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En la clase obrera se dinami-
za la vida política legal. Las
elecciones sindicales y el surgi¬
miento de oposiciones, con cha¬
pas huís o menos avanzadas,
son una manifestación de este
fenómeno. Las restricciones le¬
gales llevan a la derrota las lu¬
chas que se mantienen en estos
límites. Pero, la actividad legal
puede ser un punto de partida
importante pata ,1a organiza¬
ción clandestina y- semiclandes-
tina. (Pág. 10).
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politice
sub

imperialista
En la FISA la mayor

atracción fue el Pabellón
de Brasil, con 5.600m2,
haciendo la propaganda
de su "milagro". El pa¬
bellón fue un instrumen¬
to más de la actual

• política subimperialista
brasileña.
La tarea de los brasile¬

ños y todos los latinoa-
nos es denunciar y des¬
mistificar esta propa¬
ganda, impidiendo la
concretización de esta
política.
Lea el artículo Brasil-

política subimperialista
(pág. 5); y la carta de
los periodistas brasileños
en el exilio. (Pág. 6).

desempleo
y salud
La tasa oficial de desem¬

pleo en el Brasil alcanza un
8%. Pero en la realidad el
desempleo es mayor. Por su
vez las enfermedades conti¬
núan matando 8 de cada cien
niños. El desempleo y la' sa¬
lud son dos grandes proble¬
mas de la clase trabajadora.
(Pág. 2).

por un

programa
de lucha

en el

exterior

el ministro

pifaron
En la Universidad de Sao

Paulo los estudiantes repu¬
diaron la implantación de la
enseñanza pagada. El minis¬
tro Jarbas Passarinho anda
tonto como una cucaracha.
En el campo la opresión con¬
tinúa. (Pág. 9)

-» i ' U 1
Las FAPL de Sud-Vietnam capturan un tanque yanqui en
DAKTO. Publicamos una entrevista con el compañero Nguyen
Hong Kinh, primer secretario de la Embajada del GRP en
Chile. (Pág. 14).

1°.de mayo

rojo - 1968
El l9 de mayo de 1968, en

la región del ABC, fue un
punto alto del ascenso de las
luchas obreras de este año.
El compañero P. Torres que
ha1 participado del "l9 de ma¬
yo rojo nos cuenta sus ex¬
periencias y analiza los sal¬
dos políticos. (Pág. 17 y 18).

el "debate político"
elecciones: vieja farsa

El aconteciente político de este período fue la
farsa de la elección del 15 de noviembre (pág. 19).

El debate abierto con la ley de censura aparen-
mente se ha reducido en intensidad. Pero, en los
gabinetes y fiestas, las articulaciones continúan. El
documento que publicamos, de Carlos Chagas, jun¬
to con un comentario, muestra la posición asumida
por el gobierno más recientemente (pág. 20)

archivo
de la clase

El artículo que trans¬
cribimos, lo fuimos a
buscar en el archivo de
la clase obrera latinoa¬
mericana. Se trata de un
artículo de Mariategui,
uno de los fundadores
del marxismo en Latino¬
américa escrito en e'
año de 1929.
En el artículo PUNTO

DE VISTA ANTIIMPE¬
RIALISTA, Mariategui
analiza el problema del
anti - imperialismo y
muestra los límites de
las burguesías naciona¬
les en el sentido de lle¬
var esta lucha adelante.
Es un problema más

que la izquierda hace
frente hoy día y delante
del cual no toma como

punto de vista de parti¬
da los avances estableci¬
dos por la clase obrera y
sus dirigentes. (Pág. 17).
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Página 2 PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES

S desempleo
Salir todos los días a las cin¬

co lloras de la mañna, a pie o
con la plata justa para la loco¬
moción, intentando obtener tra¬
bajo es algo que hoy día ya
hace parte de la vida del obre¬
ro brasileño.

El desempleo en Brasil crece
a cada año. Las estadísticas
oficiales hablan de una tasa de
un 8%, que a pesar de alta,
aún no refleja la real situación
de desempleo. Esto porque esas
estadísticas consideran como

trabajo fijo a pequeñas tareas
y pololitos como los del cuida¬
dor de auto, del lustrabota, del
vendedor de naranjas. Por lo
tanto, la tasa de 8% correspon¬
de solamente al desempleo
abierto, total. Cuando el pololi-
to no es sino desempleo disfra¬
zado. Y aún hay los subem-
pleos, que se caracterizan por
servicios con menos de 35 ho¬
ras semanales, por 'los cuales
uno recibe una miseria, en
cuanto que a la gente le inte¬
resaría trabajar más.

En el campo es aún peor.
Quien determina las leyes es el
latifundista. El desaloja los

campesinos, a la hora que quie¬
re. Hay trabajo en cuanto du¬
ran las zafras, y en cuanto al
resto del año es un problema
que le toca al trabajador resol¬
ver solo.

En la ciudad, el que más su¬
fre con la inestabilidad es el
trabajador no calificado. Los
■sectores más atingidos son los
de la Construcción Civil y los
de las Industrias Extractivas
Vegetales.

Las arbitrariedades y los
abusos de los patrones ocurren
desenfrenadamente, no obstan¬
te formalmente la CLT (Con¬
solidación de las Leyes del Tra¬
bajo) les dá a los trabajadores
ciertas garantías. Esas leyes
laboristas, entre otras cosas de¬
berían entregar protección al
trabajo del menor y al de la
mujer, y han creado el Institu¬
to de la Estabilidad. Este últi¬
mo daba estabilidad al trabaja¬
dor que se mantuviese emplea¬
do en la misma empresa duran¬
te 10 años.

Esas leyes expresan conquis¬
tas de la lucha de la clase en

salud

I1ÉPv I

•.

La propaganda de la Dicta
dura busca siempre marcar la
"supremacía" de Brasil en to¬
dos los sectores, principalmente
sobre los otros países de Lati¬
noamérica. Es "el más grande-
tiene- el río más grande.la ciu¬
dad más grande, la mejor in¬
dustria el mejor fútbol..."
Pero hay un otro tipo de

comnetencia que a la Dictadura
no le gusta decir. Al igual que
no le. gusta divulgar ciertos da -
tos. Este, por ejemplo, la' salud
del pueblo brasileño va peor que
hace 20 años atrás.

Brasil presenta uno de _ los
cuadros de salud más trágicos
ubicado en el décimosexto lugat
en el continente, detrás de Pa
■raguay. Con un médico para,
cada 2.500 habitantes, un lecho
hospitalario por cada 360, en¬
fermos y 379 municipios sin

ningún tipo de atención médica.
La situación de miseria y de¬

sigualdad en Brasil no es pri¬
vilegio de regiones del nores¬
te y norte, como muchos pien¬
san, sino que prevalece igual-
-íente en sus centros más ade¬
lantados, como es el caso de ¡a
ciudad de Sao Paulo (6 millo¬
nes de habitantes) donde el ín¬
dice de mortalidad infantil al¬
canzó la cifra alarmante de ?
niños muertos de cada cien na¬
cidos vivos, antes de completar
un año.

En un estudio hecho recien
teniente, el doctor Silvio Toledo,
director del Servicio de Salud
Escolar, reveló los siguientes da
tos: Un 89% de los colegiales
de Sao Paulo son portadores de
parásitos intestinales, un 26%
presentan hipertrofia de amig-
oalas, más de un 12% son ané¬
micos, un 83% de la población
escolar- de Sao Paulo tiene a
'os 4 apos de édad, un desarro¬
llo que la sitúa entre los 2 y
los 3 años de adad.

Los índices de la salud en el
municipio paulista son más
alarmantes que en muchas otras
áreas de menor grado de desa¬
rrollo en América Latina.

Estos datos la Dictadura tra¬
ta de ocultarlos a cualquier pre¬
cio. Y cuando el problema emer-
ie a la discusión, la respuesta
es siempre la misma: no hay
presupuesto para construir hos¬
pitales, pagar a los funciona¬
rios y combatir los problemas
de mayor gravedad.

Dicen que no hay plata para
la salud del pueblo. Sólo la re¬
ducción del presupuesto militar
sería ya bastante para curar
mucha gente. En los últimos
días, por, ejemplo, Brasil adqui¬
rió de Estados Unidos 300 tan¬
ques M—41 AD por .30 mil
dólares cada uno .

el pasado. Pero, hoy día ellas •
no existen más que en el papel.
La ley del FGTS (Fondo da
Garantía por Tiempo en Servi¬
cio) fue agregada a la CLT de
la forma más descarada. Con el
FGTS, el empleado puede ser
despedido en cualquier tiempo
de servicio; en cambio el patrón
hace depósitos bancarios men¬
suales (descontados del salario ■
del trabajador), los cuales co¬
rresponderían a la cuota par¬
cial de indemnización en el ca¬
so que el trabajador sea despe¬
dido. Así el FGTS no_ es más
que el "instituto de la inestabi¬
lidad"...

Hay áún otras formas que les
permiten al patrón despedir le¬
galmente el trabajador. Hay la
"justa causa" (razón justa —
para el patrón, está claro), que
es bien "flexible": el trabaja¬
dor puede ser despedido, sin de¬
recho a indemnización, cuando
está acusado de borrachera, fal¬
ta de honestidad, indisciplina,
^insubordinación frente al pa-
jtrón, o mal comportamiento.
ICon estos conceptos vagos, el'
¿patrón despide al obrero cuan-
:do lo quiere, de acuerdo con su:
humor o sus intereses diarios.

Pero, aún existen las "burlas:
ilegales": no se aceptan traba¬
jadores con más de 35 años de
edad: se despide a los obreros
en vísperas de definición del
nuevo índice del aumento sala¬
rial (sustituyéndolos por otros,
que comenzarán a trabajar, re¬
cibiendo el mínimo); se despi¬
de a los obreros no calificados
en sustitución a otros más es¬

pecializados: etc. A eso se pue¬
de agregar los casos de obreros
despedidos por actividad políti¬
ca o en momentos de crisis eco¬
nómicas coyunturales de fábri-.
cas o sectores industriales.

Y aún con todos estos pro¬
blemas, el trabajador que logra,
obtener un empleo, se encuen¬
tra diariamente bajo el riesgo-
de ser despedido. La estabilidad
de trabajo en Brasil es la si¬
guiente: sólo 8,9% de los tra¬
bajadores llegan a los diez años--
de trabajo; sólo 38,6% de los

, trabajadores llegan a los 11
meses de servicio en una mis¬
ma fábrica.

La situación es grave y em¬
peora cada año que pasa. Ella
es una característica de la fase
de monopolización del capitalis¬
mo brasileño, que se vuelve in¬
capaz de absorber gran parte,
de la mano de obra existente..
Y además, el deseo de obtener*
sobreganancias eleva a los pa- :
trones a explotar aún más a un
número reducido de obreros,. .;
forzándolos a hacer sobretiem-
po.

La Dictadura es la que hace-
todo eso, porque tiene concien- ,

cia de la fragilidad actual de lá
clase obrera. Por eso superex-
plota, oprime, abusa.

Si hay desempleo, la clasé-
obrera necesita luchar para am¬
pliar el mercado de trabajo y ■;'
para recibir salarios decentes,. :
sin qué sea forzada a hacer so-
bretiempo.

-

Terminar con el sobretiepipojfe
aumentar el salario, reducir efe; ,

horario de trabajo para tve
más obreros quedan ser (Ti¬

pleados. impedjr las arbitrarie-fK
dades, terminar con la inesta-y '
bilidád, son-reivindicaciones que- .
tienen de. hacer parte del pro- i
grama de luchas de la clase. :



EDITORIAL Página 3

la derecha quiere callar el campanha
El surgimiento cíe "Campanha" fue una

sorpresa para muchos, sorpresa porque
vino a levantar una bandera de lucha jus¬
tamente cuando se agotaba el tipo de ac¬
tividad desarrollada por los brasileños
fuera del Brasil.
Las actividades desarrolladas, sin duda

importantes, tendían a agotarse porque no
se articulaban en función de objetivos po¬
líticos claros y definidos. De ahí venía, la
dispersión y el desánimo que llevaron a
la gran mayoría a una perspectiva de in¬
tegración en las sociedades de los países
donde se encontraban. Algunos simple¬
mente pasaron a vivir sus problemas per¬
sonales, y desarrollar una labor de "for¬
mación teórica" que por su desvinculación
en relación a las luchas contra la Dicta¬
dura Brasileña, solamente podría termi¬
nar) en nada. Este corportamiento llegó
a recibir un nombre: "exilismo" y venía
impregnado de una nostalgia, sentimiento
de impotencia, y resignación.
Otros compañeros se integraron a la lu¬

cha en otros países; pero muchas veces
ésto era fugarse de sus responsabilidades
de lucha, en relación al Brasil y no un
sentimiento internacionalista claro, donde
se pesa en que frente de la lucha inter¬
nacional se puede ser más consecuente;
donde se podría dar una contribución más
decidida para la lucha del pueblo traba¬
jador contra los explotadores y apresores
de todo el mundo.
Otros todavía, la ínfima minoría, no se

resignaron con esta situación, con la apa¬
tía y la dispersión que venía adueñándo¬
se de los brasileños. Empezaron a pensar
como podrían cambiar las cosas. Pero fal¬
taba la iniciativa más audaz, faltaba un
instrumento político.
'

Fue en esta situación que surgió el
"Campanha", respondiendo a las reales ne¬
cesidades de la colonia brasileña ¡en el
exterior; consiguió una reacción inmedia¬
ta.
Primero vino el apoyo de algunos, aque¬

llos compañeros y organizaciones revolu¬
cionarias que sentían más profundamen¬
te la situación de la colonia brasileña.

Dqspuéis empezó a venir ''el apoyo de
más y más sectores de brasileños que vi¬
ven en Santiago y en otras partes del
mundo. Más tarde vino el apoyo de com¬
pañeros Latinoamericanos y de otros paí¬
ses que se identifican con la lucha del
pueblo brasileño.
Claro está que esta situación no le in¬

teresa a todos. La dinamización y ánimo
de lucha que empezó a irradiarse alzando
una bandera de lucha contra la Dictadu¬
ra Brasileña, so1 o podría estimular el áni¬
mo de resistencia y el espíritu represivo
de esta Dictadura.
Si estuviéramos en el Brasil no hay du¬

das que esta simple tentativa de levantar
una voz de protesta y de lucha, de orga¬
nizar un simple periódico, sería motivo de
asesinatos prisiones y torturas.
Pero en Chile la cuestión es distinta, por

esto la dictadura empezó a articularse co¬
mo podía. No esperábamos que esto pasa¬
ra tan rápido, pero así fue; la primera
articulción de la dictadura Brasileña re¬
sulto en una noticia de media página en
el periódico "La Segunda". Está claro que
no fue materia pagada, porque "entre ami¬
gos no se cobran favores".

LA SEGUNDA CONTRA "CAMPANHA".

Con un clisé de la portada del Campa¬
nha N.° 2 (de 268 cm2.), que nos costaría
muchos escudos; "La Segunda" llamó la
atención sobre una materia que entre
otras cosas decía:

Activistas brasileños
editan un periódico
-Ü I-as; actividades de asila¬

dos- extranjeros en Ch le,
bajo el Gobierno de la Cuidad
Popular han sido muchas ve¬
ces puestas en tela de juicio,
f it buen número dé éstos-en¬
traron al pais, podría decirse
que "casi én forma oficial".
En. "canje" unos, tras cometer
actos de terrorismo en sus
países :caso de la mayoría de

luchas
obreras

' tv',:' :.v

t. ; 1 tn,r^

OAiPANHA
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joao cabrai organizar
¿embajador . , ,

„ la lucha
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¿ en el
exterior
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@ Esta es la portada del periódico editado por los asi¬
lados brasileños en Santiago.

los brasileños que están den¬
tro de nuestra? fronteras', o

- por simple opción, al ser de¬
portados, otros isituación de
muchos "ñipamaros" urugua¬
yo!". Hay también bolivianrs,
sobre todo desde que aseen-
dio en La Paz. el Gobierno de
Bmzor. Y, por otro lado, es-
tan los demás, aquellos extran¬
jeros. cubanos especialmente.

