisis '
de cada sector él va aún
más lejos cuando especifi¬
ca el modo como esta ten -

dencia de la izquierda ti£
ji.o una correspondencia en

el propio proceso de remo-
bilización y luchas de de¬
terminadas capas y muestra
que en todo ese tiempo, la
Dictadura, de hecho,no ha
conseguido ampliar decisi¬
vamente sus bases sociales
aún_en el campo de la pe -
Iqueña burguesia.

Este documento fué di -
vulgado por innúmeros dia¬
rios, periódicos y revis -
tas, y ridicularizado por
algunos de ellos, como en
el caso de la revista "Ve¬
ja", mostrando, ¿quién sa¬
be? el nivel a que llega '
la "infiltración en los or

ganismos de prensa".
La contribución que sig

nificó este documento para
la divulgación de la lucha
de resistencia a la Dicta¬
dura militar, para su de -
nuncia y para la ridicula-
rización de los Organos de
seguridad, bien podrían 1
apuntar(talvez?) que este
documento fué preparado '
por^elementos comunistas 1

ir "librados en los or-anoa
•le seguridad del Ministe -
rio de Educación^

Ahora hay que esperar '
que los "enmaradas" "infil
trados" en los servicios T
de seguridad del Ministe -
rio del Trabajo nos hagan'
un trabajo semejante, re¬
cogiendo las reivindicacic
nes levantadas en aquel '
sector y demostrando cuan¬
to las pequeñas luchas par
ciales y huelgas localiza¬
das son "un real peligro '
para la dictadura militar'
y el equilibrio del capita
lismo en Brasil".

Pero dejemos que el pro
pió "servicio de seguridad
trate de explicarlo. Aqui
republicamos un trecho de
este docum^,ento(relativo '
al ME) que sera para noso -
tros .más un instrumento '
de trabajo para la divulga
ción de la lucha del pue -

blo brasileño.

PARTES DEL DOCUMENTO
"EN EL AREA DE LA EDUCA¬
CION"

a) Cuerpo Discente
"Las publicaciones estu

dantis constituyen uno de
los puntos vulnerables a
la infiltración ideológica
comunista, que, bajo for -
mas sutiles o directas, '
abordan temas que provocan
la polémica, el desconten¬
tamiento, la conducta nega
tiva".

"Los panfletos realizan
una intoxicación progresi¬
va de los universitarios ,

que los predispone al re -
clutamiento subversivo y a
la agitación estudantil
Los temas, o "banderas"que
más han aparecido en los
últimos panfletos distri -
buidos son los siguientes:
- El desempleo existente -r
que lleva inumeras famili¬
as al hambre y a la mise -
ria.
- El alto costo de la vida
-que imposibilita mejores'
dias para el pueblo brasi¬
leño.
- El presupuesto reducidos
pare la educación y la sa¬
lud, que están en contras-
je con el elevado presupu¬
esto en favor de las FFAA.
- La enseñanza al nivel su
perior, con la reforma unT
versitaria, que va a qui -
tar derechos de los estu -
diantes en los criterios '
íel ciclo básico.

- Los excedentes: que de '
acuerdo con el Ministerio'
de Educación y Cultura, ya
no existen, pero dejaran '
de ser estudiantes, sin d£
recho a entrar en la Uni -
versidad, por falta de va¬
cancias.
- Las becas de estudio,tra
bajo, mantención, que no
satisfacen a las necesida¬
des de los estudiantes.
- La enseñanza pagada: una
nueva manera de desangrar'
a las familias brasileñas.
- La transformación de las
unidades de enseñanza en
fabricas de mano de obra '
barata para las grandes em
presas, en vez de dar una
formación técnico cientifi
ca.
- El terror provocado por
el decreto 4-77: que es '
otro fuerte instrumento '
de la dictadura militar.
- La ley 5-540/68, que ,
intentando desvincular la
representación estudantil'
de*los colegiados de los
DA y DCE, busca, de esta
manera, debilitar las acti
vidades de los estudiantes
en sus directorios.
- El acuerdo MEC/USAID : '
"Mascara de Intereses Ex -
tranjeros".
- El "vestibular funil" '
(examen de admisión "embu¬
do"): que permite la ins -
cripción de muchos y ofre-
-sigue en la prox. pag.-
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ce a pocos la oportunidad'
de ingreso a la Universi -
dad.
- La "dictadura militar" :

que se desespera en campa¬
nas demagógicas para ilu -
dir al pueblo, presentando
constantemente los llama -

dos "proyectos impactos"' '
como el Funrural, el Protjí
rra, el PIN y el PIS.
- La cultura: que esta ob£
tacul'izada por la dictadu¬
ra, "ya que la marcha de '
los acontecimientos revela
un acentuado agravamiento'
de la problemática referen
te a los derechos ya la
vida de la persona humana'
en Brasil".
"La distribuci&n de es „

tes panfletos es hecha as¬
tuciosamente, con un inme¬
diato aprovechamiento de
las oportunidades, tales 1
como ocasiones festivas, '
confraternizaci&n de estu¬
diantes y semanas de estu¬
dio.

"Las publicaciones son
editadas, en la mayoria ,

bajo la responsabilidad de
los directorios académicos
y los directorios centra -
les de estudiantes, sin co
bertura legal.

''Lós subversivos utili -
zan los periódicos de los
directorios, supuestamente
legales, que circulan como
vehiculo de sus ideas, te¬
niendo en vista que ni '
siempre estas publicado -
nes son censuradas previa¬
mente por autoridades com¬
petentes, las cuales , al
contrario, se omiten.
"Al lado, constatamos '

también el enajenamiento 1
de\la juventud estudiantil^
en las manifestaciones po-
liticas (dégase "politica'
burguesa").

"Observamos que los ele¬
mentos de ideologia comu -
nista se rearticulan atra-
ves de encuentros naciona¬
les ilegales, afin de ha -
cer nuevos contactos, am -

pliar sus bases de actúa -

ción y reclutar nuevos ele
mentosí..

...b)Cuerpo Docente...

...En la tentativa de ree^
tructurar el movimiento eq
tudiantil, los subversivos
buscan entendimientos con

personalidades que repudi¬
an la politica del actual1
gobierno. Los profesores •'
que tengan sus ideas con -
trarias con los del adver¬
sario, aparecen en primer'
plano. Asi se explica el
hecho de que muchos profe¬
sores universitarios pre -
fieren el puesto de jefes1
de departamento al de rec¬
tor o director, visando la
oportunidad de un mayor '
contacto con los alumnos.