, qué desde la llegada del doc¬
tor Allende v su Gobierno mar-
xista al poder entraron a Chi¬
le bien para cumplir misiones
delerminadas. bajo amparo 'e
la L'P. y. aún para ocupar al¬
tos cargos en la administra¬
ción publjeá chilena.

En lo que respecta a
. los asilados b r a s i I r -

ños, éstos se vienen d.siiii-
guiendo por estar désarrñi|»ii-
do gran actividad política. Il-y
grupos de ellos entronizados
en organizaciones a cargo de
la l'P; como'activistas y afila¬
dores. en Universidades, in'.-'u-
,so, mientras que otros, éuv,V
•cabeza está sin duda a-precio
en el Brasil, se distinguen por
no acatar ¡as disposiciones; le¬
gales existentes en 'filies'"-'»
país, en cuanto a que el asilo
es amplio para los que se sien¬
ten perseguidos, pero es'án
impedidos dé-realizar pol';:ra-
y campañas centra los golji.e--
nos de ios paises.de donde
proceden.

El periódico "Campanha".
editado en Santiago desde
septiembre pasado por exilia¬
dos brasileños, es la mejrr
demostración del "frente da
lucha" organizado en nuestro
lerriiório contra e! Gobierno
de Garrastazú Médice. Al en¬
trar al tercer año'de acción
de] Gobierno l'P. las relacio.
nes. con Brasilia parecen ser
normales y - no se advierten
cxIeriorm.eMé trizadúras en.
tre la diplomacia de ambas
naciones, Sin embargo, desda
él momento en que se per¬
mite la impresión en Chile de
publicaciones destinadas a so¬
cavar el prestigio y la estahi.
lidad.de un gobierno que es¬
tá en contacto con La Mone¬
da. se está demostrando una

• dnble
. actitud "Campanha".

impreso en "Bio-Bío". Dávila
734 y en el que aparece co.
rao direclor-propietarúi Luis
Aravona, está, no cali.- duda,
redactado por marxistas y te¬
rroristas" brasileños que "bus¬
caron refugio én nuestro pais.
Es un instrumento de ataque
conlra el gobierno brasileño,
con pretcnsiones de distribu¬
ción interna'cio'nal. Un • ins-

. (ruínenlo de ."agitación, pro¬
paganda y organización mar-
xista" y una apología de las
.guerrillas. A través d:-l perió'.
dico se- llahiá a formar fren¬
tes de lucha en el exterior,
entre los 10 mil brasileñas
qu- esián fuera de su: pais,.
"Campanha" no es la pri-

m-ra publicación de esia na¬
turaleza de exiliados. bras'jr.
ños. Ifáy oíros grupos que en
/pimío centro do Santiago
cuenten coii medios para de.
sár rollar programas similares,
•editando panflelos político*
que conloadle n el respeto a
las leyes de nuestro pais.
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"El periódico Campanha", -editado en
Santiago desde Septiembre pasado por
-exilados brasileños, es la mejor demostra¬
ción del "frente de lucha organizado en
nuestro territorio contra el gobierno de
Garrastazú Médici.
"En lo que respecta a los asilados bra¬

sileños, éstos se vienen distinguiendo por
estar desarrollando gran actividad eolíti¬
ca".
Pero hay otros. Hay "tupamaros uru¬

guayos. Hay también bolivianos, desde que
ascendió en La Paz el Gobierno de Ban-
zer".
Dependiendo del punto de vista esto po¬

dría parecer un elogio. Pero para "La Se¬
gunda", no lo es. Este periódico se dedica
a campañas sistemáticas de provocaciones
contra los elementos que buscan asilo en
Chile. Y si no piensan mejor el problema
es porque esto no les interesa a aquellos a
quien ella defiende. Pensar estos hechos
significaría comprender que si ven brasile¬
ños, bolivianos, uruguayos, y otrosen gran¬
des cantidades es porque en sus países la si¬
tuación de opresión, explotación y repre¬
sión se ha tornado insustentable e inso¬
portable. Por eso, tantos huyen de éstos
países. Y esto no les interesa a "La Se¬
gunda" admitir. Por una sencilla razOn,
por una solidaridad de clase. Porque los
perseguidos políticos, en este caso, son los
que luchan contra la explotación y opre¬
sión de las clases que "La Segunda" de¬
fiende. Bastaría verificar rápidamente en
los archivos de "La Segunda", para ver
cuantas veces salió ella en defensa del
asilo, cuando se trataba de defender a los
patrones -e imperialistas que escapaban de
Cuba, China, Rusia y otros países donde
los trabajadores resolvieron acabar de una
vez con la explotación y la opresión.

C<cors4



Página 4 EDITORIAL

(Viene de la pág. 3)

Después existe el otro lado de la cues¬
tión. ¿Por qué en Chile? Y esto "La Se¬
gunda" no lo quiere ni pensar; porque ella
tendría que admitir que la mayoría de los
perseguidos políticos (que no sean los
burgueses está claro) vienen para Chile,
porque en Chile... hay LIBERTAD. Y sí
existe esto no es porque a la burguesía de
Chile le guste la Democracia y la Liber¬
tad, es porque en tantos años de lucha los
Trabajadores de la ciudad! y del campo
conquistaron esta libertad. Y esta tradi¬
ción de lucha aparece en todos los polos
de la Socedad Chilena. Aparece por ejem¬
plo en su canción nacional que dice: "Que
o la tumba será de los libres" "o, el asiio
contra la opresión".
Y si hoy existe más libertad que antes

es porque los trabajadores están más or¬
ganizados y concientes que antes. Enton¬
ces otra de las cosas que "La Segunda"
no puede admitir, porque admitirlo, signi¬
ficaría apectar que los intereses que ella
defiende entre otras cosas van contra la
Libertad y son Antidemocráticos.
La verdad es que "La Segunda" no puede

admitir que el Campanha salga en Chile
porque a pesar de todos los SIPs, y de to¬
do lo que dice la prensa burguesa en tod"
el mundo, en Chile hay libertad, de pren¬
sa. Aunque esto le disguste a "La Segun¬
da" y a los gobiernos dictatoriales de
América Latina.

LOS ARGUMENTOS DE "LA SEGUNDA"

En su anhelo de lanzar a los brasileños
contra el Gobierno Popular, "La Segunda"
no ahorra argumentos. Pero en lo esencial
ellos se remiten a dos aspectos. Primero
habla de que los exilados no tienen sus
papeles al día, o regularizados. Segundo,
sobre los derechos de ellos, y sobre la le¬
galidad de "Campanha".
En cuanto a la legalización de los bra-

silueños se debe aclarar algunas coss. Son
cerca de 3.000 los brasileños en Chile, se
suman a éstos un numero un poco menor
de compañeros de otros países. De todos
éstos, no deben llegar a 50 los brasileños
que están oficialmente como asilados po¬
líticos. El restante, la gran mayoría está
acá como residente común trabajando o
estudiando, y otra parte mínima son ele¬
mentos que están como residentes en otros
países y pasan períodos acá como turistas.
En cuanto a la regularización de su situa¬
ción, de hecho algunas veces existen atra¬
sos y otras irregularidades, pero ésto ocu¬
rre por exclusiva responsabilidad de la
Dictadura Brasileña. Por un lado el haber
vivido en Chile independientemente de
mayores cuestiones, ya es motivo para
una razonable persecución policial en
Brasil y que equivale en determinados ca¬
sos a una sentencia a muerte (no oficial
ni jurídica está claro). Después porque
para regularizar la situación son necesa¬
rios papeles. Papeles que la Embajada de
la Dictadura no les dá a nadie aquí en
Chile. Esto nótese bien está en contra de
la Constitución hecha por los propios mi¬
litares (cuestión que "La Segunda", tan
amante de las leyes ni siquiera comenta).
En cuanto a la actividad de los brasile¬

ños por lo anterior se ve que ellos no están
regidos exactamente por las leyes del asi¬
lo,, sino que por las leyes de residencia co¬
mún, donde el gobierno popular no asume
cualquier compromiso con Brasil. Lo mis¬

mo en el caso de los "banidos", la Dicta¬
dura no puede hablar mucho, pues ellos
no son considerados brasileños por ella.
En lo referente a los organismos que

aglutinan brasileños, son todos legaliza¬
dos frente a las leyes chilenas. El "Cam¬
panha", también lo es, estando bajo la res¬
ponsabilidad de chilenos que responden
por cualquier transgresión que "Campa¬
nha" haga frente a las leyes chilenas. Y
frente a las leyes no se responde por "in¬
tenciones". Si no el gobierno brasileño
tendría que responder frente a las leyes
chilenas porque sus protestas salen tanto
en "La Segunda", y en el programa radiaJ
de la Dictadura en Chile, donde ella hace
su propaganda subimperialista subrepti¬
ciamente, es hecho justamente en radio
Agricultura, del Partido Nacional.
En lo referente a perjudicar las relacio¬

nes con Brasil, en la medida en que un'
periódico que salga en Chile legalmente,
critique 'la Dictadura Militar ;en Brasil,
"La Segunda" debería pensar dos minutos
y ver lo que se dice de Chile y de su go¬
bierno la prensa oficial de Brasil.
Podríamos argumentar más, pero esta¬

ríamos perdiendo el tiempo. El problema
no está ahí. Todos nosotros sabemos cuán¬
do "La Segunda" y las clases que ella re¬
presenta defienden las "leyes".

ESA FUE LA PRIMERA OFENSIVA

Pero no podemos esperar que "La Se--
gunda" y el gobierno brasileño entiendan
esas cosas.

La provocación en "La Segunda" fue-
nada más que el primer paso. Una tenta¬
tiva para ver si el susto alcanza para ca¬
llar nuestra voz.

Después vendrán las cartas al Gobierno-
Popular, las presiones junto a la policía T
la investigación de los policías brasileños-
(que "La Segunda" no critica), que vienen
a hacerlas clandestinamente en un "país
amigo". Quien sabe después, que acto de-
desespero...
Pero nosotros no nos asustamos. Y se¬

guiremos. Seguiremos pues que creemos
que el mínimo derecho que puede tener
un ser humano es el de organizarse, pro¬
testar y luchar contra sus opresores. Si la.
Dictadura brasileña niega eso por la fuer¬
za de las armas en Brasil (y aún así no*
puede impedir que el pueblo siga organi¬
zándose, luchando y organizando su pren¬
sa clandestina), aquí, más que en cual¬
quier otra parte, no nos pueden negar este-
derecho. Podría negarlo quizás en Bolivia,
donde provisoriamente la política subim¬
perialista brasileña consiguió derrotar los
trabajadores y sus aliados. Pero aquí, no.
Porque aquí hay un pueblo que lucha,,

que está organizado en sus Partidos, en
Sindicatos, en asociaciones comunales y
en otras formas. Aquí hay un pueblo que
hasta ahora ha conseguido vencer todas
las ofensivas de sus enemigos de clase.
Aquí hay un pueblo que conquistó su liber¬
tad de prensa y organización y que sabe
que el asilo que ofrece no es una limosna
a los luchadores de otros países.
Aquí hay un pueblo que sabe que cada,

pedazo tierra, cada máquina, cada indus¬
tria conquistada por los trabajadores chi¬
lenos, son tierras, máquinas, y industrias
conquistadas por los trabajadores de todo
el mundo. Mientras haya libertad en Chi¬
le, ella será una libertad y asilo para todos
los perseguidos que luchan en contra la:
explotación y opresión en sus países.
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a quien conviene
la política
subimperialista
"La principal atracción de la

'Feria Internacional de Santiago
(PISA 72), inaugurada silen¬
ciosamente1 hace ocho dias, es
«1 pabellón del Brasil, que en
5.600 ¡metros cuadrados ofrece
al público con todo esplendor su
publicitario "milagro". Un fun¬
cionario del Comité Técnico de
Ferias y Exposiciones de COR¬
EO, que es de oposición, co¬
mentó que tras las muestras
brasileñas —- la más grande
montada1 por ese país en el ex¬
terior — se encuentra Estados
Unidos, cuyo objetivo es dar a
conocer el desarrollo por una
vía antagónica a la socialis¬
ta"... (FISA: UNA FERIA DE
CONTRADICCIONES — EN
CHILE HOY, NUMERO 23).
De hecho, el pabellón de Bra¬

sil en la1 FISA fue1 un instru¬
mento más, de una política ge¬
neral: la política subimperialis¬
ta de Brasil.

Allá se! encontraban los dos
'

lados de esta política. Por una
parte, en el plan económico, la
exposición de un 'conjunto; de
productos "made in Brazil", a
espera de quien los compre. Por
otra parte, en el plan político,
las películas y folletos de pro¬
paganda, que buscan mostrar a
Brasil como "un país democrá¬
tico" (? !) y a su pueblo como
"un pueblo alegre y feliz".
No obstante hay algunos da¬

tos de esa política, que no se
podían ver allá. POR EJEM¬
PLO.

— Que a través de la Deltec,
que representa a la Asociación
King Ranch (50%), Swift
(25%) y Armour (25%), los
principal país en el mercado in¬
ternacional de carne de vacu¬
no. La King Ranch ya ha ad¬
quirido un gran latifundio en la
Provincia de Pará, en el norte
del país, en donde espera crear
intensa y masivamente la ga¬

nadería de corte. Y, aclara uno
de sus directores: "El puerto
de Belem está a cinco días me¬
nos de i cualquier puerto eu¬
ropeo, que Buenos Aires". Aho¬
ra bien: si tenemos en cuenta
que la economía argentina, uru¬
guaya y paraguaya tienen por
base la crianza de vacunos, po¬
demos preguntarnos — ¿Inte¬
resa esa política a Argentina,
Uruguay y Praguay?
— Que una misión de técni¬

cos franceses fue contratada
por el Gobierno Militar de Bra¬
sil para hacer del país el pri¬
mer exportador de pescado y
sus derivados (harina, por
ejemplo) del mundo. La econo¬
mía peruana se basa en la pes¬
quería (ahora1 en crisis, con el
extraño cambio en las corrien¬
tes marinas que costumbran
traer las anchovetas — hecho
solamente explicable por las
experiencias nucleares france¬
sas). ¿Interesa esaj política a
Perú?

—Que la formidable ayuda
ciacípn de intereses, a ¡frente
de los cuales, formalmente,
aparece el nombre del playboy
Baby Pignatari, se buscará el
autoabastecimiento del cobre
en un 80% hasta 1974, con la
explotación de yacimientos en
la provincia de Bahía1. Ahora,
con el descubrimiento de yaci¬
mientos en Dourados, Provincia
de Mato Grosso, y la colabo¬
ración de técnicos chilenos que

emigraron después de la victo¬
ria de la Unidad Popular, se
piensa entrar en el mercado
internacional del metal ya en
el año de 1976. ¿Interesa esa
política a Chile?

— Que la fromidáble ayuda
al golpe del 21 de agosto del
año pasado eh Bolivia, tuvo sus
recompensas. Brasil obtuvo,
aunque no ha dado a la publi¬
cidad el derecho a explotar el

más rico yacimiento de hierro
del mundo, el de Mutum. Y pro¬
cesará el metal en altos hornos
que construirá en la Provincia
de Mato Grosso (razón por la
cual desarrolla el llamado Plan
de Integración del Oeste —

PRODOESE), los cuales serán
alimentados con madera del
chaco paraguayo. ¿Interesa esa
política a Bolivia?