Se verifica aún con '
gran incidencia la omisi&n
de profesores, rectores y
otras autoridades educado
nales en el trato de asun¬

tos relativos a la infi] -

tración comunista.
Los profesores adeptos'

de la ideologia comunista'
buscan tener acceso a los
cursos de post-graduacién,
visando mayores posibilida
des de adueñarse del régi¬
men de trabajo establecido
en las Universidades por '
la Copertide (Comisión Per
manente de Tiempo Integral
y Dedicación Exclusiva) y
Concredite (Comisión CordiL
nadora de Tiempo Integral'
Exclusivo).

Otra arma de los comu -

nistas es poner a profeso¬
res de tendencias ideologi
cas comunistas en las cate
dras de las diversas Uni -
versidades brasileñas y en
el ramo de la Antropología
Cultural o de cargos de li
deranza, que proporcionen"1"
una acción de base más efi
ciente.

Debido a su recente im¬
plantación y consecuente '
dificultad de ligazón en -
tre los dispositivos lega¬
les y los procedimientos '
para la ejecución de los
programas establecidos,las
cátedras de Educación Mo -

ral y Civica, en la ense -
ñanza media, y Estudio de
Problemas Brasileños, al '
nivel universitario, viene
transformándose en uno de
los puntos más visados por
los comunistas, para, atra
vés de ellas, divulgar sus
ideologías politicas.

Constantemente, tomamos
conocimiento de que algu -
nos profesores eligen para
sus clases temas completa¬
mente desvinculados de la
disciplina, provocando dis
torsiones, las más varia -

das, en los conceptos mora
les, politicos y sociales"1"
actualmente vigentes en el
Pais, además de establece-
ren curriculos elaborados'
por ellos mismos y adopta¬
ren para uso en clase, pu¬
blicaciones no recomenda -

das ni autorizadas por los
órganos oficiales de ense¬
ñanza.

PROTESTA EN

HOSPITAL-

ESTUDIANTES

DE LA MED-USP

EN HUELGA

£ Los alumnos del 5t0 y
6 año de la Facultad de
Medicina de Sao Paulo (360
internos) empezaron una '
huelga en el dia 15 de mar
zo.

Ellps y los médicos re¬
sidentes son los encarga -
dos de la asistencia a los
enfermos del "Hospital das
Clinioas", durante su pe -
riodo de práctica.

La huelga comenzó para
presionar la obtención de
varias reivindicaciones.La
principal de ellas es la.
definición de la categoria
practicante.

Para ellos, ser practi¬
cante es un derecho de los
internos del 5ro y 6™ y
de los médicos formados '
por la Facultad. Exigen pa
ra eso un nuevo proyecto T
de reglamento de la Comi -
sión de Administración de
los Servicios de Practican
tes.

La lucha se dá contra '
el reglamento de 1973» que
establece el critério de '
selección para admitir a
los practicantes en el Ho£
pital das Clinicas.

Por ese reglamento, al¬
gunos médicos formados por
la Universidad de Sao Pau¬
lo (USP) en el año pasado
no fueron aceptados en la
residencia del Departamen¬
to de Neurosiquiatria. La
no aceptación es basada en
el reglamento de 1973.

Los internos en huelga'
exigen la admisión incond¿
cional de eses médicos y
la reglamentación de la r¿
sidencia como CURSO DE ES-
PECIALIZACION, dado por la
USP, y el fin del examén 1
de selección.

AYUDE A REORGANIZAR
NUESTRA CORRESPONDENCIA
—Recogiendo direcciones de publi¬
caciones revolucionarias,
—Remetiendo direcciones de compa¬
ñeros que ya recibian el periódico

... esta es la condición para orga
nizar nuestra distribución y inter
cambios de publicaciones, debate y
eoordenacion de -la lucha con compa
ñeros de todo el mundo.
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-DEBATE-

LA DICTADURA
MILITAR
DE MEDICI
A GEISEL

El texto-que sigue era parte de un aná¬
lisis que quedó interrainado hasta ahora
Lo habiamos hecho en el interior del Grupo
de Apoyo a Politioa Operária en Chile con
el objetivo de contribuir a una discusión'
hecha por los carneradas del interior ( de
Brasil) sobre el carácter de las luchas po
liticas actuales en el pais. Los sucesos T
de septiembre en Chile nos impidieron de
seguir el trabajo como pensábamos.

Nosotros lo retomaremos_aún. Pero cuan¬
do los compañeros de Campaña nos lo pidie¬
ron para difundirlo como está ahora hemos'
creido que - sin perjuizo de su posterior'
continuidad - valdria la pena ponerlo ya
a servicios de un debate en la izquierda.

Hecho al interior de una discusión co -

lectiva, aprovechamos la oportunidad abier
ta por los compañeros de CAMPANHA para de¬
dicarlo a la memoria de nuestro carnerada '
Sergio, fuzilado por los fascistas y cuyo
sangre se mezcló en el Mapocho con tantos'
obreros y combatientes hermanos en Chile.

Marzo 197^.
Raúl Villa.

No fueron pocos los que arquitectaron '
planes para intervenir en la sucesión de
Garrastazú, pensando influenciar en la indi
cación de un general mós "democrático" o,al
menos, en la inclusión de medidas más libe¬
rales en el programa de aquel que fuese el
ungido por el Estado Mayor de las Fuerzas '
Armadas. El anuncio de que el general Gei -
sel fuera el escogido, hecho por Medici el
18 de junio, puso por tierra todos los sue¬
ños vanos. Todos los complicadísimos esque¬
mas en que se dividia el MDB, sobre las po¬
sibilidades de "intervenir" en el proceso ,

(en realidad, no se trataba de intervenir '
sino de aparentar hacerlo para intentar au¬
mentar su minguado crédito junto a las cla¬
ses dominantes y junto a su eventual masa '
de electores) se reducieron a nada en el '
exacto momento en que el actual jefe de la
dictadura militar daba simultáneamente por
aberta y cerrada la cuestión sucesória.

Esa situación, que puso en ridiculo los
planes de "apoyar un candidato factible" pa
ra "mejorar las condiciones para una redemo
cratización", no invalida de ninguna manera
la campaña llevada por sectores de la iz -

quierda, que tomaron el problema sucesório'
como un blanco para la desmitificación del
régimen y la agitación politica general. La
izquierda revolucionaria nada tiene a ver
con el abstencionismo politico y no se desa
nima frente a la aparente omnipotencia de
un general que se dá al lujo de "avisar" a
un pueblo de 90 millones de individuos, que
él y sus colegas ya resolvieron su destino'
politico. Pero, la politica de la izquierda
proletaria, diferentemente de todas las for
mas de oposición burguesa o pequeño burgue¬
sa, se hace a partir de la organización de
la clase obrera y de las masas explotadas y
no de los pasillos de los congresos de fa -
chada. Por eso, su tarea ahora no era la de
"intervenir" en la elección del sucesor o
de su programa de gobierno, sino de aprove¬
char las brechas abiertas por las discusio¬
nes en la camarilla gobernante para intensi
ficar la agitació i politica y asi reforzar"1"
la fusión entre la organización elemental '
de las masas y los objetivos políticos de
la lucha contra la dictadura militar do '
.grande capital.