— Que para sostener esa po¬
lítica subimperialista el go¬
bierno brasileño desnacionaliza
la economía a un grado tal, que
uno podría preguntar si es líci¬
to pensar todavía en industria
nacional. En cuanto a esto, se
apuntan los números de la in¬
vestigación realizada por ¡la
CEPAL, en combinación con el
Ministerio de Planificación de
Brasil, en el año de 1968. Para
facilitar el diagnóstico, se di¬
vidió la1 industria en 14 ramas
principales. Las conclusiones
apuntaron 10 de esta 14 ramas
dominadas integralmente por el
capital extranjero, notadamep-
te el norteamericano, quedan¬
do dos con la presencia mayo-
ritaria del, capital nacional y
otras dos, dominadas por el
Estado. Ahora1, bien: si toma¬
mos en cuenta que el año de
1967 marca el inicio efecivo de
las masivas inversiones norte¬
americanas, 1969 de los alema¬
nes, y 1971-72, de los japone¬
ses. es justo suponer que el con¬
trol de la industria brasileña',
por parte del capital extranje¬
ro. no se reduce, hoy día, a tan
solamente 10 de las 14 ramas.
Y, ahora, con la implantación
del llamado Plan Hong Kong,
por el cual se podrá trasladar
plantas industriales por enteró,
con beneficios tributarios (no
pago de varios impuestos), la
cosa1 va aún más lejos.

A consecuencia de este domi¬
nio por parte de las empresas
multinacionales, se puede dedu¬
cir también, como fenómeno in¬
herente al proceso de cada vez
más modernas, con tecnologías
bastante avanzadas y que, por
lo tanto, prescinden de mano de
obra en gran escala. Sumado
a ésto, la política de achata'-
miento salarial como factor de
atracción del capital internacio¬
nal, hacen que! la distribución
de la1 renta que, actualmente,
logra beneficiar solamente el
5% de la población, tendrá a
achicarse cada vez más. La con¬
conclusión obvia es la de la ex¬
plotación de otros mercados, va¬
le decir, de otros países. De ahí,
la necesidad de este tipo de po¬

lítica exterior. —¿Interesa esa
política a Brasil?

—Que en razón de esta polí¬
tica el Gobierno brasileño in¬
vade Bolivia y Uruguay, esti¬
mula golpes y ayuda' a repri¬
mir las luchas por la liberación
de los trbajadores en cada país.
Que para mantener el equili¬
brio interno,él reprime, tortura,
asesina y explota el pueblo
brasileño.

—¿Interesa a Latinoamérica
esa política?

—No, esta política tan sólo
interesa al imperialismo y a sus
aliados, las burguesías monopo¬
listas de cada país. A los tra¬
bajadores de la ciudad y del
campo, y demájs capas explo¬
tadas, no nos interesa esta po¬
lítica. Por esta razón, hoy la
política que interesa a toda La¬
tinoamérica es la de aliarse y
coordinar la _ lucha contra el
imperialismo y a su más nue¬
vo instrumento y penetración
subimperialista: la Dictadura
Militar Brasileña y las clases
que ella representa.

VISITE EL PABELLON DEL BRASIL SU PARTICIPACION DE MAYOR
MAGNITUD EN FERIAS Y EXPOSICIONES EN EL EXTERIOR

['.l*illii \M tossil

■-i
,

En la FISA, Brasil no ahorró esfuerzos, ni plata para hacer
propaganda de su política.
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periodistas en el exilio
un ejemplo de lucha

Esta carta la hicieron perio¬
distas brasileños en el exilio y
es dirigida al señor Mesquita
Neto, presidente de la SIP (So¬
ciedad Interamericana de Pren¬
sa).
Creemos que esta carta tiene

importancia por ser un ejemplo
de manifestación de lucha de
los brasileños en el exterior con¬
tra la Dictadura Militar y su
política subimperialista. Por ese
motivo y por su poca divulga¬
ción, el CAMPAHNA considera
importante publicarla.

Señor Mesquita Netto
Director de los diarios
"O ESTADO" y "JORNAL DA
TARDE"
Sao Paulo:

Usted, señor Mesquita, es
uno de los asesinos de la liber¬
tad en Latinoamérica.

Día a día, noche tras noche,
usted ha sido comparsa y actor
en esta farsa que se autodeno-
mina el 'milagro brasileño", y
que en realidad no es ni milagro
ni brasileño sino que una millo-
naria inversión nublicitaria del
capital monopólico extranjero,
de la cual Ud. se hizo uno de los
principales beneficiarios en Era-
sil.

Los conspiradores gorilas y
agentes de la CIA golpearon su¬
cesivas veces la libertad en Bra¬
sil, y a ésto, usted ha llamado
Revolución (???) y así ha or¬
denado a sus redactores venales
que lo escriban, con mayúscula,
sin comillas, y a grandes titula¬
res.

Día a día, noche tras n^che.
Usted ha avudado a cousJ-"1ir>
señor Mesquita, la más podero¬
sa máouina de control de la eni-
nin pública en Latinoamérica,
pero, claro, a este monstruo no
lo gobierna usted sino que sus
patrones del Pentágono.

Día a día, noche tras noche,
usted, señor Mesquita, median¬
te despidos arbitrarios de sus
mejores periodistas, bloquean¬
do el acceso al trabajo a cente¬
nares de combatientes de la li¬
bertad, y rodeándose de escri¬
bas serviles y mezquinos, fríos
mercenarios de la "libre" em¬

presa, hechos a su imagen y se¬
mejanza, usted se ha cavado su
propia sepultura.
Cuando la desesperación le¬

vantó en armás a millares de
compatriotas, usted mandó a
sus lacayos que escribieran que
"son enemigos del Orden y del
Progreso", "a destruirlos", "la
pena de muerte tiara ellos",
"están a sueldo de la OLAS".

Ahora, usted y otros asesi¬
nos de mayor y menor cuantía,
han elegido a Chile para apun¬
tar sus baterías contrarrevolu¬
cionarias en contra de la liber¬
tad de los pueblos. Manifesta¬
rán su descontento poraue aquí
no hay aquella mal llamada
"revolución" que usted alabó
en s"s pasquines de lujo, echan¬
do infamias contra l;is organi¬
zaciones del pueblo.

Sepa usted, señor Mesquita,
que su presencia aquí es una
ofensa contra Chile y contra
el movimiento de liberación de
Latinoamérica.

Aquí, donde el pueblo es li¬
bre y la prensa igualmente li¬
bre, usted tendrá una vez más-
tribuna libre para mentir, difa¬
mar y calumniar. No le vamos
a pedir que diga aquí lo que
nadie puede decir en sus pas¬
quines brasileños porque sabe¬
mos. perfectamente a que viene
usted, señor Mesquita.
Viene a defender la propie¬

dad de unos pocos sobre esas
tiendas del comercio de la opi¬
nión que son los periódicos dé¬
la SIP.

Viene a defender su tejada,
del soborno yanque.
Sería ingenuo de nuestra,

parte pedirle oue denuncie las
torturas, la represión, la censu¬
ra, los. atentados diarios a la
conciencia, porque ésto usted'
no lo hará jamás.
Le pedimos, sí, que vuelva lo>

más temprano a Brasil. Sólo
esperamos que al. rendir cuen¬
tas a su amo y señor, que él se'
las acepte... porque muy de-'
sagradable sería a los millones;
de compatriotas suyos que pe¬
nan en las cárceles de la dicta¬
dura el tener por "compañero""'
de celda a un "gángster" de su:
envergadura moral.

ff. LOS PERIODISTAS BRA¬
SILEÑOS EN EL EXILIO.

congreso en caracas
denuncia "milagro"

La imagen de Brasil en el
exterior está muy distorsiona¬
da. Cada día crecen las protes¬
tas en todas las partes del
mundo, en contra los abusos y
la opresión de la Dictadura Mi¬
litar Brasileña.

En Venezuela, por ejemplo,
hemos oído un comentario en la
televisión que dice: "En Brasil
no hay servicio de protección
al indio, sino de prostituición
del indio". En Holanda, un pe¬
riódico cristiano progresista,
recientemente ha denunciado la
existencia de 20 mil presos
políticos, sufriendo torturas y
muriendo en las prisiones bra¬
sileñas.

Estos son sólo algunos ejem¬
plos de esas protestas.
Más recientemente, en el 23"

Congreso Internacional de So¬
ciología, realizado en Caracas,
el sociólogo venezolano José
Lorenzo Pérez presentó una te¬
sis (Crisis de los Partidos Po¬
líticos en América Latina), en
la cual hace duras críticas y
denuncias de la Dictadura Mi¬
litar brasileña: "una Dictadura
desenvolvimentista, que eliminó
la democracia en Brasil por el
terror y la persecución, hechos
de forma despiadada y : deshu¬
mana".

La respuesta a esas acusacio¬
nes vino a través del vocero de
la Dictadura, Carlos Stenzel, en
un artículo para el diario cario¬
ca "Ultima Hora", del 28 de
noviembre. Stenzel en ningún
momento busca desmentir las
acusaciones que son hechas al
Gobierno brasileño. Se limita a
hacer afirmaciones que prácti¬
camente justifican los métodos
empleados por la dictadura:
"Es costumbre ahora en el

exterior hacer ataques en con¬
tra de Brazil. Se ha tornado de
moda. Por cualquier parte por
donde viajé! un brasileño, sea
por Europa o América, siempre
tendrá la oportunidad de en¬
contrar un diario, un canal de
televisión, un político, un con¬
greso, un conferencista, 1 que
esté hablando mal de nosotros.

La propaganda anti-Brasil, tan
generalizada, nos irrita, pero al
mismo tiempo nos conforta,
porque es una _ indicación que
nuestra presencia está marcada
en el escenario internacional,
principalmente porque no son
las naciones manifestante su¬
periores, cultural y económica¬
mente, que tienen esa preocu¬
pación. Minorías dentro de los
países desarrollados, al lado de
naciones pequeñas que nos ven
crecer para su disgusto".

Clovis Stenzel busca pasar, ai
la ofensiva, por la exaltación::
del orgullo nacional, explicando»
las críticas hechas a Brasil co¬

mo una simple envidia de la
"republiquetas ameri canas"'
frente al "desarrollo brasileño"..
La caracterización de Brasil
como una gran potencia nacien¬
te, el blanco preferido de la en¬
vidia de sus .vecinos pobres, tie¬
ne el objetivo de hacer creer a
las clases explotadas que no de¬
ben dar importancia a esas de¬
nuncias. Además del intento de-
impedir su lucha, en cambio de
una expectativa hacia un "Bra¬
sil Grande" en el futuro.

Hoy día, Brasil al igual que-
Estados Unidos; no puede dejar
de cumplir el papel de blanco
de censuras y ofensas. Tanto la
una como la otra de esas dos:
naciones despiertan la invidia
de eouellos que podríamos lla¬
mar los vecinos pobres".

"Debido a nuestro desarrollo-
económico de los liltimos años,,
en términos globales no hay
quien no se dé cuenta que ca¬
minamos hacia la categoría de-
gran potencia. De ahí la no-
conformidad".

Desmistificar esa propagan¬
da chovinista, esta expectativa,
de un Brasil Grande es la tarea-
de todos los revolucionarios-
brasileños. Desmistificar la pro¬
paganda subimperialista de la-
Dictadura es la tarea de Ios-
brasileños y de todos los lati¬
noamericanos. Es el úniéo me¬
dio ¡de impedir la concretizacióm
de esa política.
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1- de mayo

rojo -1968
El 1" de mayo de 1968, el 1? de mayo rojo es

más que una de las luchas de clases que poca
gente conoce. Pero, fue una experiencia impor¬
tante jiara la clase obrera. Por eso el compañero
P. Torres nos cuenta cómo ocurrió toda esa mo¬
vilización.

1.— Compañero, cuenten o s ,

-cómo fue el "primero de mayo
rojo".
R.— El primero de mayo de

1968, el "primero de mayo ro¬
jo", fue para mí el punto más
alto de la lucha de clases en el
Brasil, de modo especial para
la clase operaría.

El fue el punto culminante de
las luchas que veníamos desa¬
rrollando en las fábricas en los
sindicatos y en las calles. Se
trataba de oponer al "primero
de Mayo" "pelego" de los pa¬
trones, un primero de mayo de
luto y luchas contra la Dictadu¬
ra Militar.

La preparación de los traba¬
jadores para el primero de ma¬
yo rojo se dio de varias formas.
Más fue a través de las fábri¬
cas, que representan la base pa¬
ra la organización y politiza¬
ción del proletariado que nos
organizamos. A partir de ella
llevamos la agitación para los
barrios y sindicatos de la re¬
gión.
La actividad política es claro,
ya venía1 desarrollándose ante¬
riormente en varias fábricas de
la región. Esta actividad fue
fundamental para la moviliza¬
ción obrera en el primero de
mayo. A través de ellas actua¬
mos en los sindicatos y en los
barrios más proletarios. En las
fábricas lanzamos panfletos, pe¬
riódicos de fábricas, nos movi¬
lizamos para las manifestacio¬
nes realizadas en San Andrés
y en San Bernardo do Campo,
etc. En los sindicatos hicimos
varias asambleas buscando vin¬
cular los - problemas que ocu¬
rrían en las fábricas y princi¬
palmente el problema salarial
con el primero de mayo, día de
Tuto y lucha contra la Dictadu¬
ra Militar. Exigimos de cada
•directiva sindical, delante de los
trabajadores en asamblea, el
compromiso de colocar ómnibus
para los trabajadores, así como
la confesión de pancartas, bole¬
tines y proganda oficial del sin¬
dicato; exigimos también que el
trabajo de agitación fuese diri¬
gido por una comisión conjunta
del sindicato y oposición sindi¬
cal. Así fue hecho.

De manera semi-clandestina
nos organizamos en los barrios,
•en las SABS (Sociedad de Ami¬
gos del Barrio") con sectores de
Ta Iglesia Católica, etc., hicimos
varias asambleas en los barrios
•principales con la participación
•de barrios vecinos y con la nar-
ticipación activa de la Iglesia
comprometida con los sectores
proletarios. Debatimos la nece¬
sidad de participar de manera
organizada y dinámica y cómo
dar continuidad al trabajo en
Sos barrios. Las bases partici¬
paron de manera extraordina¬
ria y combativa. Con esto co¬
menzamos a ver la necesidad de
¡desarrollarnos políticamente en

los sectores periféricos dentro
de una visión fábrica-barrio.

2.— ¿ Cuál fue la forma prin¬
cipal de organización?

R.— Nos organizamos a par¬
tir de las fábricas incluyendo
los barrios y sectores de la1
Iglesia, bajo la dirección de las
oposiciones sindicales de la re¬
gión, en forma de 'grupo de
cinco".

Este tipo de organización fue
una necesidad organizativa tác¬
tica impuesta por la1 realidad
política. Buscábamos vincular las
luchas de fábricas con la lucha
de las calles, en manifestacio¬
nes, etc. (Ya habíamos hecho
concentraciones y manifestacio¬
nes en 1966 y 1967). El tipo de
organización reitera en la fábri¬
ca —comité de fábrica—-, que
vivía fundamentalmente en tor¬
no de los problemas internos,
de las luchas económicas y sin¬
dicales, de las denuncias, etc.,
no nos daba instrumentos sufi¬
cientes para organizar la lucha
externa. El Comité de Fábrica
estaba por su práctica encar¬
gado fundamentalmente de los
problemas específicos de cada
industria.

En cada grupo de cinco había
un dirigente que estaba en con¬
tacto permanente con las direc¬
ciones de la Oposición Sindical
de la región. Tal dirigente era
responsable de la dirección po¬
lítica como también por la pre¬
paración técnica de los mismos,
su infraestructura y moviliza¬
ción.
En los "grupos de cinco" se

integraron: Comités de Fábri¬
cas de cada industria, poblado¬
res y sectores de la iglesia en
los ba'rrios. Cada elemento del
comité de fábrica buscó formar
un grupo de cinco. Así es que el
comité cumplió su función ac¬
tuando de modo directo sobre
las bases obreras de la fábrica.