Hace dos años que los proyectos de "ins
titucionalizaoión" y legitimación del regT
món introducen conflictos en el bloco domT
nante, y tales conflictos fueron cataliza¬
dos por el problema sucesório. Las divisio
nes en el seno de la oficialidad y de los
portavoces del gran capital abrieron las
brechas por donde pasaron las manifestacio
nes de la oposición burguesa y la vuelta-_,T
de un movimiento democrático de la pequeña
burguesia. Esas fueron las condiciones en
las cuales se colocaba la intervención po¬
líticas de una oposición proletaria que se
está reaglutinando. Y es en ese sentido '
que cabe la pregunta: ¿ en que mudan las '
condiciones de lucha con la elección del
sucesor de Médici?

Está claro que el simple cambio de gene
rales de turno no altera las condiciones T
de organización y conciencia de las masas'
y no es en ese sentido que cabe la pregun¬
ta. Nosotros nos referimos aqui, basicamen
te a las condiciones politioas nacionales"1"
donde pesan las divisiones y alianzas en
la clase dominante, su programa de gobier¬
no, sus perspectivas.

Para enfrentar la cuestión, veamos pri¬
mero cual fué exactamente el sistema poli-
tico que las clases dominantes obtuvieron'
y consolidaron en el periodo de Médici y
las tendencias politicas que se depuraron'
en ese proceso de consolidación y, final -
mente, las condiciones y perspectivas eco¬
nómicas que se abren para la continuidad '
del régimen.
EL SISTEMA POLITICO Y SU PROCESO DE CONSO¬
LIDACION.

En el gobierno de Garrastazú, la dicta¬
dura militar conformó el sistema politico'
que ya habia anunciado con el "Acto 5" en
diciembre de 1968. Porque, efectivamente ,

como ya caracterizó un compañero, el "Ato'
5" marca un punto de "no retorno" en el '
proceso de derrota iniciado en 1964.

De 64 a 68, vivimos el proceso de apla¿3
tarniento de los centros de resistencia a
la dictadura militar, que la atacaban des¬
de posiciones consolidadas en el interior'
de importantes, sectores sociales: sea de
capas golpeadas en 64 y/que reaccionaban '

-sigue en la prox. pag.-
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-sigue en la prox. pag.-

(principalmente o movimiento estudiantil),
como lideranza de un amplio movimiento de
la pequeña burguesia urbana radicalizada ,

pero también lideranzas obreras, que se ve
organizaron y volvieron a la lucha en 67
arrastrando los sectores más avanzados de
la clase), sea de capas que apoyaron el '
golpe y se vieron desiludidas por sus re -
sultados (sectores populistas de la burgue
sia y las más distintas fracciones del me¬
dio capital y del latifundio, expresados '
por los viejos partidos de la 3— republicql
De 64 a 68 el régimen es "contestado" nue¬
vamente por todas esas fuerzas que crecen'
hasta el auge en este último año (1968).La
dictadura militar se afirma derribando una

por una las ofensivas más directas de los
opositores, y en ese proceso, va sustitu -

yendo las viejas instituciones burguesas '
por las nuevas del régimen militar: la he-
gemonia de la oficialidad sobre los parti¬
dos politicos, la supremacia de la justi -
cié militar sobre la civil, el poder de '
las "cassacoes" (anulación de los derechos
politicos de una determinada persona) y de
liberaciones arbitrárias en lugar de los '
mecanismos electorales burgueses. Pero,ha£
ta diciembre de 68, el sistema politico de
la dictadura militar aun convive con una 1
relativa autonomia de las instituciones ci
viles de la burguesia - sus partidos, el
poder judicial y el legislativo, la prensa
- que buscaban aún la "redemocratización "
con la vuelta de los generales a los cuar¬
teles. Frente a la ascensión de una oposi¬
ción estudiantil y obrera, que mostraban '
claramente que no entrarian en los canales
del populismo burgués, este pierde la fuer
te atracción que tenia para la gran burgu£
sia y, por otro lado, muestra el peligro 1
de cualquier contestación de masa. Asi, el
"partido militar" impone su modelo con el
"Aito Institucional n° 5" en 13 de diciem -
bre de 1968.

De esa manera, lo que hace el régimen '
con el "Aeto 5"i no es propiamente crear un
nuevo modelo politico de dominación. Este
ya existia desde 1964: consistia en la di¿
tadura militar, con el régimen discriciona
rio de los "atos institucionais", la hege¬
monía militar con los oficiales como ins -

frumentos legitimos de la dominación capi¬
talista. Lo que hace el "Ato 5" - y en eso
consiste toda su importancia - es depurar
ese modelo de los resquicios civilistas '
que lo envolvian e impedian su pleno desa¬
rrollo.

Desde su misma implantación, el modelo
politico impuesto en 1964 y consolidado '
después del "Ato 5"i fué caracterizado por
la política obrera como una dictadura abi¬
erta e indirecta de la burguesia. Esa for¬
mula quiso resaltar la diferencia con la
forma de dictadura directa y disfrazada de
la república burguesa que la antecedió.

Con ella la burguesia imponia su domina
ción directamente. atraves de sus distin -

tos representantes - cada sector represen¬
tando sus diferentes fracciones. Y esa do¬
minación era disfrazada por una legitimi -
dad institucional que, siendo creada para
permitir la explotación capitalista, apa -
rentaba neutralidad y subordinación al si¿
tema legal "igual para todos". Este siste¬
ma, más amplio, permitia una participación
subalterna de los trabajadores, para "inte
grarlos". Con la dictadura militar, la do¬
minación burguesa pasó a ser indirecta , o
sea, ejercida por el estamiento militar 1
que comanda la politica necesaria para el
desarrollo capitalista sin someterse a las
distintas expresiones parciales de la cla¬
se burguesa, e abierta, o sea, nada escon¬
de que se trata de unrégimen opresivo y
discricionário.

Pero, ese cam'bio^en la forma de domina¬ción envuelve también necesariamente cam -

dios en relación al peso que corresponda a
cada capa social en el poder politico.

El régimen politico brasileño posterior
• a 64 es- tanto cuanto el anterior - una '
dictadura de la burguesia. Pero en 64 se '
alteró el peso de cada fracción de la cla¬
se dominante en el poder politico.