3.— ¿Cuáles fueron las ense¬
ñanzas de este tipo de organi¬
zación?

R.— Este tipo de organiza¬
ción nos mostró que:

— También en materia de or¬

ganización debemos partir
de las experiencias, de las
enseñanzas de la base v de
su creatividad;

— Un tipo de organización sim¬
ple y fácil será mejor para
sustentar con audacia y es¬

píritu de iniciativa y de ofen¬
siva en las diversas luchas.

— Es necesario descentralizar
las direcciones del trabajo
voluntario, cada grupo parti¬
cipaba colectivamente de los
trabajos comunes.

4.—Durante la manifestación
¿cómo se sintieron los compa¬
ñeros trabajadores?

R.— El día primero de mayo
de 1968 fue un día de fiesta en

el ABC. Los ómnibus contrata¬
dos por los sindicatos partían
de las sedes y de los barrios
operarios. Salieron más de 20
ómnibus del ABC de manera

organizada. Llevábamos carte¬
les y fajas. En los* ómnibus se
podían leer fajas que decían:
"Abajo el estrujamiento salarial
de la dictadura". "Primero de
Mayo, día de lucha", etc. En la
plaza' da sé, en Sao Paulo, ca¬
da grupo tomó su respectivo lu¬
gar de acuerdo con lo determi¬
nado.

Estábamos preparados con
piedras, palos, barras de fie¬
rro, molotov, etc., para cual¬
quier eventualidad —fue una
preparación defensiva— princi¬
palmente por parte de los com¬
pañeros de la Vanguardia.

El Gobernador Abreu Sodré y
sus cupinchas no llegaron a
abrir la' boca y fueron recibi¬
dos por una lluvia de piedras,
palos y los tradicionales huevos
podridos. Huyeron asustados y
se escondieron en la Catedral da
Sé. Todavía así fueron persegui¬
dos hasta' la puerta de la Igle¬
sia-

Tomamos el parlante e hici¬
mos nuestro Primero de Mayo,
el Primero de Mayo Rojo. Des¬
pués de los discursos de los
compañeros trabajadores el
parlante fue destruido e incen¬
diado. Fue un medio de demos¬
trar que el primero de mayo es
día de lucha1y no de conciliación
con las otras clases, con patro¬
nes y autoridades. En seguida
nos dirigimos en manifestación
hasta el parque Don Pedro
donde hablaron varios oradores.
En el recorrido de la' manifes¬
tación la masa no se contuvo y
destruyó los vidrios inferiores
del First Nacional City Bank
en repudio al imperialismo yan¬
qui que tenía una bandera nor¬
teamericana en el edificio. Fue
impresionante la participación
de los compañeros trabajadores.
Muchos fuimos obligados a tra¬
gar saliva para no llorar de
emoción.

El Partido Comunista no par¬
ticipó de las posiciones de la
masa obrera. Quería que el pri¬
mero de mayo fuese con la pre¬
sencia del gobernador del Esta¬
do, autoridades y obreros ama¬
rillos ("Pelegos"). Después de
que quemamos el parlante y sa¬
limos en manifestación, algunos
militantes de este partido se
quedaron en la plaza da Sé y
pensaron en hacer su propio
primero de mayo. La policía
aprovechó y atacó —fueron va¬
rios los prisioneros. Eran po¬
cos. Fueron los únicos presos en
la manifestación.

5.— ?Cuál fue el saldo de es¬

te primero de mayo?

R.— Aquí se, trata de colo¬
car des cuestiones:

a) Cuál fue el saldo en tér¬
minos de maduración de nuestra
clase en el camino de la Revo¬
lución.

b) Cuál fue el saldo en tér¬
minos de construcción del par¬
tido del proletariado.
Es un poco triste responder

a esto. La clase trabajadora es¬
tá allá, muchos todavía se re¬

cuerdan del Primero de Mayo
Rojo. Nuestra clase dio nuevos

pasos en el proceso de la lucha
política valió más que decenas
de luchas económicas.

Más en conjunto el resultado
no fue el que podría haber sido-
No fue nna maduración del

(Pasa a la pág. 8)
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conjunto de la clase. Los orga¬
nismos formados durante el
movimiento en grarf parte re¬
cularon. La experiencia de los
grupos de cinco Ipomo forma
de canalizar la participación di¬
recta de las bases y formas em¬
brionarias de coordinación de
actividades entre fábricas, ba¬
rrios y sindicatos se diluyeron.

En términos de construcción
del partido de la clase muy po¬
co se avanzó. Eran numerosos

los compañeros en estas mani¬
festaciones. La clase obrera ha-
proporcionado un gran número
de combatientes aptos para la
lucha revolucionaria, más la
izquierda1 no supo elaborar una
táctica política, un plan de or¬
ganización para la continuidad
de la lucha. Ella no aprendió
con la experiencia. Ella desapa¬
reció después de las manifesta¬
ciones del Primero de Mayo,
desapareció en las horas de ca¬
pitalizar.

Una de las consignas que era:
"Preparar la huelga en la fá¬
brica" no fue llevada por la iz¬
quierda. Hubieron varias mani¬
festaciones espontáneas de com¬
pañeros en fábricas y barrios,
buscando organizar el trabajo
posterior. Podemos decir que la
masa estaba buscando los diri¬
gentes que habían desaparecido
y vemos aquí que será la clase
obrera la que producirá sus pro¬
pios representantes de vanguar¬
dia, jefes políticos que tengan
la capacidad de organizar el
movimiento y dirigirlo.

Más para ésto la1 izquierda
no puede huir de la clase. Des¬
aparecer llevando sus mejores
cuadros. Con este comporta¬
miento la izquierda dejó la cla¬
se abandonada a1 su propia suer
te. No existió una organización
de militantes totalmente dedi¬
cados a la actividad política que
diera continuidad al trabajo,
que integrara a los nuevos com

pañeros en Ja lucha en el ca¬
mino de la formación de nues¬

tro partido.

Este primero de mayo nos en¬
señó que la verdadera educación
de las masas obreras no puede
ir nunca separada de la lucha
política independiente y sobre
todo de la lucha' revolucionaria
de las propias masas. Y veremos
en el futuro que sólo los pro¬
letarios con conciencia de clase
podrán actuar y actuarán con
jefes de la inmensa mayoría de
los explotadores.

6.— Y ahora, compañeros,
¿ qué se va hacer de aquí en
adelante ?

R.— Pienso que si la revolu¬
ción Rusa, China, Coreana, etc.,
vencieron, fue porque las clases
avanzadas repitieron sus em¬
bestidas no una vez ni dos, y
lograron la victoria por la ex¬
periencia de las derrotas. "Los
ejércitos derrotados aprenden
bien". Y ese mismo proletariado
que participó el primero de
mayo —que fue una1 victoria—
y de otras tantas luchas sabrá
ahora realizar conjuntamente
con direcciones políticas correc¬
tas un trabajo consecuente fir¬
me y paciente de educación de
nuevos cuadros de una fuerza
revolucionaria poderosa.

Preparándonos para avanzar,
avanzando.

oposición gana
fuerza en el
sindicato

Hubo elecciones para el
Sindicato de Metalúrgicos
de Sao Bernardo y Diade¬
ma, Provincia de Sao Paulo.
La situación local es más

o menos la siguiente: 65.000
obreros, siendo no más que
12.000 sindicalizados. Hace
ya algún tiempo que el Sin¬
dicato éstá en imanos de
"amarillos" que no hacen
absolutamente nada. Pero,
propaganda en época de
elecciones, está claro qu,e
eso no olvidan de hacerlo.
La chapa "amarilla" ven¬

ció con una diferencia de
1.400 votos sobre la oposi¬
ción (chapa azul: 4.900;
—chapa verde: 3.500), ade¬
más de cerca de 1.700 votos
nulos y blancos.
Las elecciones mostraron

de qué manera en poco
tiempo, pero con una pro¬
paganda volcada principal¬
mente hacia las fábricas,
alzando importantes rei¬
vindicaciones de clase, la
oposición ha conseguido
marcar su presencia.

ministerio
del trabajo
veta candidatos
de la masa

En octubre fueron anun¬
ciadas las elecciones sindi¬
cales para la CONTEC
(Confederación Nacional de
los Trabajadores en Em¬
presas de Crédito), en
Brasilia. Cuando llegó el
día de la elección, no ob-
tante, no hubo ningún can¬
didato. No se trata que
nadie quisiera presentarse.
Por lo contrario. Se presen¬
taron 10 candidatos, que el
Ministerio del Trabajo fue
vetando uno a uno, sin
cualquier explicación. Has¬
ta que no quedó ninguno.

Al final lo1 que uno ve,
es que de las elecciones de
CONTEC sólo participó el
Ministerio del Trabajo.
Elección sindical para la
Dictadura significa poner
lá masa y sus candidatos
vetados, como espectadores
de sus trámites de seguri¬
dad.

CONVERSA DE AMARILLO TRAIDOR.

"Consultado" sobre la
opinión que tenía de lo pro¬
puesto por los trabajadores
norteamericanos en el sen¬
tido de la formación de
sindicatos multinacionales,
el amarillo-presidente de la
Confederación Nacional de
los Trabajadores de, la In¬
dustria, Ary Campista, di¬
jo:
"Los sindicatos brasileños

desean la consolidación y el
desarrollo nacional y cual¬
quier adhesión a un movi¬
miento de aquel tipo, anun¬
ciado por sindicatos norte¬
americanos, representaría
una traición a su país. Los
sindicatos norteamericanos
no conseguirán ninguna
manifestación de solidari¬
dad de las entidades de
clase, de los trabajadores
latinoamericanos, en la
anunciada campaña para
que las empresas multina¬
cionales aumenten los sa¬
larios en el continente, co¬
mo forma de evitar el des¬
empleo en E.U.A.

La CNTI está firme con,,
la resolución del IV Con¬
greso Nacional de los Tra¬
bajadores del la Industria,,
de» 1970, en el sentido de
que deben ser mantenidos,
vínculos con las organiza¬
ciones sindicales interna¬
cionales que postulan me¬
didas proteccionistas en los:
países industrializados, con
el objetivo de disminuir las:
exportaciones brasileñas.

Es más que clara la in¬
tención de George Meany,
presidente da la Central
Sindical Norteamericana:
bajo el pretexto de promo¬
ver una campaña de equi¬
paración salarial, lo que-
quiere es impedir la salida
de capitales y fábricas de-
su país".

Se dice que cuando habla'
el "amarillo" es el patrón*
que habla por su boca. En
caso igual a ese es que se*
puede ver muy bien por
qué.
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ministro pajarón
y los estudiantes

El día 21 de noviembre el ministro de la antieducaeión,
Jarbas Passarinho, se debatía como una cucaracha dada vuel¬
ta con las patas para arriba.

Es que había llegado a su conocimiento un plebiscito,
realizado por los estudiantes de USP (Universidad de Sao
Paulo) donde ellos repudiaron la implantación de la enseñanza
pagada.

Desde las primeras tentativas hechas por el gobierno para
implantar la enseñanza pagada, el Movimiento Estudiantil
Brasileño viene resistiendo combativamente a esta idea. Los
compañeros de la Universidad creen que esto significa aumen¬
tar la selectividad de clase en la Universidad brasileña, al
mismo tiempo que significa "acostumbrar los estudiantes - a co¬
brar y pagar por lo que dá y por lo que recibe". En última
instancia la enseñanza pagada es un instrumento de lucha ideo¬
lógica capitalista que compromete los estudiantes al sistema.

En 1964 y en 1968 el movimiento estudiantil reaccionó
violentamente a este proyecto y el gobierno fue obligado a
dejarlo aparte. Pero después del agotamiento de sus luchas er
el 68 y el posterior fortalecimiento de la dictadura, los estu¬
diantes vieron renovarse las tentativas del gobierno.

Ahora, Passarinho se debatía frente al temor que todo
empiece de nuevo. En su caradurismo dijo que: "Me quedo
penalizado en verificar cóñio estos jóvenes fueron capaces de
reunir tantas noticias falsas y impresiones sobre sus colegas"
Llega al extremo de decir: "En la USP se preparó todo ui,
instrumento con pensamientos no oficiales". Fue atribuido a
mí lo que se quiso y se entregó a los muchachos para que vo¬
taran honestamente. En el momento en que el problema sea
discutido en una amplia asamblea nacional sin contaminaciones
ideológicas donde podremos mostrar lo que el ministro desea
hacer —dudo que la mayoría de los estudiantes no votara a
favor".

Es un caradura este tipo. La Dictadura ha montado una
enorme máquina de propaganda y aún así no consiguió con¬
vencer a los estudiantes de su política educacional. Conociendo
esto, ella prohibe, reprime y trata de limitar toda tentativa
de organización independiente de los estudiantes. Cuando los
estudiantes se reunieron en el congreso de mayor representa-
tividad de toda la historia del movimiento, el 30'' Congreso de
la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) en 1968, el resultado
fue la prisión de 800 delegados escogidos en asambleas y
discusiones de cada escuela.

plebiscito
veta

enseñanza

ganada

En la semana del 15 al 22 de
noviembre, los Directorios Aca¬
démicos de la Universidad de
Sao Paulo realizaron un plebi-
cito para investigar la posición
de los estudiantes universita¬
rios respecto al problema de la
enseñanza pagada.

La posición de la USP que¬
dó bien clara: de los 6.329 es¬
tudiantes consultados hasta ese
momento, 5.929 votaron en con¬
tra y nada más que 239 a favor
de la enseñanza pagada. Ade¬
más de esto, en la Escuela Po¬
litécnica, se consiguió extender
el plebicito a 126 profesores.
De estos, 74 votaron en contra,
y 39 a favor de la enseñanza
pagada.
A pesar de las permanentes

eliminaciones de profesores de
la Universidad brasileña,' el
intento de sustituirlos por otros
que están más de acuerdo con
la política educacional - de la
Dictadura continúa fracasando.
La mayoría de ellos aún hoy
son contrarios a esa política.
En cuanto a la posición de

los estudiantes, ella no deja
margen a dudas. Son un 95%
contrarios a la enseñanza pa-

la ley es el
latifundista
En la Municipalidad de Echa-

porá, S.P., Militao Coelho, su
mujer, 9 hijos y un hermano
instaláronse hace un año en al¬
gunas tierras. Eran 7,5 alquei-
res comprados con mucho es¬
fuerzo, con todos los parales
necesarios, como manda la ley
El propio Militao dice:
"Compre mi parcela vacía,

sin nada. Construí con la fami¬
lia 2 humildes casitas y planté
lo que nos convepíá —maíz, yu¬
ca, maní, porotos, arroz".
Tiempos después consiguió un

financiamiento del Banco do
Brasil, bajo hipoteca, para al¬
gunas plantaciones. Con todos
los papeles, como manda la ley.
Osvaldo García Nascimento

tiene 117 alqeires de tierras,
vecinas a las de Militao. Re¬
cientemente comenzó a alegar
la incorporación de los 7,5 al-
queires, diciendo que Militao
ocupaba ilegalmente a su pro¬
piedad. Llegó la cuestión a la
Justicia y el Juez le dió por
ganada la petición.
Ahora Militao no tiene nada

más, desde el día en que el
-oficial de justicia llegó para
«cumplir la sentenc'a del juez.
Todo lo qu£ le quedó fue una
-deuda con el "Banco do Brasil".

La historia nada tiene de ra¬

ra. Son miles de pequeños agri¬
cultores que de la noche al día
se quedan sin sus tierras.
En el campo la ley es el lati¬
fundista. Roba tierra ajena y
aún queda con el fruto del
trabajo de los demás.
Militao se fue sin mucha dis¬

cusión. Sólo, no podía con el
patrón, justicia de patrón, po¬
licía de patrón.
Abuso de latifundista sólo

termina cuando los trabajadores
se organizan para defender sus
intereses.

obispos
denuncian

gorilas
La Confederación Nacional dt

Obispos del Brasil, en una nota
publicada el 18 de noviembre en
Río de Janeiro, pidió a las au¬
toridades que hagan justicia
con los responsables de la
muerte de un campesino y las
heridas causadas a otro por
miembros que dijeron pertene¬
cer al 14' Regimiento de Infan¬
tería, con sede en el Municipio
de Escala, en la provincia de
Parnambuco.

Los obisoos brasileños afir¬
man que el suceso ocurrió hace
45 días, aunque una detallada
historia de los incidentes seña¬
lan que si bien los patrones acu¬
saron a los campesinos de co¬
munistas, su único delito consis¬
tió en pedir mejoras de tipo so¬
cial y económico.
El hecho aconteció en una

plantación de caña de azúcar de
la Diócesis de Olinda-Recife, cu¬

yo arzobispo es Monseñor Hel-
der Cámaj-a, y los 72 obreros
que en ella trabajaban —ame¬
drentados por los guardias ar¬
mados que lo vigilaban en sus
tareas y acuciados por los bajos
salarios— pidieron la interven¬
ción de las autoridades para la
solución de sus problemas.
Tras varios juicios laborales,

los trabajadores se vieron favo¬
recidos con las sentencias. "No
obstante —puntualizan los obis¬
pos—- no sólo nunca recibieron
los beneficios emanantes de las
sentencias laborales, sino que
uno de los campesinos fue ase¬
sinado, otro recibió ocho dispa¬
ros y se encuentra en grave es¬
tado en un hospital, y un terce¬
ro logró escapar. Asimismo, un
guarda de la plantación resultó
muerto y varios policías heri¬
dos".

Una nota episcopal pide, por
último, que =e inicien las opor¬
tunas averiguaciones para acla¬
rar estos "lamentables episo¬
dios".

Hacé algunos (años ya que
sectores importantes de la Igle¬
sia en Brasil vienen asumiendo
una posición marcada en con¬
tra de la Dictadura, juntándose
a las luchas de los trabajado¬
res. Son principalmente religio¬
sos que tienen, por su .trabajo
diario, contacto permanente con
la explotación y la opresión que
sufren los obreros y trabajado¬
res del campo. Muchos de ellos
han sido enviados a las cárceles
y torturados por el Gobierno
Militar, acusados de "comunis¬
tas". Muchos de hecho lo son,
a pesar de que las capas jerár¬
quicamente superiores de la
Iglesia busauen ocultar esa. "ra-
dicalización" de sus bases. Ellos
son también responsables poi
los constantes choques que vie¬
nen ocurriendo entre la Iglesia
y el Estado en Brasil, a través
de la opresión que ejercen con¬
tra esas capas dirigentes.
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En los últimos meses se realizaron elecciones sindicales en casi
todo Sao Paulo. Los "pelegos" corrieron de un lado para otro, po¬
niendo para funcionar la máquina sindical. Consiguieron funcionarios,
mimeógrafos, convocaron a reuniones y "dinamizaron" la asistencia
social. Paralelamente a esta movilización "pelega" lo ci"« se dió fue
el surgimiento con alguna fuerza de oposiciones sindicales.

Un hecho que puede ser sentido hoy en el movimiento obrero
brasileño, es una cierta actividad de la vida legal. El fenómeno de la
dinamización de la1 oposición sindical, organizando programas reivin-
dicativos y participando en esta campaña es apenas un dato en esta
situación general.

Esta situación nos plantea algunas cuestiones. Una de ellas es
cómo la represión "permite" esto.

El hecho es que en primer lugar esto se debe a las caracterís¬
ticas de la represión hoy día en el Brasil. La dictadura brasileña
aprendió con las experiencias del 68 y busca evitar choques más
abiertos con las masas; su táctica consiste en reprimir a los líderes,
a los sectores de vanguardia y a la1 izquierda revolucionaria y con
esto dejar a la clase revolucionaria acéfala. Dejarla a merced de su
falta de preparación política, de su desorganización, lo que fatal¬
mente va al estancamiento de sus luchas, (por la propia inconsisten¬
cia de éstas) y la mantención de estas luchas aisladas entre sí.

Es claro que cuando la lucha adquiere determinadas proporcio¬
nes y es imposible quebrarla con pequeñas concesiones, o con ma¬
niobras, la Dictadura no vacila' en reprimir.

En segundo lugar esta dinamización de la actividad legal, se dá
en el momento en que los días de la represión más frontal ya están
lejos, y a1 las otras características represivas la clase ya está más o
menos acostumbrada. Esto hace con que ella reduzca el miedo. En
la medida en que esto es un fenómeno más o menos general, la di¬
namización de la vida legal, se da en muchos frentes (fábricas, ba¬
rrios, escuelas), lo que dificulta la actividad de la represión.

En tercer lugar esas oposiciones sindicales y actividades legales,
surgen como iniciativa obreros de vanguardia dispersos. Elemen¬
tos con tradición de lucha en el pasado y que desiludidos con los
errores sucesivos de la izquierda, rompen con ellla, y hoy pasarán a
dedicarse totalmente a una actividad sindical. Todo esto no es más,
que el fruto de los propios errores de la izquierda que no supo vin¬
cularse al día a día1 a la lucha de la clase obrera. Son estos errores

que forjaron en la conciencia de las vanguardias obreras una opo¬
sición y antagonismo irreal entre revolución y actividad sindical;
entre actividad legal y actividad ilegal.

Por último interesa a la dictadura esa dinamización de la vida
legal desde que se mantenga en los límites impuestos por ella. la
"legalidad" permitida es esencialmente restringida. Prohibiendo a' las
organizaciones de base, las huelgas y con leyes que congelan los
salarios y otras, las luchas que se mantengan en los límites de esa
legalidad nada pueden conseguir. Así, si esa dinamización de la ac¬
tividad legal se mantuviese en este marco, ella' fatalmente llevará a
derrotas y posteriores desánimos. Lo que se trata de ver hoy es cómo
usar esas actividades legales como medio de forjar una nueva le¬
galidad. En este sentido es que vemos de fundamental importancia
la organización semi-legal y clandestina. La organización de grupos
de obreros en las fábricas, de comités de fábricas, de coordinaciones
entre fábricas, como embriones de organización independientes de la
clase obrera. Organizaciones que en la actividad cotidiana van orga¬
nizando las reivindicaciones de los trabajadores y llevándola a com¬
prender la necesidad de una nueva legalidad que permita la organi¬
zación de comités en las fábricas, que rompa la actual estructura
sindical vinculada al Estado, que permita la organización de la clase
en la lucha por sus intereses.

En este sentido se debe desarrollar la1 actividad legal para res¬
catar sectores más amplios de la clase obrera, para su organización
independiente. Esto permitirá transformar la actividad legal que hoy
es un opio para la clase obrera e instrumento de vinculación a los
intereses de la burguesía, en un instrumento de su liberación.

Es en este límite también que podemos ver nuestra participación
en las elecciones sindicales. Nuestro objetivo principal no puede ser
nunca ganar el sindicato, todavía que en determinados casos podamos
ganarlo. Para nosotros la participación en las elecciones sindicales,
sólo tiene sentido cuando el lanzamiento o el apoyo a un candidato
sirva para: 1) agitar un programa de reivindicaciones y organizar
el descontento de la clase. 2) Denunciar la actual estructura sindical
y luchar contra los aspectos concretos que le impiden de ser trans¬
formado en un instrumento de lucha. 3) Cuando sirva para presentar
alternativa de organización en las fábricas —el comité de empresa—,
y luchar por su organización, mostrando siempre que estas organi¬
zaciones de bases en las fábricas son el medio de crear una fuerza
capaz de quebrar a la actual estructura sindical.

Cuando las elecciones no nos permitan implementar esta política,
nuestra participación sólo podrá ser de protesta.

En las últimas elecciones sindicales, en general los "pelegos"
consiguieron hacer vencer sus chapas; lo que no quiere decir que
ellos tengan vencido. En muchos lugares 'las chapas verdes" (chapas
de oposición), levantaron manifiestos-programas (y divulgamos uno
al cual tuvimos acceso), que sirvieron para un relativo maduramiento
de la clase. Si el avance no fue mayor, fue por que en muchos lu¬
gares la izquierda no estuvo presente o por su falta de claridad,
también acabó limitándose exclusivamente a la actividad legal. La
izquierda no puede hoy abandonar nuevamente el movimiento obrero
a su propia suerte. No puede dejar de dar el "presente" a esta acti¬
vidad que ahora se dinamiza.

Más que nunca la actividad legal viene a ser el punto de aglu¬
tinación de la clase obrera, y ahí debemos estar presentes para res¬
catarla, para desarrollar nuestra agitación abierta y orientada, com¬
binada con agitación política clandestina. Es sobre esta doble activi¬
dad que podemos formar la vanguardia de la clase en el propio pro¬
ceso de organización independiente de los trabajadores.

Publicamos aquí el manifies¬
to-programa de la oposición,
sindical de Sindicato Metalúrgi¬
co de Sao Paulo para dar una
idea del tipo de actividades que
desarrollan.

MANIFIESTO — PROGRAMA DE:
LA OPOSICION

(Chapa Verde)

La categoría metalúrgica, una de
la más importante entre los tra¬
bajadores, encuéntrase en difícil si¬
tuación.

SALARIOS.— Nuestros salarios
están muy bajos en relación
al costo de la vida. Mientras todo
aumetna sin ningún control, nues¬
tro salario es rigurosamente con¬
trolado.
Con la baja de los salarios, los

jefes de familia son obligados a

poner sus hijos menores en las fá¬
bricas cuando ellos deberían todavía
estar en las escuelas.

DESEMPLEO Y PREVISION.—
El FGTS facilita que sean despe¬
didos los| trabajadores, trae un
desempleo permanente, acuerdos
perjudiciales a los trabajadores.
Persecución a los oue defienden sus

derechos. Ritmo de trabajo deshu¬
mano, especialmente donde traba¬
jan mujeres. Gran, número de ho¬
ras de trabajo extraordinarias. Alta
insalubridad y no cancelación del
beneficio establecido por la ley efe
insalubridad. Permanente penarías.
Permanente- peligro de vida por
falta de protección. Sueldos des.
iguales para trabajos iguales. Explo¬
tación del menor. El INPS (Insti¬
tuto Nacional de Previsión Soci 1)
sigue entregando una asistencia de¬
ficiente y los convenios en su gran

mayoría son una fuente más de ex¬

plotación a los obreros.
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ORGANIZACION DE LA LU-
CHA.— Los trabajadores no están
satisfechos y están dispuestos a or¬
ganizarse en las fábricas y en los
sindicatos. Pero la actual dirección
nada hace y todavía desistimula a

los que luchan por la organización
de los trabajadores.

Nuestra categoría, que siempre ha
estado al frente de las principales
luchas de la clase obrera, con esa
dirección nada ha hecho para im¬
pedir los abusos y la explotación
de que es víctima.

Nuestras luchas de reivindicacio¬
nes han sido entregadas "de regalo"
a los patrones, como pasó en el
último acuerdo colectivo, cuando tu¬
vimos el menor reajuste en todas 1 s

categorías.
Nuestro sindicato va de a poco

siendo transformado en club de fies¬
tas y bailes, dejando de cumplir su

principal misión.

LA DEFENSA DE LOS
TRABAJADORES

Por ese motivo, somos OPOSI¬
CION.

De ese modo, llamamos a todos
los compañeros honestos y luchado¬
res para una verdadera unidad en

torno de la defensa de nuestros de¬
rechos.

NUEVO PROGRAMA

Apoyados por la categoría nos
comprometemos a luchar:

A) SOBRE SALARIOS

— para que los salarios sean re¬

ajustados de acuerdo con el real
aumento del costo de la vida;

— para recuperar lo que hemos
perdido de nuestros salarios en

los 31 últimos años;

— por la eliminación de las leyes
que congelan los salarios;

— por la cancelación en doble de
de las vacaciones;

— para que todo trabajo igual sea
pagado con sueldos iguales como
dice la ley;

— por la cancelación del beneficio
de salubridad y disminución del
grado de insalubridad;

— por la cancelación en dobJ° d°|
beneficio a las familias (10<~A
en vez de 5 por ciento y exten¬
sivo a las esposas o compañeros
y a los hijos inválidos.

— por un salario mínimo de acuer¬

do con las necesidades de la fa¬
milia del trabajador y según los
datos delDIEESE;

— por un salario base para toda la
categoría incluso los nuevos en
el empleo;

B) SOBRE CONDICIONES
DE TRABAJO

Apoyar a los compañeros que
luchan:

— contra las injusticias y malos
tratos dentro de la fábrica;

— contra la explotación deshumana
de la mujer metalúrgica;

— por la garantía de empleo de la
mujer embarazada;

— por la estabilidad del trabajador
¿recontado que adquiere defec¬
to físico, pero que todavía tie¬
ne condiciones de trabajador;

—Contra la explotación desenfre¬
nada del menor que trabaja ha¬
ciendo el servicio del mayor, ga¬
nado menos;

— por la garantía de trabajo al
menor en la edad de cumplir el
servicio militar;

-— por una atención decente del
INPS y contra la explotación de

los convenios que hacen del tra¬
bajador y del indigente,

* C) UNIDOS AUN
LUCHAREMOS,

1— por la jubilación de la mujer a
los 25 años de servicio.

— por la obligatoriedad de las
empresas de mantener a sus cua¬

dros un mínimo de 25 por cien¬
to de trabajadores con más de
35 años;

— por el derecho a la huelga co¬
mo es reconocido en todo el
mundo;

— por la revisión de la ley de
FGTS con el fin de crear esta¬

bilidad en el empleo y con el
fin de evitar el constante desem¬
pleo;

— por el reconocimiento de las co¬

misiones de empresa;
D) TRAER EL TRABAJADOR
AL SINDICATO Y LLEVAR
EL SINDICATO AL TRABAJA¬
DOR.

— organizar y desarrollar las co¬

misiones de empresa;

— sindicalización permanente en la
puerta de las fábricas;

-—creación de subsedes en los ba¬
rrios de concentración obrera;

— desarrollar los cursos de orienta¬
ción sindical donde sea más
práctico para los compañeros;

— promover cursos profesionales
rápidos para facilitar el empleo y
obtener mejores salarios;

— ampliar otros medios de instruc¬
ción como: biblioteca teatro, ci¬
ne-clubs y debates sobre proble¬
mas obreros;

— creación de un departamento fi¬
nanciero para ayudar la meta¬
lúrgica a esclarecerse y ocupar su
puesto en la lucha;

— mejorar la atención del departa¬
mento médico;

— construir el hospital de los me¬
talúrgicos.

TRABAJADORES
METALURGICOS

A cada día que pasa, el obrero,
aún trabajando horas extras, siente
que es necesario "apretar" el cin-
turón un poco más, o sea, disminuir
la compra de alimentos, de ropas,
o tienen que ir a vivir en los ba¬
rrios más lejanos, en los suburbios,
etc. ¿Cuáles serían las causas de
esta situación?

1.—POLITICA SALARIAL

El reajuste salarial, que no viene
acompañando en los últimos años
la evolución del costo de la vida,
ha ocasionado en general a los
trabajadores un perjuicio del orden
del 45 por ciento.

Esta es la política de congela¬
miento salarial.

Es por esto que tú estás dismi¬
nuyendo los gastos.