Antes de 64, bajo la forma de "democra¬
cia representativa", el capital medio, la
burguesia agraria y el latifundio tenian '
un gran peso en el mecanismo de decisión ,

principalmente atraves del poder legislati.
vo. Dinutados y senadores elegidos por los
más diversos cúrrales electorales, expresa
ban las lideranzas locales. Por ese canal"1"
manifestábanse las distintas fracciones de
la burguesia con una supervalorización del
latifundio, por su control del "voto de ca
bresto" (voto obtenido mediante coacción ,

politica o económica, empleado principal -
mente en el campo). Ya el poder ejecutivo'
reflejaba más directamente la opinión pu -
blica de los grandes centros, y, por eso '
mismo, expresaban el peso de las grandes '
fortunas que manipulaban las maquinas poli
ticas y los medios de comunicación. Sus me
diadores eran los politicos populistas que
se equilibraban entre las vagas aspiracio¬
nes populares, de las cuales se hacian por
tavoces, y los aparatos partidarios y meca
nismos del gran capital a que tenian que
servir en ultima instancia.

La combinación del coronelismo rural '
con el populismo urbano constituía el pro¬
ceso politico brasileño, pero esta formula
ya mostraba sus limitaciones históricas al
comienzo de la decada del 60. Por un lado
el coronelismo venia en franco retroceso ,

en consecuencia de la crisis del latifun -

dio y diluición del poder local. De otro
lado, lo que es más importante, er~pbpuli¿
mo "dependia de la capacidad de la clase do
minante - através de sus mesias - de tute¬
lar el electorado de los grandes centros '
urbanos. El grado de autonomia atingido '
por el movimiento de masas y el tipo de s£
luciones que madura en el sector hegemoni-
co de la burguesia, terminara con las posi
bilidades de ese modelo de manipulación pjo
litica. Pero lo que hay de importante para
retener aqui, es que la hegemonia económi¬
ca del gran capital industrial y financero
- que se afirmara en el gobierno Juscelino
- al nivel politico tenia que expresarse
indirectamente y no por medio de represen¬
tantes directos, suyos. Expresábase indi -
rectamente en la medida en que el poder p£
litico tenia que responder a las exigen -
cias de los centros motores de la economia
y, antes de eso, por el poder de las fortu

■

ñas en la elección de los candidatos y el
éxito de las campañas electorales.
_ El golpe de 64 crea las oondiciones pa¬
ra que la hegemonia del gran capital se ex
prese en su plenitud en los mecanismos de"1"
la vida politica. Ahora los ejecutores de
la politica no tendrán el contrapeso de '
los representantes de las distintas fracci
ones de la clase dominante y hasta de re -

presentantes populares enquistados en el
legislativo. El mismo legislativo pierde '
todo su poder. La tecnocracia y la oficia¬
lidad militar ejecutan la politica burgue¬
sa sin necesidad de consultar los intere -

ses inmediatos de cada sector de clase. Y
sus pasos coincidirán con un sector de la
burguesia: exactamente aquel" que no reposa
en uno o en otro momento particular de la
reproducción del capital pero es su expre¬
sión más abstracta; el capital financiero.
Los grandes conglomerados se caracterizan'
exactamente por dispersaren sus intereses'
en bancos, agricultores, industrias de di£
tintas ramas, comercio exportador o super¬
mercados, etc. Si alguna rama entra en cri
sis, sus capitales se desplazan automática
mente hacia donde la tasa de ganancia es
más compensadora. Asi, los intereses de '
esas corporaciones Sestarán en el sistema '
como un todo y - más particularmente - en
sus condiciones de monopolio.

En ese sentido, la politica económica '
-viene de la pagina 19-
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de la dictadura militar se inicia con una

aparencia bonapartista pero gana su confor
mación final como con la marca nitida de
defensa de los intereses del capital finan
ciero. Y es significativo que el propio ca
pital financiero también gana sus feicio -

nes maduras como resultado del proceso, ya
a partir de 1969-

En el periodo Castelo las medidas de '
austeridad del gobierno militar parecian '
golpear los más deiversos sectores de la
clase capitalista para recuperar las condi
ciones de reproduceién ampliada del capi -
tal. En el periodo Costa e Silva, hasta d¿
ciembre de 68, la dictadura militar inten¬
ta una politica más abierta a los distin -
tos sectores de la burguesia, tanto al ni¬
vel politico - con los ensayos de "apertu¬
ra" - como económico - más créditos y fi -
nanciamientos, por ejemplo. Pero a partir'
de 1969 y claramente en el periodo de Médi
ci, las medidas para la recuperaci&n econo
mica se revelan claramente como protección
directa al capital fianciero. La politica'
económica concentradora y pró-imperialista
no es reciente y se afirma desde que la '
nueva etapa de acumulación, que tiene por
eje sectores de bienes de capital y de con
sumo durable, comenzó a ser enfrentada en
un proceso de integración subordinada con'
el capital imperialista a mediados de la
decada de 50- Pero fué necesário el golpe'
de 64- para eliminar de las palancas del p£
der las representaciones del capital medio
para que tal politica económica pudiera ha
cerse de la manera más coherente. Y fué en
el gobierno Médici que las grandes corpora
ciones - que ya venian imponiéndose - van
a poder disfrutar en su plenitud de la si¬
tuación, gracias a los resultados efecti -
vos de la recuperación de la crisis desde
68, y gracias a los mecanismos de cónsul -
tas y planificación através de Delfin Ne-
tto. Además de eso, la superación de las
divisiones interburguesas produzidas en 68
crea mejores condiciones para una coheren¬
te politica monopolista -abierta al imperia
lismo, que no se descuida de un minimo de
racionalidad interna necesária.

La gloria de Médici - que le valió los
honores que recibió de la clase dominante-
viene de haber sido el quién presidio la '
fase de expansión (el "milagre"), del '
aplastamiento de la resistencia armada de
la izquierdá", de la unidad de la gran bur¬
guesia, del silencio del capital medio, de
la neutralización de la pequeña burguesia'
(con la ideologia y la practica del consu-
mismo) y el aislamiento del proletariado.