2.— MINI SALARIO-MINIMO

El decreto-ley N.° 399 del 30-4-
1938, estableció la Ración tipo Esen
cial Mínima (el mínimo que debe
comer al mes un obrero adulto).
La ley del Salario-mínimo estable¬
ce solamente las necesidades de ali¬
mentación del trabajador, en con¬
tradicción con la constitución Fe¬
deral que determina un Salario- mí¬
nimo familiar.

Si el decreto-ley 399 y la Cons¬
titución fuesen cumplidos sería ne¬
cesario un salario mínimo para el
trabajador y su familia del orden
de Cr$ 801,30 mensuales y no de
Cr$ 268,80.

3.— FONDO DE GARANTIA O
CONGELAMIENTO SALARIAL

Con la Institución del Fondo de
Garantía por tiempo de servicio, los

patrones, basados en la"opción",
liquidaron la estabilidad del traba*
jador. En las vísperas de los acuer¬
dos o disidios por reajuste salarial,
millares de obreros son despedidos,
son reemplazados por otros con
salarios más bajos.

En estudios realizados por el
DIEESE ent^e los 51.589 trabaja¬
dores de la industria metalúrgica,
sollámente 7,7 por í ciento <ie los
mismos poseían 10 años o más en

la misma empresa. De los 314.504
del sector de mecánica y material
elecfrónico-eléctrico, solamente 5,8
por ciento estaban con 10 años o

más en la misma industria. Sumán¬
dose los que componen nuestro sec¬
tor de trabajo, 366.093, solamente
existen cerca de 26 mil con más
de 10 años en las industrias. Los
demás 341.093 fueron despedidos,
hoy son todos "nuevos" obreros.

4.—DISTRIBUCION DE LA RI¬

QUEZA (Renta Nacional)

"¿De qué sirve el enriquecimien-
del país si sus habitantes no pros¬
peran juntos?" "Hasta hoy, nada
más que el 5 por ciento de los bra¬
sileños detiene la mitad de los bie¬
nes nacionales" ("Corriere della
Sera").

En discurso pronunciado en la
Cámara Federal, el diputado Jaime
Brum citó datos usados por el pre¬
sidente del Banco Mundial, Robert
McNamara: "1 por ciento de la po¬
blación activa de Brasil posee una
renta mensual superior a 2 mil cru¬

zeiros, 30 por ciento recibe mil cru¬
zeiros y 60 por ciento recibe menos
de 200 cruzeiros". Vale decir, según
le organización internacional de cré¬
ditos: los ricos están más ricos y
los pobres mucho más pobres.

En la torta nacional de riquezas.
95 por ciento del pueblo tiene un
pedazo de 50 por ciento. Los otros
5 por cientos (ricos) se quedan
con el restante, 50 por ciento.

Es contra esa injusticia que ne¬
cesitamos luchar. Quien trabaja y

produce todas las riquezas tiene el
derecho de una mayor participación
en la renta nacional.

TRABAJADOR METALURGICO:

Usted de la Sofunge, Arno, Meta¬
lúrgica Matarazzo, Metal Leve, Wa-
lita, Filizola, Aliperti, Ford, Fund-
Brasil, Vemag y otras, fue convida¬
do por la actual dirección a discu¬
tir, a organizarse para luchar con¬
tra esa situación que estamos de¬
nunciando. La directoría se ha aco¬

modado, y quien se acomoda con¬
siente y acepta esa situación.

Por ese motivo invitamos a los
metalúrgicos a demostrar en su
protesta votando po ría lista Verde,
de oposición. Vengan con nosotros
a luchar por la ejecución del pro¬

grama aprobado por el IV Congre¬
so de la C.N.T.I., de lo cual des¬
tacamos lo siguiente:

— Revocación de la actual política
salaría!;

— Salario mínimo para todo el
país incluyéndose otros ítems co¬
mo recreación, educación, contri¬
bución al servicio social, correc¬
ción de distorciones entre sala¬
rio mínimo y costo de la vida;

— Elevación del 5 al 10 por ciento
del salario-familiar;

— Sucesión de la "Opción" del
F.G.T.S., estabilidad en el traba¬
jo a los 12 meses:

— Pago a doble de las vacaciones;
— T^Mforinn de la mujer a los 25

años de trabajo.

Observación: Compañeros, estu¬
die este documento con su compañe¬
ro de trabajo. Haga sus críticas y
sugestiones.
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Cuando Brasil fue campeón mundial de fútbol en 1958, el pue¬
blo salió a las cail^s:. para., saludar la llegada del equipo. Casi un
millón de personas.. Era una. fiesta simple, con mucha gente, sin
mucha propaganda y... con nada más que 2 camiones del Cuerpo
de Bomberos.'

Pero hoy, la cosa ha cambiado. Hoy la dictadura militar ne¬
cesita crear mitos y ídolos para su propaganda nacionalista. Idolos
que se presenten como alternativa para la gran masa reprimida.
Idolos que muestren al pueblo que "él es feliz" y que "su país será
el país del futuro". Necesita de campeones mundiales para que el
pueblo pueda salir a las calles, gritar, saltar, cantar, sin que sea
carnaval. Necesita de. símbolos, signos, ídolos, mitos, para que el
pueblo se entorpezca y no grite lo que ella no quiere oír.

En su propaganda durante estos años, la Dictadura aprovechó
el fútbol como pudo. Compró gente, promovió gente, hizo películas,
gastó mucha plata y todos vieron lo que pasó en ei tricampeonato
en 1970.

Sucede que el fútbol no cumple con todas las necesidades de
su propaganda. Como es un deporte colectivo, dificulta la produc¬
ción individual de determinados elementos. Idolo de fútbol es cosa
que aparece de 100 en 100 años y no son todos los que se venden.
En segundo lugar, por ser un deporte popular trae en sus filas
hombres del pueblo, negro^ y mulatos que 'no sirven" para crear
un ídolo que corresponda a una propaganda fascista.

Es en ese sentido que la dictadura y la propia "distribución de
la renta" promoviendo otro tipo de deportes como el golf, el yath-
ching, el automovilismo, deportes que sirven mejor a sus objetivos
de promoción' individual y de hombres de élite. Una propaganda que
va a crear ídolos y alternativas para la juventud que necesita
una alternativa más "digna" y lo más lejana de la mano posible,
de modo que sea siempre un objetivo a ser alcanzado. Un joven
alto, buenmozo, pelo claro, en un espectacular auto de carrera.
Es ahí donde surge el nuevo ídolo de la dictadura: Emerson Fiti-
paldi, campeón mundial de "fórmula-1". Surge entonces una gran
cantidad de anuncios, entrevistas, desfile, redacciones escolares, pe¬
lículas ("El fabuloso Fitipaldi"), nuevos modelos de autos de ju¬
guetes... Este es el lado político y el económico para la industria
automovilística brasileña. Son millones de jóvenes burgueses com¬
prando autos deportivos y jóvenes obreros queriendo juntar plata
para un día... comprar un auto.

Pero lógicamente Emerson Fitipaldi tiene algunas calidades
más que vienen a componer el tipo ideal para la propaganda de
la dictadura: bonito, elegante, tonto, mediocre entendiendo nada
más que de autos. De autos que corren por el pais' y que le da
más dinero. Antes corrió en Suiza y decía sei- suizo. Hoy corre por
Brasil. No por una bandera verde y amarilla pintada en el auto.
No porque fuera brasileño, sino porque hoy día, cotrer por la ban¬
dera verde- y amarilla es el medio de tener más fama y dinero.
Pero los monstruos amenazan sus mismos creadores. En las elec
ciones de 15 de noviembre, en las ciudades de Prudente y Ypiranga,
en Sao Paulo, 45 por ciento de los votos fueron nulos y en blanco,
fueron votos de protesta. Entre los nulos, más de 100 votos fue¬
ron al "héroe" Emerson Fitipaldi.

fitipaldi
el nuevo
mito

r

brasil-siglo xx
Recientemente un joven fue

ahorcado en uno de los dormi¬
torios de un albergue proviso¬
rio de menores, en la Avenida
Celso García, Sao Paulo, por¬
que se negó a satisfacer exi¬
gencias sexuales de sus compa¬
ñeros. Ningún funcionario del
establecimiento ha visto, nadie
ha oído nada.

La situación de los albergues
de menores abandonados ya fue
denunciada por mucha gente.

Hace algunos años, la Dicta¬
dura "intentó" reducir el pro¬
blema. Como el nombre del or¬

ganismo coordinador de los es-.
tablecimientos SAN: servicio de.
Atención al Menor —ya estaba
muy mal conocido—■ y era em¬
pleado como sinónimo de invier¬
no, fue cambiado para FUNA-
BEM: Fundación Nacional del
Bienestar del Menor. Cambiar
el nombre, fue todo lo que hizo
la Dictadura. La orientsmón de
funcionamiento del organismo
es la misma. La suces'ón de
crímenes que ocurren en los es¬
tablecimientos no tiene fin. Ca¬
si todos los niños son portado¬
res de enfermedades venéreas,
consecuencia de la promiscuidad
en que viven y'de las relac'ones
sexuales a las cuales se ent-e-
gan, frente a la inercia de 1-s
responsables. Castigos corpora¬
les, servicios y estupros son
practicados por los mismos
"educadores" y funcionarios.
El propio director del dormi¬

torio de la Avenida Celso Gar¬

cía ha dicho en la Universidad
de Londrina: "Estos estableci¬
mientos son para los niños la
enseñanza media del crimen. Un
curso con clases prácticas, para
futuros pensionistas de las pe¬
nitenciarías" .

Una "enseñanza media" pa¬
trocinada y pagada por la Dic¬
tadura. Un abuso, un crimen en

contra de los menores abando¬
nados, que buscan huir de la
miseria y acostumbran a dor¬
mir en las calles de la ciudad.

Así es que la Dictadura los
"reeduca", para reintegrarlos a
la sociedad... como marginales
que en algunos años van a caer
muertos bajo las balas de su
policía.

Los niñcs abandonados improvisan camas con periódicos en las
calles de la ciudad.
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por un programa de lucha en el exterior
La necesidad de dínamizar los brasileños en el

exterior es un problema que todos sentimos. Al
pensarse esta cuestión, rápidamente la discusión
es volcada al problema de los organismos de los
brasileños, y, más particularmente, del CDR
(Comité de Denuncia de la Represión). De ahí
rápidamente se llega a ciertas conclusiones,
acerca de las cuales hoy, de una cierta manera,
ya estamos todos de acuerdo: que el CDR está
viviendo un proceso de burocratización; que sus
iniciativas, aunque "apoyada" por mucha gente,
movilizan pocos brasileños, etc.
Todas esas cuestiones dieron razón a un inten¬

to de renovación del CDR. Pero, hasta el mo¬
mento poca cosa se avanzó. Averiguar la razón
de ésto es el único medio consecuente de avan¬

zar.

Para nosotros una entidad, o organización de
un conjunto de personas, sólo puede ser el re¬
sultado de una anterior voluntad de esas mis¬
mas personas de realizar algo en común, en un
sentido, más o menos, definido. En resumen, la
organización es un instrumento de manifestación
de la voluntad de personas, que quieren realizar
algo.
De ahí se puede concluir que la burocrátización

es el resultado de la inexistencia de esta volun¬
tad colectiva; de la inexistencia de un impulso
de las bases en un sentido definido. La inexis¬
tencia de este impulso lleva inevitablemente a
la burocratización, en la medida que, la organi¬
zación no siendo un instrumento de las bases se

atrofia.

De este modo, para nosotros es imposible des-
burocratizar y dinamizar el CDR de arriba para
abajo. Transformarlo en un instrumento de lu¬
cha y organización es algo que sólo puede ser
hecho, en la medida que se desarrolle una real
dinamización' de las bases, a través de discusio¬
nes y de luchas que forjen su voluntad. Esto es
lo que podrá hacer que las bases necesiten una
organización y que tomen en sus manos' en
nuestro caso, el destino y las responsabilidades
del CDR. Está claro que con esto no queremos
decir que no debamos desarrollar una dura ba¬
talla en el interior del organismo, para reorien¬
tarlo. Pero, sólo tendremos algún resultado, si
esta batalla se entabla en el sentido definido an¬

teriormente: el de la movilización de las bases.
De esta manera, el centro de la discusión pa¬

ra nosotros no está en el problema de las for¬
mas "organizatorias y ' instrumentos del CDR,
aunque esta discusión sea necesaria. El centro
de la discusión está en la definición de un pro¬
grama, que sirva como, punto de partida a la
movilización de las bases.
Un programa así, está claro que no puede ser

preparado en una simple discusión de gabinete.
El sólo puede ser realizado a través de una am¬
plia discusión de base y en el propio proceso
de lucha. Pero es necesarib saber por donde em¬
pezar.

— De que manera concebir un programa de
lucha para el exterior

La primera cosa que tenemos que pensar es
cual es la razón de estar tantos brasileños aquí
afuera.
Las razones que los traen son, sobretodo el

clima de opresión y explotación que existe en
Brasil, y que hace que mucha gente busque tra¬
bajo y estudio en otros países. Es el caso de
estudiantes y cientistas que no encuentran po¬
sibilidad de desarrollo de la ciencia y las inves¬
tigaciones en Brasil, o se niegan a ponerlas al
servicios de los intereses de la Dictadura. Es
el caso de intelectuales y artistas que no en¬
cuentran posibilidad de crear y producir, por¬
que no existen estímulos, porque la censura y
la amenaza de represión impiden cualquier acti¬
vidad creadora. En resumen, en un primer mo¬
mento, un programa de reivindicaciones políticas
para los brasileños en el exterior está estrecha¬
mente vinculado a la lucha contra la Dictadura
Militar en Brasil.

Pero, existen especificidades nuestras, de aquí
afuera. Esto porque mucha gente salió por per¬
secución política. Y, aún los que salieron poz
otras razones, la Dictadura no los ve con buenos
ojos, debido a su miedo de ser denunciada en el
exterior. No son pocos los casos de compañeros
que salieron de Brasil por cuestiones de estudio
y trabajo, y al volver fueron perseguidos, ob¬
servados, llamados a responder interrogatorios
de la policía política. En algunos casos haber es¬

tado afuera y volver significa una sentencia de
muerte.
De ahí surge una reivindicación que existe en

cualquier constituición burguesa, aunque ni
siempre sea cumplida: derecho de entrar y salir
del país. Lo que, en nuestro caso, tiene que ser
agregado de un otro aspecto: el de terminar la

• persecución policíaca, el de interrumpir, los mi¬
les de procesos y condenaciones policíacas.
Y esta es una reivindicación sentida. Quién en¬

tre los compañeros que están aquí afuera no
tiene interés de volver a Brasil, aunque sólo por
algunos días, y poder estar en contacto con su
familia, sus amigos y sus compañeros. Esta rei¬
vindicación es tan aguda, que la propia Embaja¬
da tiene conciencia de ella. Así es que ella fre¬
cuentemente ofrece a compañeros que lo quieran,
el derecho de volver... con la condición que es¬
criban una carta, renegando la lucha del pueblo
brasileño. Y esto no interesa a nadie, por qué
traidor y hombre que no lucha es hombre muer¬
to en vida.
Otra reivindicación de los brasileños es tener

el derecho a correspondencia con sus familiares,
sin que sus cartas sean rompidas censuradas o
desaparezcan. Esto, nadie puede aceptar callado.
Nuestras cartas a veces tardan vrios meses has¬
ta llegar, a veces ni llegan, y cuando llegan
están abiertas, con el mayor descaro. A veces

pasamos meses sin saber si no hubo problemas
con nuestros familiares y amigos. Después de
meses llega una carta, abierta, en el interior
de una bolsita plástica, donde se lee: "Abierta
por el Correo Brasileño".
Otra cuestión es que la Embajada debería

cumplir el papel de asistencia a los brasileños
en el exterior. Esto es lo que afirma cualquier
constituición burguesa. Ella debería ser un medio
de contacto entre los brasileños y su país. Ella
tiene la obligación de entregarnos pasaportes que
nos permitan desplazarnos en el exterior; de en¬
tregarnos papeles y otros datos respecto a nues¬
tra anterior vida en Brasil —para que podamos
legalizarnos y seguir nuestra vida aquí afuera.
Pero, ella no nace nada de eso. No entrega si¬
quiera registro de nacimiento para hijos de com¬
pañeros, que quieren registrarlos como brasileños..
Y no entrega, ni a aquellos mismos que no tie¬
nen problemas políticos en Brasil, con excepción
de algunos pocos casos. En general, el caso de
mensajero^ y policías brasileños.
En resumen, lo que hace aquí la Embajada no

es más que ser una prolongación del SNI (Ser¬
vicio Nacional de Informaciones) y de los or¬
ganismos policíacos brasileños, haciendo investi¬
gaciones clandestinas (lo que es completamente
irregular e ilegal) e incluso promoviendo inte¬
rrogatorios en la Embajada. Esto hace que los
brasileños tengan miedo de entrar en la Emba¬
jada. E incluso cuando ella hace una promoción
cualquiera, todos saben que no es más que un
medio de hacer propaganda subimperialista o de
intentar recoger informaciones acerca de Iqs bra¬
sileños.
Estos son problemas que tenemos que resolver.

Denunciar y exigir de la Embajada una otra ac¬
titud. Y si ella no cambia su actitud, nosotros
tendremos que resolver las cuestiones de otra
manera.

Estos son sólo algunos problemas y reivindi¬
caciones. Debemos discutirlas con todos los bra¬
sileños, profundizándolas, rectificándolas y com¬
plementándolas. Es una tareas urgente. Son rei¬
vindicaciones, las cuales tenemos conciencia quesólo podrán ser realmente resueltas a través de!
derrumbe de la Dictadura Militar en Brasil, yde las clases que ella representa.
En este sentido, la lucha por estas reivindi¬

caciones es un medio de integrar nuestra lucha
de aquí afuera en la lucha general del pueblo
trabajador brasileño. Pero, nuestra lucha puede
ya, desde ahora, obligar la Dictadura brasileña
a concesiones, en la medida que desarrollemos
una denuncia clara y combativa de sus arbitra¬
riedades y sus intereses de clase.
La Dictadura Militar se equivoca cuando dice

que queremos "denigrar la imagen de Brasil en
el exterior". El único responsable por el actual
magen de Brasil en el exterior es la Dictadura
Militar y sus abusos. Nosotros sólo queremos lu¬
char por nuestros justos intereses, y por los jus¬
tos intereses del pueblo brasileño. Queremos
más: queremos limpiar el actual imagen de Bra¬
sil. Y sabemos que el único medio de conseguirlo
es mostrar al exterior un pueblo que lucha. Mos¬
trar que el pueblo brasileño no comparte con esa
Dictadura Militar.
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La1 paz en Vietnam está cerca.
El grito VIETNAM VENCERA

VIETNAM ESTA VENCIENDO.
en parte es ya realidad:

entrevista

con el

gobierno
provisional
de vietnam

Venciendo política y militarmente. Venciendo la increíble má¬
quina de propaganda y la inmensa máquina de guerra norteameri¬
cana. Venciendo a toda la prensa reaccionaria que siempre procura
mostrar a un grupo de guerrilleros vietcongs, "molestando" al "go¬
bierno legal de Thieu". La prensa nunca pudo decir lo que de hecho
pasaba. No podía decir que cerca de 3 millones de habitantes viven
en zonas liberadas y que la1 gran mayoría de los que viven en las
áreas "legales" ya no aceptan el gobierno de Thieu. Que los com¬
pañeros vietnamitas organizaron su Gobierno Provisional Revolucio¬
nario, con consejos comunales en cada provincia, en cada ciudad li¬
berada. Que el GPR es ya representado en decenas de países por
medio de embajadas y aceptó como el gobierno legal de Vietnam
del Sur. El gobierno de Thieu ya no representa a nadie.

Hoy el imperialismo está desemascarado. Nixon trata de mos¬
trar la paz como un gesto magnánimo de su bondad. Pero la paz' es
nada más que el golpe de misericordia que el valiente pueblo viet¬
namita dá al imperialismo. La paz es una imposición del pueblo
vencedor y es un medio de permitir a'l vencido retirarse sin una ver¬
güenza mayor.

La victoria en Vietnam es un estímulo a la lucha de los pueblos
oprimidos. Es eso lo que Nixoit busca disminuir. El imperialismo
trata de impedir que la pérdida de Vietnam signifique el principio
del derrumbe de todo el "castillo de cartas" de sus dominios.

Para aclarar algunos aspectos de las últimas escaladas, de la
"vietnamización" de la guerra' y acerca de la paz, el "Campanha"
entrevistó al Embajador del Gobierno Provisional de Sud-Vietnam,
compañero: NGUYEN HONG KINH.

Pg. 1.— ¿Qué ha significado
para el pueblo de Sud Viet Nam
la ofensiva comenzada en Mar¬
zo de este año y que todavía se
desrrolla?

Respuesta: La áctual ofensiva
de las Fuerzas Armadas Popu¬
lares de Liberación (FAPL) de
Sud-Viet Nam comenzada a fi¬
nes de Marzo último tiene una
importancia estratégica. Esta
ofensiva siempre combinada
con los levantamientos popula¬
res en todos los campos de ba¬
talla- de Sud-Viet Nam ha lo¬
grado victorias grandes, soli¬
dad y multifacéticas.
Según las estadísticas aún

incompletas, en el transcurso
de 6 meses.de ofensivas, desde
el 30 de Marzo hasta el 30 de
Septiembre, las FAPL y el
pueblo de Sud-Viet Nam han
puesto fuera de combate a 325
mil soldados enemigos. Además
dé esto, destruyeron y_ captu¬
raron una gran cantidad^ de
material de guerra enemigo,
incluyendo 6,300 vehículos mi¬
litares (2,000 tanques y carros
blindados), 1.500 cañones y
morteros, 2,050 aviones de todo
tipo, etc.
Al mismo tiempo se han 'li¬

berado cerca de 2.500.000 de
habitantes y extensas zonas de
las garras enemigas.
Resulta que, después de 6 me¬

ses de ofensivas y de levanta¬
mientos, la política de "vietna¬
mización de la guerra" de los
Estados Unidos sufrió un fra¬
caso total, y la iniciativa mili¬
tar pasó completamente a las
manos de las FAPL y del pue¬
blo sudvietna.mitas.
Los bombardeos intensos de

la aviación norteamericana, in¬
cluso el uso de los aviones es¬
tratégicos B-52 y de gases tóxi¬
cos en las zonos recién libera¬
das, en los últimos meses, no
son más que artos desesperados
en un intento de salvar el ré¬
gimen títere del derrumbe to¬
tal, ya que los realizan dentro
de la completa pasividad.
Sin embargo, las ofensivas

siguen todavía y han abierto
magníficas perspectivas para
la lucha del pueblo sudvietna-
mita contra la agresión yanqui
por la salvación nacional.
Pg. 2.— ¿Cuál ha sido el

significado de la "vietnamiza¬
ción de la guerra" y sus conse¬
cuencias?

Respuesta: Durante estos últi¬
mos años, varias estrategias
norteamericanas fueron derro¬
tadas en Sud-Viet Nam. Desde
su ascenso al poder, el Presi¬
dente Nixon ha elaborado una

nueva estrategia, la de "vietna¬
mización de la guerra".
Esta política consiste en uti¬

lizar a "vietnamitas para ma¬
tar a vietnamitas", en retirar
una parte de las tropas yan¬
quis y reforzar el ejército títe¬
re, utilizándolo como principal
fuerza operacional, "con el má¬
ximo apoyo de las fuerzas ae¬
ronaval y blindadas, de la arti¬
llería y de la logística de los
EE. UU.", para llevar a cabo
la agresión yanqui, no sólo en .

Viet Nam, sino también en
Laos y Camboya. La adminis¬
tración Nixon se imagina que
con esta política, podría redu¬
cir sus pérdidas en vidas hu¬
manas, en dólares y en bienes
del pueblo norteamericano, cal¬
mar a la opinión pública de los
EE. UU. y del mundo, y al mis¬
mo tiempo prolongar la guerra,
mantener su ocupación militar
y realizar el neo-colonioalismo
norteamericano en Sud-Viet
Nam. Con la "vietnamización
de la guerra", la agresión yan¬
qui, en vez de terminar, con¬
tinúa bajo otras formas mejor
disfrazadas, en un nivel más
alto v spbre una escala mavor.
En 25 de Febrero de 1971,
Nixon dijo: "Esta política sa¬
tisface nuestro objetivo de re¬
ducir la Participación de los
EE. UU. Ella no puede termi¬
nar con la guerra sino después
de un largo período".
Como la definió el Secretario

de Defensa de los EE. UU.,
Melvin Laird, la "vietnamiza¬
ción de la guerra" significa
transferir gradualmente a los
vietnamitas (títeres) la respon¬
sabilidad en todos los aspectos
de la guerra, ya que éstos son
asuntos que le competen a ellos,
con un gobierno más fuerte,
una fuerza militar más podero¬
sa, una fuerza de policía más
activa, una economía más fir¬
me etc.
Esto significa que Nixon pro¬

seguirá la guerra con la sangre
del pueblo sudvietnamita, y los
EE. UU. sólo llevarán una par¬
te limitada del peso de ello.
Esta es una "agresión a pre¬

cio barato", como la llamó John
Dower en el "Bulletin of Con¬
cerned Asían Scholars" núme¬
ro 2, de Abril de 1970.
Sin embargo, ¿qué podrían

hacer los títeres y el ejército
mercenario con el anovo máxi¬
mo de les fuerzas aeronavales
de los ÉE. UU., cuando sus
amos yanquis con un cuerpo
expedicionario de más de medio
millón de soldados norteame¬
ricanos fueron derrotados en
1968?
La verdad es que durante es¬

tos últimos meses de ofensivas
por parte de las FAPL, el fra¬
caso total de la "vietnamiza¬
ción de la guerra" es inevita¬
ble, y ya los norteamericanos
é? tan ' 'renortea rnerican i zando"
la guerra.

Pg. 3.— ¿Cuáles son las
perspectivas de paz y cómo se
presentaría la continuidad de
la lucha por la liberación de
Sud-Viet Nam?

Respuesta : La guerra de agre¬
sión llevada a cabo por el im¬
perialismo en Sud-Viet Nam
durante' tantos años, lejos de
lograr su objetivo de imponer
el yugo neocolonialista al pue¬
blo sudviétnamita, ha sufrido
derrotas sucesivas. Ad°más. es¬
ta sucia guerra ha causado una
profunda crisis en los EE. TTU.,
tanto en el terreno económico,
como en el político y moral._
En cuanto al pueblo sudviet¬

namita combate durante más
de un cuarto de siglo, nada más
que para recuperar su indepen¬
dencia y su libretad. Nunca ha
tenido el remoto deseo de hu¬
millar a los EE. UU. a cuyo
pueblo no tiene rencor alguno.
Ahora, exigimos que el go¬

bierno de los EE. UU. firme
cuanto antes el Acuerdo ya ■

convenido en París, para ter¬
minar con la guerra y restau¬
rar la paz en Viet Nam. Sin
embargo, parece que los EE.
UU. están realizando la táctica
dilatoria, esgrimiendo pretex¬
tos insostenibles para demorar
la firma de este Acuerdo y en¬
gañar a la opinión pública mun¬
dial .

La posición del Gobierno Re¬
volucionario Provisional de la
República de Sud-Viet Nam es
siempre incomovible: una vez
firmado el Acuerdo, respetará
estrictamente y ejecutará se¬
riamente las cláusulas de este
Acuerdo; pero si los EE. UU.
no desean poner término a su
guerra de agresión, no le que¬
da al pueblo vietnamita otra
alternativa que proseguir la
lucha, patria hasta el fin para
reconquistar, cueste lo que
cueste, sus sagrados derechos
nacionales.
La paz en Viet Nam está

ahora al alcance de la mano.

Pero, todo depende de los EE.
UU. Y desde ahora, la respon¬
sabilidad que incumbe a la ad¬
ministración Nixon será más
pesada por cada nuevo día de
guerra, por cada destrucción,
cada luto y cada sufrimiento
causados tanto al pueblo viet¬
namita como al pueblo norte¬
americano.
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Telex - boíivia
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— El 27/10 Banzer devalúa el peso boliviano
en un 66,6% con respecto al dólar. Desde el 1,'
de noviembre por cada dólar tendrá que pagarse
20 pesos bolivianos en lugar de 12 como hasta
hasta ahora, desde hace 17 años. La medida fa¬
vorece a las empresas extranjeras que tienen
capitales en dólares. Son perjudicadas las pe¬
queñas empresas nacionales y es obvio, los tra¬
bajadores que tuvieron una disminución violen¬
ta de sus salarios reales.
— Banzer, previendo protestas del pueblo, es¬

tablece un bono compensatorio de 135 pesos, que
no cubre ni el 50% de la alza del costo de la
vida.

— El 28/10 empiezan las protestas populares.
— El 1/il obreros y estudiantes protagoniza¬

ron huelgas parciales y acciones callejeras. El
gobierno, presionado promete reconsiderar las
medidas.
— El 3/11 los círculos financieros de Washing¬

ton entregan a Banzer 24 millones de dólares.
El FMI ofrece créditos por 30 millones de dóla¬
res. Así, "incentivan" a Banzer a mantener las
medidas adoptadas.
— Banzer busca dialogar con los obreros. Es¬

tos crean el Comité de Defensa de los Traba¬
jadores bolivianos, que actúa en sustitución a
la COB clausurada desde el golpe. De la CDTB
hacen parte las confederaciones de —Obreros
Fabriles; Construcción; Bancarios; Comercio;
Radio, Televisión y Prensa; y Carreteras.
— Programa de Reivindicaciones de la CDTB:
1) Luchar contra el congelamiento de salarios.

Exigir un aumento que compense la pérdida del
poder adquisitivo del peso. Sólo un aumento de
510 pesos equipararía los niveles salariales con
la desvaluación.
2) Exigir congelamiento y control de los pre¬

cios de los artículos de primera necesidad.
3) Luchar por el respeto al foro sindical y

libre expresión del Trabajador.
4) Exigir garantías para la actividad del

CDTB.
— El 4/11 la CDTB concede una tregua al

Gobierno para que acceda a sus peticiones.

— Banzer restituye la sede sindical de los mi¬
neros.

— El Gobierno no accede a las peticiones. Se
mantienen las movilizaciones callejeras. Repre¬
sión violenta: un muerto, decenas de heridos y
centenares de detenidos. La CDTB exige que se
excarcelen a los detenidos en las movilizaciones
de los últimos días.
— El 8/11 el Gobierno dice desconocer la

CDTB, niega la equiparación de los salarios. De¬
clara que pretende reinieiar el funcionamiento
de la COB, bajo rígido control oficial.
— El 8/11 el Gobierno excarcela a los detenidos.
— El 10/11 la CDTB amenaza con la huelga
general de los fabriles, exigiendo la reapertura
de la COB.
— El 13/11 los campesinos da Ucuréna re¬

chazan en manifestaciones violentas las medidas
gubernamentales. Hay enfrentamiento con el
ejército. Dos dirigentes campesinos son ultima¬
dos y otros 15 detenidos. Herido un oficial.