Con Médici, la DM (dictadura militar) '
impone la unidad en la burguesia en nombre
de la "guerra a la subversión" y los supre
mos intereses de la seguridad interna son
invocados para retirar cualquier resquicio
de la autonomia de las expresiones civiles
de la clase dominante. Para el capital me¬
dio, el resultado fué desastroso, pues las
medidas concentradoras de la monopoliza
ción a sus expensas ya se hicieron sin que
tuvieran cualquier posibilidad de resisten
cia. Pero, para el conjunto del gran capi¬
tal, los resultados extraordinariamente fa
vorables de la expansión retiraron cual -

quier importancia a las reivindicaciones '
legislativas levantadas por las oposicio -
nes burguesas en 68. Recuerdese que en ese
año las más respetadas figuras de las fi -
nanzas, - de Magalhaes Pinto a Moreira Sa¬
lles - conspiraban por la vuelta de los mi
litares a los cuarteles. Sus bocas fueron'
silenciadas, no por los "shocks" electri -
eos de la policia politica - método utili¬
zado contra la izquierda - pero simplemen¬
te por los valores crecientes' de sus ganan
cias y de sus cuentos bancarios.

El efecto en la pequeña burguesia debe'
haber sido más contradictorio que parece a
la primera vista, y es muy probable que mu
chas capas de una pequeña burguesia tradi¬

cional 'layan seguido arruinándose aún en '
el proceso "e exoansión. De todas maneras,
sus sectores más dinámicos, más politiza -
dos e ilustremos, más modernos - los tecni
eos, emileados en las grandes compañias de
industries, servicios, bancos - se benefi¬
ciaron gr: ademente, ■ con sueldos crecientes.
I eso, -;ás le represión y más la derrota '
le la guerrilla urbana, sirvieron para ale,
jarlos de la actividad de la izquierda, a
la cual hablan prestado su apoyo.

La ofensiva general contra la izquierda
y el repliegue de la pequeña burguesia de,
jó aislado al proletariado, frente a la re
presión y a la desarticulación de las nue¬
vas formas de organización que venia crean
do desde 57>.

Esa fué la hazaña del general Médici ,

quién salió de los servicios de informa -
ción del régimen para presidir el depurado
"milagro brasileño". Esas conquistas,todas
se consolidaron en el periodo comprendido'
entre los años de 1970 y 1971. Pero una pi
eza-olave de este sistema es su aparato re
presivo para impedir la resistencia más T
elemental de los trabajadores, para callar
o intimidar cualquier protesta politica,pa
ra impedir cualquier alternativa, dentro y
fuera de la clase dominante. Por eso, ni
aún el mismo "gerente" del milagro podría
controlar su aparato represivo, que creció
y ganó autonomia politica dentro del siste
ma. Y efectivamente, lo que hay de signifi
cativo en ese sistema es que, cuando Médi¬
ci golpea el sector que utiliza el control
del apararo represivo para crear una Base■
propia de poder politico, abre el periodo'
de divisiones y contestaciones en el regi-
mén.

LA CRUZADA PIÑAL DE MEDICI

El gobierno Médici termina el año de 71
imbestindo contra su "ala dura" y pasa el
año de 72 conteniendo a su "ala institucio
nalizadora". La primera campaña se desarro
lia con una rapidez tal que haria olvidar"1"
la fuerza anterior fie eses sectores.

Aún en octubre de 1970, en la euforia '
de los grandes Índices de desarrollo, de
las victorias seguidas contra la guerrilla
urbana y de los efectos entorpecedores de
la "copa del mundo" de fútbol, los^apara -
tos represivos impusieron contra Médici he
chos consumados que impugnaron su" "campaña
institucionalizadora", en torno de las ele
cciones de aquel año. La organización de
una extraordinaria redada policial para
arrestar más de 3 mil personas, muchas de
las cuales, destacadas figuras de la poli-
tica burguesa, perjudicó toda encenaci&n '
de-"apertura politica" armada por Médici y
su grupo. La "linea dura" asi aprovechaba'
la importancia del aparato represivo que
controlaba para delimitar el cuadro de al¬
ternativas del jefe de la dictadura.De ins,
trumento clave para la consolidación . del
sistema politico, el aparato represivo pa¬
sa a ser naturalmente un elemento perturba
dor de la centralización e institucionali-
zación.

Pero un año después, en noviembre de '
1971, Médici se lanza con éxito contra los
cabezas de la "linea dura". La resistencia
armada de la izquierda ya estaba nitidamen
te derrotada y el asesinato de Lamarca en
setiembre fuera un símbolo bien expresivo'
de tal derrota. Será apoyado en eses resul
tados que Médici se vuelve contra nuevos '
vuelos aventureros de la "linea dura".Cuan
do el jefe del servicio de inteligencia de
la Aeronáutica, apoyado por el comandante'
de importante zona aerea y por el mismo mi
nistro de Aeronáutica desencadena nuevas T
torturas "indiscriminadas" (evidentemente'
del punto de vista del mismo régimen) y a-
menazan matar un gran numero de políticos'
liberales "burgueses, Médici vuelve todas
sus fuerzas contra ellos y, de esta vez ,

sale victorioso. Marcio Meló, Burnier y De
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!lamara, los 3 cabezas, son demitidos y es¡desmontado su esquema politioo.

Esa calda de la "linea dura" habia sido
ino obstante, preparada por toda la evolu -

¡ci&n politica del año de 1971. Ya en enero
Médici iniciara cambios en los mandos del
II y IV Ejercito, que prosiguieron hasta 1
'montar un esquema seguro, contando con el
apoyo de todo un sector sensible a las re¬
clamaciones legalistas de la'gran burgue -sia contra los "excesos" de los militares'
(se trata del sector legalista que se aglutinara después, en forma independiente, entorno a los castelistas). De otra parte ,las antiguas bases de Albuquerque Lima,hu¬érfanos con su deserción politica (paso pacifica y vergonzosamente a la reserva, en
marzo de 1971), fueron tocadas por la ideo
logia nacionalista de Médici que, si no Tiba alien de la verborrea patriotera , era
suficiente'para absorber el inofensivo na¬
cionalismo albuquerquista. En marzo toman'
pose los nuevos gobernadores que también '
completaran el cuadro politico militar del
grupo Médici.

Las insatisfacciones de la burguesia '
frente a la autonomia irresponsable de su
aparato represivo atingirán un punto de ca
si saturación en agosto, cuando es muertoT
en torturas el hijo de Lanari, importante'
industrial de Minas Gerais. El hecho provo
ca manifestaciones de ostensivo desagrado'de parte de varias figuras de la gran bur¬
guesia que, hasta entonces, solo Sabia te¬
nido palabras de elogio para la eficiencia
de las Destias sádicas de la OBAN. Las ma¬
nifestaciones abiertas ya habian sido pre¬
paradas por algunos cambios importantes :
en febrero D. Agnello Hossi, servil a dic¬
tadura militar, es substituido en la Jefia¡de la Conferencia Nacional de Obispos por
D. Ivo Lorscheider, que inicia una linea
de denuncias de los abusos politicos y eco
nomicos del regimén. En marzo, un ministro
del STF - Arauto Lucio Cardoso - se demite
como protesta por la situación. En Julio '
es el mismo Roberto Campos que pide la ins
titúcionalización del regimén con base a
la Constitución de 1967.

Pero desde entonces Médici
. conduce su '

actuación politica en dos frentes. En el '
sentido de desmontar hasta el" final al es¬
quema de la "linea dura" y en el ataque a
las embestidas de las tendencias legalis -
tas de algunos de sus aliados en el otro '
frente y que podian poner en peligro el '
carácter.naturalmente discricionario del
regimén. En setiembre, cuando el Jefe de '
la Escuela Superior de Guerra - general R£drigo Otavio - invita a una conferencia al
obispo D. Avelar, quién pregona la' democra
tización, es demitido de su puesto. En no¬
viembre será la vez de los Jefes de la Ae¬
ronáutica, por motivos opuestos.

La linea dura es efectivamente desarti¬
culada en ese momento. Eso no quiere decir
que el aparato represivo haya perdido su
peso: el Escuadrón de la Muerte sigue exis
tiendo, la OBAN y la CODI siguen asesinan¬
do prisioneros politicos. Pero, en primer
lugar, algunos de sus crimenes más ostensi
vos y desnecesários politicamente pasaron"1"
a ser investigados (y vátios miembros del
Escuadrón de la Muerte fueron con eso con¬

denados) lo que, evidentemente, desestimu¬
la acciones desenfrenadas| en segundo lu -
gar el aparato represivo dejó de ser una
base sobre la cual se levantaba una alter¬
nativa propia de poder, frente al poder '
ejecutivo, como llegó a acontecer en 1969'
y 1970. Es en ese sentido que consideramos
desarticulada politicamente la linea dura.

Cuanto al sector "institucionalizante",
el es controlado en ese momento, pero su
extensión no permite que Médici lo aplaste.
De diciembre de 71 a abril de 72, el grupo
Médici tiene que enfrentar innúmeras mani¬
festaciones en ese sector, que se habia '
sentido estimulado por la derrota de la li

nea dura. En diciembre es el mismo Jefe T
del Estado Mayor del Ejercito - Souto Ma -
lan - que se declara a favor de un "descom
promiso controlado" de las FFAA con reía -

ción a los centros ejecutivos del poder p£
Utico, y es alegado. En enero, Médici lan
za una declaración desautorizando cualqui¬
er especulación en torno a "eventuales a -
perturas". Y, para mostrar sus perspecti -
vas, ordena una reforma en el llamado "Con
sejo de Defensa de los Derechos del Hombre1"
que, entre otras cosas, pasa a tener secre
tas sus sesiones, lo que lo quita cualqui¬
er posibilidad de,al menos, servir de caja
de resonancia para la denuncia de las arbi¬
trariedades militares. En febrero, prohibe
a los politicos y'a la prensa tratar sobre
asuntos relativos a la sucesión hasta el
segundo semestre de 73 (1° que, como vemos
ahora, significo que solo se podria tratar
del problema sucesorio después que este ya
estivese resuelto). En marzo el general Pa
dua da Fonseca, de la IV Región Militar,ha
ce una declaración contra la reelección y
por la redemocratización. También es aleja
do. Las cosas pasan como si los focos lega
listas del ejercito hubiesen accionado ais.
ladamente y, aisladamente, uno a uno, fue¬
sen sufocados por el gobierno. Pero en rea
lidad, nada.indica que pudiese estar en el
proposito de eses generales, una acción '
centralizada para desafiar conjuntamente '
al gobierno. Tal estratégia pondria en ri¬
esgo la unidad del Ejercito, presentando '
posibilidades de divisiones internas y,con
esto, el quiebre de todo el sistema.Bu ac¬
titud pretenderla, antes, la deflagración
de un proceso de discusión y germinación '
de sus preocupaciones en el seno de la ofi
cialidad.

Efectivamente, a pesar de su alejamien¬
to progresivo de los puestos de mando, la
divulgación de un proceso de discusión al
interior de los centros de poder estimula'
una nueva ola de manifestaciones del movi¬
miento democrático de la pequeña burguesia
urbana, que se desarrolla en un crecendo '
hasta el final de este año. En mayo,la hu¬
elga de hambre de algunos prisioneros poli
ticos es captada por la Iglesia, que le da
resonancia y mobiliza a sus bases. En Ju -
nio, documentos de la CNBB, de la OAB, de
la ABI, de Jueces y abogados, obispos, del
sector "autentico" del MDB, de artistas,de
directórios estudiantiles, son divulgados,
teniendo como centro la denuncia del regi¬mén discricionario. Era evidente que la '
brecha abierta en el seno de la oficiali -
dad, fuera captada por diversos sectores '
de las clases medias, que se lanzan nueva¬
mente a la actividad politica, aún que de
forma elemental y cautelosa. En Julio, el
congreso de los metalúrgicos también expre.
sa el mismo clima. Los "pelegos" (amari
líos) sindicales aprovechan también la si¬
tuación para afirmar con mas atrevimiento'
los sentimientos callados de la clase que,
formalmente,_deberian repres entar.

Esa pequeña muestra de disposición popu
lar sirve para estimular una segunda ofen¬
siva de aquellos que poderian ser "interlo
cutores legitimos" en el regimén. En Julio
algunos oficiales difunden el rumor de la
candidatura Geisel como expresión de la '
tendencia castelista. Médici es obligado a
reafirmar la prohibición que pesa sobre '
el tema. Pero de esta vez el ala izquierda
del MDB se Juega en la pugna. Pedroso Hor-
ta divulga una violenta declaración contra
el mismo Jefe de la dictadura. Súmanse '
Adauto Cardoso, después Moniz Aragao y Cor
deiro de Parias. Esa combinación de una T
oposición de la clase media con una mili -

tar no podia ser tolerada. Separadamente ,
ambas eran impotentes. El populismo de.las
clases medias tiene un programa incompati¬
ble con el de la Dictadura Militar y del '
gran capital, pero al mismo tiempo, es in¬
capaz de mobilizar masas para enfrentarlo.
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Por su lado, la oposición legalista al in¬
terior del Ejercito no puede atreverse a
quiebran la disciplina y la unidad de las
FFAA. Pero, sumadas las dos, una estimula¬
ba a la otra a ir más lejos y, lo que es
peor, estimulaban el resugirmiento de opo¬
siciones efectivas a partir del movimiento
estudiantil y del movimiento obrero, bru -
talmente reprimidos desde 1969. Médici y
sus secuaces se lanzan con toda su furia ,

mandando ocupar diarios "respetables" como
el "0 Estado de Sao Paulo" y prohibiendo '
discursos de personalidades como Roberto '
Campos.

La evolución de' los acontecimientos en

el primer semestre de 73 muestran un fenó¬
meno aparentemente paradojal: de las 3 fu¬
erzas que intervinieron en la pugna politi
ca, la más. apagada de todas es la que pars;
ce prevalecer. Mientras el MDB parece desa
rrollarse, agilizándose en el Parlamento y
capacitándose, para ser el portavoz de las
insatisfacciones nacionales? mientras Médi
ci dirige todos los acontecimientos politi
eos importantes, directamente o atraves de
la siniestra persona de Fillinto Müller ,

los oficiales castelistas desaparecen del'
escenario politico. Y no obstante, el pro¬
blema sucesório se encamina en el sentido'
aparente de su victória, con la elección '
del nombre que habian rumoreado desde ha -
cia un año. Pero son artificiales, tanto 1
el "crecimiento" del MDB como el éxito de
los legalistas.

El MDB - atesar de su desmoralización '
ante ±a masa opositora (por sus compromi -
sos umbelicales con el regimén) y ante la
burguesia (por su ineficacia hasta mismo '
para oponerse a las medidas secundarias)se
desarrolló politicamente para servir de 1
eco parlamentario a las insatisfacciones '
generales. El MDB se lanzó en el Congreso,
asumiendo la defensa de los cafecultores y

agricultores en general, presionados por
la politica de precios. Denunciando la es¬
casez de carne y leche. Denunciando la po¬
litica servil de Delfin Netto y defendien¬
do los capitales nacionales postergados
Proponiendo normas más "representativas" '
para el proceso sucesório, etc. Rad.a de '
eso podria ser hecho por los militares le¬
galistas, pues con eso se pondrian fuera '
de la "legitimidad militar". Pero, el pa -
peí del MDB es solo este: ser un eco y na¬
ja más. Frente a la existencia de una gran
opinión publica democrática - reafirmada '
en 1972, como vimos - y aprovechando las
i, reducirlas cor la delicadeza del

problema sucesório, el MDB se afirma como
la expresión legal (y por eso deformad^—jF
disminuida) de los descontentamientos.Pero
frente a las alternativas prácticas, el '
MDB se dividió en múltiples salidas, todas
■•apitulacionistas: espera de un candidato'
oficial para entonces presentarle una "pía
taforina democrática" como condición para
el "apoycf"; votar en blanco; proponer un
colegio electoral más amplio; presentar un
candidato simbólico para levantar banderas
de oposición. Si decimos que aún las posi¬
ciones "intransigentes" son capituladoras,
es porque no preveen la lucha contra el re
gimen, pero solamente - en la mejor de las
hipótesis - una capitalización de las insa
tisfacciones contra el regimén dentro de
sus propios marcos.

Los legalistas se callaron frente a la
ofensiva de Médici. Pero, por un lado,acci
ones sus portavoces civiles - la Arena "ve_
belde" contra el autoritarismo de Filinto.
Por otro lado, no pudiendo oponerse politi
camente al sistema representado por el je¬
fe de la dictadura, se contuvieron en la
consolidación del esquema sucesório.

Dadas las reglas del sistema, Médici no
podria reelegirse, pero tenia el derecho '
de comandar el proceso sucesório. El y su
equipo armaron entonces el proceso de mane
ra a garantir la continuidad del modelo po
litico y económico en sus lineas generales
y también, la mantención de hombres de su
confianza en puestos claves. Con esto, Mé¬
dici se guarda como hombre fuerte y cumple
su misión preservadora, pero pierde la je-
fia del gobierno y - dado el carácter arbi
trario del ejecutivo - Geisel podria usar
su mandato para alterar los comandos monta
dos por su antecesor. Asi, ni Médici es to
talmente victorioso, pues pasa la jefia pa
ra un hombre de las fileras castelistas,ni
los castelistas se imponen como tales, des_
de que Geisel asciende dentro de un esque¬
ma continuista. Es como si la solución del
problema sucesório serviera apenas para '
mostrar 'que el legalismo es principalmente
una arma a ser esgrimida para conquistar '
bases de apoyo, pero no para gobernar den¬
tro del sistema creado por la Dictadura Mi_
litar. Pero, antes de analizar las perspe¿
tivas, veamos más detenidamente las carac¬
terísticas de las tendencias politicas de
la clase dominante.

gullio de 73
(aqui empezarla la secun¬
da parte del documento)

LIBERTAD
R5RALOS
PERIODISTAS
CHILENOS
PRESOS

En la defensa del derecho de prensa del '
pueblo,una de las cosas es la lucha contra la
represión del pueblo chileno.La represión a'
los periodistas de isquierda.los cuales su «
fren todo tipo de arbitrariedades,simplemen -
te i»r el hecho de informar y orientar al pue
blo.Es una tarea de todos los periodistas re¬
volucionarios la lucha por la vicia y libertad
de estes companeros.

Entre las decenas de periodistas presos 1
se encuentran JOAQUIN NAVASAL(director del '
Campanha y jefe de redacción de Ultima Hora )
y MANOEL CABIESIS(director de Pjunto Final y
siembro de la Comisión Politica del MIR).

LIBERTAD PARA NAVASAL Y CABIESIS Y
TODOS LOS PERIODISTAS REVOLUCIONARIOS



LLAMADO A LA
DIEZ MIL REFUGIADOS DE
CHILE ESPERAN EN PERU Y
ARGENTINA, UN PAIS QUE
LOS ACOJA. LA GRAN MAYO
RIA, SIN ESTATUTO DE RE
PUGIADO, CORRE RIESGO,
DESDE LA EXPATRIACION Y
PERSECUCIONES A LA CON¬
DENACION A UNA EXISTEN¬
CIA MISERABLE. ABAJO UN
LLAMADO DEL. COMITE EN
EL CUAL SE ORGANIZAN.

LLAMADO A LA CONCIENCIA DE LOS HOMBRES 1
DEL MUNDO

X. Debido a las severas restricciones de
que es objeto el Derecho de Asilo Políti
co en Chile, de parte de la Junta Mili -
tar Fascista que lo gobierna desde Seti¬
embre de 1973, el intento de asilo en '
una embajada extranjera significa para '
los chilenos perseguidos EL GRAVE RIESGO
DE PERDER LA VIDA.El acceso a las Embaja
das acreditadas en Chile, se encuentra T
bajo la vigilancia y el estricto control
militar de las Fuerzas Armadas, las que
disparan ante cualquier amago de introdu
cirse en ellas en busca de asilo.Por es¬
ta y otras razones, el asilo politico en
Chile se encuentra impedido.

El Consejo Mundial de Iglesias, que '
es el único organismo internacional que
ha demostrado preocupaci&n por este pro¬
blema, ha dado protecci&n a más de 1QOOO
chilenos que han salido de su pais bajo'
la calidad jurídica de 'turistas". Estos
chilenos se encuentran actualmente en si
tuaci&n incierta y irregular en Buenos '
Aires, Mendoza(Argentina) y en Lima(Peru)
a la espera de QUE ALGUN PAIS LES ACOJA
HUMANITARIAMENTE COMO REFUGIADOS, en for
ma definitiva

Desgraciadamente esta humanitaria ges
ti&n del Consejo Mundial de Iglesias s'g
ha convertido en un callejón sin salida
y en una tragedia, a causa de las sigui¬
entes razones:

a) LA ACTITUD HOSTIL DE LOS GOBIERNOS DE
PERU Y ARGENTINA, hacia los perseguidos
chilenos,a quienes niega la autorización
de residencia definitiva en estos países,les aplica cada dia mayores restriccio -

nes a la posibilidad de permanecer INCLU
SO TRANSITORIAMENTE en sus territorios T
mientras se encuentra una solución a pro
blema y, peor aún, amenazan con una de -
portación masiva de perseguidos hacia '
Chile con las consecuencias trágicas y
fatales que es posible prever (y que ya
han comenzado a producirse): CARCEL, TOR
TURA y FUSILAMIENTOS EN LA MISMA FRONTE¬
RA.

Esta situación hará crisis DENTRO DE'
LOS PROXIMOS 30 DIAS debido a que la ma-
yoria de las visas de turismo se encuen¬
tran próximas A CADUCAR, provocándose '
las condiciones para que estos Gobiernos
apliquen las anunciadas deportaciones, '
las que por la comprobada barbaridad de
la Junta Militar Fascista chilena, se '
convertirán en el magnicidio de miles de
chilenos en la misma frontera patria.
b) Los paises latinoamericanos han cerra
do sus fronteras férreamente para los T
chilenos.Incluso se ha llegado, en estos
momentos, a la aberración de negar visas
de turismo a toda persona de nacionali -
dad chilena, lo que significa una SEGRE¬
GACION POLITICA INACEPTABLE Y UNA PER8E-
qnqTO'J r:*vvr'.niDA Y CRIMINAL

SOLIDARIDAD
Respecto a Europa y el resto del mun¬

do, existe una evidente contradicción en
tre las declaraciones líricas que a todo
nivel emanan de los diversos Gobiernos y
organismos internacionales de repudio al
golpe fascista en Chile y de apoyo a los
patriotas chilenos perseguidos, y la DU¬
RA INDIFERENCIA Y EL RECHAZO A LOS CHILE
NOS EN LAS EMBAJADAS ACREDITADAS EN LIMA
Y BUENOS AIRES, con la notable excepción
de Cuba.

o) Hasta hoy. Naciones Unidas no ha desa
rrollado acción alguna que demuestre su
responsabilidad moral de defensa de los
Derechos Humanos, atropellados demencial
mente en Chile, como tampoco de la pro¬
pia vida de estos 10.000 y más personas,
segregadas y perseguidas politicamente ,
incluso fuera de su Patria, por el "deli
to" de haber apoyado e impulsado un Go -
bierno Constitucional, que se caracteri¬
zó internacionalmente por su irrestricta
defensa de los Derechos Humanos y las Ga
rantias Individuales.

¿DEBE ENTENDERSE QUE LA COMISION DE DE
RECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS.NÜ
LE INTERESA 0 NO LE COMPETEN ESTAS FLA -

GRANTES TRANSGRESIONES DE LOS DERECHOS '
HUMANOS .IMPLICITAS EN DICHA SEGREGACION
Y PERSECUCION INTERNACIONAL CONTRA LOS
PATRIOTAS CHILENOS?

¿ES ESTA LA PRUEBA DEFINITIVA, ENTRE '
OTRAS, DE LA ABSOLUTA INUTILIDAD DE LAS
NACIONES UNIDAS Y DE SUS DIRIGENTES^
2. En estos momentos, vivimos en una si
tuación angustiosa y desesperada:
a) CARENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS para
vivienda, alimentación y atención médica
lo que nos obliga a vivir hacinados, en
total promiscuidad, sin la más elementa
les condiciones de salubridad e higiene.
b) La falta de seguridad personal y la
carencia absoluta de futuro, sumadas a
la represión y a la persecución policial
a que estamos expuestos, y que se agrava
día a dia.
c; La mayor parte de nuestros familiares
esposas, hijos, madres, permanecen en '
Chile en una situación igualmente angus¬
tiosa y trágica debido a que, por la au¬
sencia del jefe de familia y a la perse¬
cución política, la CESANTIA, EL HAMBRE
y LA DESESPERACION LES GOLPEA DURAMENTE.

3.Ante la tragedia que vivimos hoy los
demócratas chilenos, aplastados por el
golpe fascista mas bestial y repugnante'
ocurrido en el mundo en los últimos tre¬
inta años, lanzamos nuestro "YO ACUSO" a
la indiferencia de los gobiernos del mun
do y de los organismos internacionales .

A la vez hacemos un ferviente llamadc
a la conciencia solidaria de los trabaja
dores del mundo y al espíritu frate__. sno
de los humanistas, para qúe intervengan'
ante sus gobiernos, ante los organismos'
internacionales, ante los medios de comu
nicación de masas, y ante las autorida -
des religiosas y politfcas, para crear '
un movimiento de opinión tendiente a DAR
UNA SOLUCION MASIVA^ E INMEDIATA a núes -
tra crítica condición actual, victimas '
de la deshumanización y de la burocracia
internacionales. De no existir una solu¬
ción INMEDIATA a este problema, la inmi¬
nente tragedia masiva avergonzará y man¬
chará la conciencia de los hombres del '
mundo, y su responsabilidad histórica re
caerá sobre todos y cada uno de los pai¬
ses, organismos, instituciones y autori¬
dades religiosas y políticas que pudien-
do evitarla, no lo hicieron.

A ELLOS LES CORRESPONDE DECIDIR, NO '
MAÑANA, SINO EN ESTE MISMO INSTANTE , 31
ESTOS 10.000 SERES HUMANOS Y SUS FAMILI¬
AS, TIENEN 0 NO, DERECHO A LA VIDA Y •A
LA LIBERTAD!

COMITE DE I-RE REFUGIADOS CHILENOS(PERU y
ARGENTINA) - Lima, 26 de febrero de 1974