-— El 15/11,, presionado, Banzer decreta un
"sobrebono" que oscila entre 20 y 180 pesos so¬
bre los 135 estipulados en el inicio de la cri¬
sis. l a CDTB convoca una asamblea general que
rechaza la solución de Banzer y divulga un co¬
municado calificando la medida como una ma¬

niobra desesperada y una "burla para la clase
trabajadora".
— La CDTB amenaza con una huelga gene¬

ral.
— El 20/11 la CDTB da un plazo de 48 horas

para que el Gobierno atienda a sus demandas.
—Huelga de 24 horas, con vigencia a partir

de las cero horas del 20/11 de todos los obreros
fabriles (25.000). La Confederación de Banca¬
rios se sumó a la huelga.

■—El 23/11 Banzer declara estado de sitio en
todo el país. Prohibe la realización de todo tipo
de manifestaciones y reuniones. Varios dirigen¬
tes sindicales fueron detenidos. Lanzó a la calle
tanques y carros de asalto.
— Hasta el 27/11 se mantenían las protestas

y movilizaciones.

TELEX — BOLIVIA — TELEX — BOLIVIA — TELEX — BOLIVIA — TELEX — BOLI

¡holivia presente!.
Bolivia una vez más. Una

vez más las masas conquistando
las calles y la clase obrera ha¬
ciendo oír su voz.

El imperialismo instó a Ban¬
zer a asestar un golpe más a
la ya por sí débil economía del
país, al decretar la desvalori¬
zación del peso boliviano. No
fue por casualidad que los pa¬
trones. del norte le donaran 24
millones de dólares y que el
FMI le diera un crédito por 30
millones para que mantuviese
'las medidas económicas".

La' desvalorización monetaria
se ha convertido en la chispa
que enciende el granero. En la
manifestación espontánea, las
masas han contestado, saliendo
a las calles protestando contra
el 'encarecimiento de la vida.
Y, poco a poco, hora tras hora
gente de todos los sectores de
trabaiadores han irrumpido en
las calles. El movimiento adpni-
rió consistencia política, pasa¬
do de la defensiva a la ofensi¬
va.

Los gorilas tienen una memo¬
ria frágil. Y Banzer se ha olvi¬
dado que en 1971 se realizó una
asamblea popular; se ha olvida¬
do de toda la historia y tradi¬
ción del movimiento obrero bo¬
liviano; se ha olvidado de que
esta tradición fue la que impi¬
dió que la represión se ejercie a
en las /minas; que la1 derrota
del 21 de agosto no tenía o'ro
significado que la de una derro¬
ta militar.

La clase obrera había recula¬
do, pero su organización perma¬
necía intacta. Y es esta tradi¬
ción y esta organización la que
hace que el proletariado boli¬
viano señale su presencia en los
momentos de crisis del sistema.
Es su consciencia de clase que
hace que los movimientos ini-
cialmente espontáneos de las
masas se transformen en serias
amenazas al poder constituido.
Esta es la tradición que ha po¬
sibilitado la rápida creación del
Comité de Defensa de los Tra¬
bajadores Bolivianos durante la
crisis, en substitución a la COB
basta entonces claus"rada. Un
comité que ha asumido la coor¬
dinación de la lucha, presen¬
tando un programa reivindica¬
torío. imponiendo, exigiendo,
coordinando la huelga, obligan¬
do a Banzer a acceder. Sus vo¬
ceros hicieron declaraciones ri¬
diculas como: "Bolivia es un

país organizado, el único que
puede imponer es el Gobierno,
pero éste no puede aceptar, en
ningún caso, imposiciones de
ninomna clase".
Sin embargo, Banzer empezó

a acceder. Restituyó la sede de
la COB. liberó a los detenidos
en las manifestaciones de estos
últimos días. Inventó un "bono
extra1" sobre los 135 ímsos del
m-aj'-ste. Y tendrá todavía que
transigir más.
Banzer, desesperado, ha de¬

cretado estado de sitio, ha dis¬
puesto que los tanques vigilen

las calles y ha arrestado diri¬
gentes obreros. Pero, ni así, ha
podido contener la ola de ma¬
nifestaciones.
Banzer es discípulo del go¬

rila Médici y ejerce las mismas
técnicas de entreguismo, opre¬
sión y tortura. Lo que Banzer
necesita son clases sobre la rea¬

lidad boliviana. Necesita com-
' prender que la burguesía boli¬
viana jamás se consolidará en
el poder porque en Bolivia exis
te un movimiento obrero orga¬
nizado. Es la fuerza de ese mo¬

vimiento la que impide la esta¬
bilidad capitalista a costa de la
superexplotación de los traba¬
jadores.

El movimiento obrero bolivia¬
no está vivo, contrario a lo que
las aparencias superficiales de¬
mostraban. Su profunda tradi¬
ción política y organizativa no
puede ser rota con un simple
golpe.

En cada fábrica, en cada.mi¬
na, ella acumula fuerza. Y hoy,
nuevamente, marca su presencia
en el escenario latinoamerica¬
no.

Y al observador superficial,
al lib ra] burgués que imagina
qu" las "fórmulas políticas" son
prorb'cto de la voluntad de las
clases dominantes, ignorando el
movimiento obrero, se le reve¬
larán muchas sorpresas en los
próximos meses, provenientes
de Bolivia.
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«^«3 ¡¡alertaSf»21t compañero!!
wmrnm

Bill

Tu puedes salvar a Ser¬
gio (foto) \y Paulo. De¬
nuncia y divulga amplia¬
mente su prisión y des¬

aparecimiento.

El día 11 de julio de 1972, fueron presos por
la policía política brasileña, en Eío de Janeiro,
Sergio Landulfo Furtado y Paulo Costa Ribeiro
Bastos.

Desde esa fecha, hace más de cuatro meses,
familiares y abogados los buscan, sin resultado.
Paulo Ribeiro Bastos es hijo dé un General de
Brigada, Otto Ribeiro Bastos, que ocupa el puesto
de Director de Finanzas del Ejército Brasileño.
A pesar de la importancia de su puesto, este
General no ha querido (o no ha logrado) exigir
del Gobierno que se responsabilice por la vida
de su hijo. En cambio, le dicen que Paulo aban¬
donó el país. Tampoco el abogado de Sergio, Au¬
gusto Sussekind, ha logrdo obtener cualquier in¬
formación sobre él.
Paulo tiene 26 años, es ingeniero. Nació en

Juiz de Fora, Minas Gerais. Hasta el momento
de su prisión trabajaba legalmente en el DNOS,
en un proyecto de la UNESCO, de irrigación
para Mato Grosso. Sergio ("Tom") nació en
Ilhéus, Bahía. Es un ex-estudiante de Economía
y tiene 21 años. Los 2 pertenecen al Movimiento
Revolucionario 8 de Octubre. Sergio comenzó a
militar en el movimiento estudiantil de Bahía en-
1968. Poco tiempo después, con apenas 17 años,
contribuyó directamente en la formación del

MR-8 en su Estado. Su combatividad revolucio¬
naria lo transformó en uno de los elementos más
intensivamente buscados por la policía política
de la Dictadura, en Brasil.
Datos extraoficiales indican que los dos com¬

pañeros se encuentran vivos? y que es posible,
por lo tanto, salvarlos. Al que parece fueron
vistos en un hospital militar, restableciéndose
hasta que se hallen en condiciones de volver a
los interrogatorios y a las cámaras de tortura.
La vida de los dos compañeros corre peligro.

A nosotros nos toca utilizar todos los medios po¬
sibles para salvarlos. No se trata ahora apenas
de denunciar en una nota de periódico más un
asesinato de un líder. Se trata de evitar el ase¬
sinato de dos jóvenes revolucionarios brasileños.
Las atrocidades de la Dictadura no pueden tor¬
narse un hábito, no pueden tener como respuesta
nuestro silencio. Cada día que pasa es un día
más de sufrimiento para dos compañeros, en
las manos de un Gobierno Militar bestial y ase¬
sino. Está en juego la vida de los compañeros
Sergio y Paulo.
A cada uno de nosotros nos toca denunciar lo

más ampliamente posible la prisión de estos dos
compañeros, como un medio de impedir que la
Dictadura llegue hasta el punto de ultimarlos.
Sin nuestra denuncia es clara y amplia, ella
estará obligada a pensar en las cuentas que
tendrá de rendir a la opinión pública interna¬
cional.
Pedimos a los compañeros periodistas que di¬

vulguen lo más ampliamente' posible esta de¬
nuncia en sus diarios, como medio de ayudarnos
en esta campaña, para salvar la vida de los dos
compañeros. En el caso que se desee mayores
informaciones se puede escribir a la redacción
del CAMPANHA, y nosotros buscaremos obte¬
nerlas y enviarlas con toda urgencia. Podríamos
también enviar la foto de Sergio, que va publi¬
cada en este número.

'un preso especial'
En octubre, el Supremo Tribunal Federal con¬

cedió derecho a "prisión especial" al investigador
Astorige Correa de Paula Silva, el famoso "Co-
rreinha" del Ecuadrón de la Muerte. Una vez
más quedó claro que, en Brasil la Justicia y el
Escuadrón son dos buenos amigos.
El propio Correinha la afirma, su ficha de ser¬

vicios es "inatacable": es reo en 20 procesos,, es
acusado de participar en 39 ejecuciones de mar¬
ginales, y tiene 3 prisiones preventivas pedidas.
Hace seis meses se encontraba nominalmente

preso en Sao Paulo, ¡en su propio local de tra¬
bajo — la 9' Comisaría de Policía! Esto provocó
la reacción del Juez-Corregedor de los Presidios
y de la Policía Judiciaria, que consideró sus pri¬
vilegios abusivos. Por esto pidió que Correinha
fuese transferido a la Penitenciaría de la Provin¬
cia. Mientras tnto, casi como "por milagro", él
desapareció.
Ahora, luego que el STF le concedió prisión;

especial, él volvió voluntariamente a la 9' Co¬
misaría de Policía. Fue recibido como un hijo
pródigo que vuelve a los suyos, luego de una
larga ausencia". Incluso le dijeron: "Mientras no
hay sentencia preferida por el Juzgado, tu eres
para nosotros todavía un investigador".
Entre sus amigos (policías de la misma especie

que él). Correinha declaró que sé sentía verda¬
deramente "en su casa". 'Estoy preso, es verdad,
pero la gente aquí es amiga". Tan amiga, de
hecho, que le prometen solicitar una autoriza¬
ción del Juez para aprovecharlo ^ en "pequeños
servicios burocráticos internos". Y él se quedará
en la misma, sala especial, donde se encontraba
antes de huir...
Correinha es, de hecho, un preso especial. Es

un asesino a quien la Dictadura sostiene y da su
entero apoyo. Si la Justicia se ve obligada a
prenderlo, por la necesidad de mantener frente a
la opinión pública una máscara de integridad mo¬
ral, lo hace bastante digustosa. Es bien distin¬
to el tratamiento que ella suministra al trabaja¬
dor que lucha por sus derechos, a aquellos que
ella llama de "subversivos". Un miembro del Es¬
cuadrón de la Muerte será siempre "un policia";
y el policía es parte de la máquina represiva que
sostiene la Dictadura. Un miembro del Escuadrón
de la Muerte será siempre un preso especial.
Cuando quiera huir, logrará siempre encontrar
abiertas las puertas de la prisión. Cuando le in¬
terese volver, podrá hacerlo, seguro que no le
pegarán, que no lo torturarán. Y aún tendrá
siempre algunos pequeños servicios burocráticos"
en los cuales se pueda ocupar.

x asesinatos
El día 30 de octubre, la policía brasileña ha

asesinado en Sao Paulo a Antonio Benetazzo, re¬
volucionario perteneciente al Movimiento de Li¬
beración Popular (MOLIPO), agí como a Joao
Carlos Cavalcnte Reis ("Marcos").
Según la policía, Antonio Benetazzo estaría

preso desde el día sábado, 28 de octubre. El lu-
ne, 30, habría llevado los agentes a un encuen¬
tro, donde estarían Joao Carlos Cavalcanti Reis y
Natanael de Moura Girardi. Ahí "intentó una fu¬
ga" y 'fue atropellado por un camión, muriendo
en el local". Según esa misma versión, Natar.ael
de Moura Girardi consiguió huir y Joao Carlos
Cavalcanti murió bajo los disparos.
Una vez más la Dictadura alega 'intentos de

fuga" y "accidentes", buscando justificar frente
a la opinión pública el asesinato de aquellos que
ella ultima. Su cinismo y sus mentiras, no los
olvidaremos en nuestra lucha.

El día 10 de noviembre, en Río de Janeiro, Au¬
rora María do Nascimiento Furtado, joven revo¬
lucionaria de 26 años fue asesinada mediante
brutales torturas a que fue sometida, luego de su
captura por la Policía Política.
Aprora militaba en la ALN y fue capturada el

jueves en el barrio carioca Parada de Lucas,
luego de un tiroteo entre las fuerzas de repre¬
sión y un grupo de cinco revolucionarios.
Los cuatro compañeros de Aurora lograron

romper el cerco, hiriendo a dos policías, uno de
los cuales murió el mismo día que la joven.
Con el fin de ocultar el asesinato de Aurora

Furtado, se dio posteriormente una versión de
los hechos, que contradice la proporcionada en
primera instancia por la propia policía..
La nueva versión pretende que Aurora do Nas-

cimento, después de 'intensos interrogatorios",
condujo ayer a la policía a una cédula en el barrio
do Meier, adelantándose sorpresivamente y pro¬
firiendo gritos de alerta.

Desde un automóvil ocupado por Cuatro hom¬
bres — agrega — se disparó contra la policía,
que al responder hirió mortalmente a la joven.
Los ocupantes del automóvil habrían escapado,
según esta versión.
Cualquiera que sea la versión corrcta, el fondo

de la cuestión es el mismo: la joven revoluciona¬
ria Aurora do Nascimento Furtado es una vícti¬
ma más del odio que la Dictadura brasileña vo¬
ta contra todos aquellos que luchan por una so¬
ciedad más justa.
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punto de vista
anti-imperialista

1'—¿ Hasta qué punto puede
asimilarse la situación de las
repúblicas latinoamericanas a
la de los países semi-coloniales ?
La condición económica de estas
repúblicas, es, sin duda, semi-
colonial, y, a medida que crez¬
ca su capitalismo y, en conse¬
cuencia, la penetración imperia¬
lista, tiene que acentuarse este
carácter de su economía. Pero
las burguesías nacionales, que
ven en la cooperación con el
imperialismo la mejor fuente de
provechos, se sienten lo bastan¬
te dueños del poder político pa¬
ra no preocuparse seriamente
de la soberanía nacional. Estas
burguesías, en Sud América,
oue no conoce todavía, salvo
Panamá, la ocupación militar
yanqui, no tienen ninguna pre¬
disposición a admitir la nece¬
sidad de luchar por la segunda
indenendencia. El Estado, o me¬
jor la clase dominante no echa
de menos un grado más amplio
V cierto de autonomía nacional
La revolución de la Indepen¬
dencia está relativamente de¬
masiado próxima, sus mitos y
símbolos demasiado vivos, en la
conciencia de la burguesía y la
pequeña burguesía. La ilusión
de la soberanía nacional se con¬
serva en sus principales efec¬
tos. Pretender que en esta capa
social prenda un sentimiento de
nacionalismo revolucionario, pa¬
recido al que en condiciones
distintas representa un factor
dé la lucha anti-imperialista en
los países semi-coloniales ava¬
sallados por el imperialismo en
los últimos decenios en Asia,
sería un grave error.

Ya en nuestra discusión con
los dirigentes del aprismo, sos¬
teníamos hace más de un año
la siguiente tesis:

'La colaboración con la bur¬
guesía, y aun de muchos ele¬
mentos feudales, en la lucha an¬

ti-imperialista china, se explica
por razones de raza, de civili¬
zación nacional que entre noso¬
tros no existen. El chino noble
o burgués se siente entrañable¬
mente chino. Al desprecio del
blanco por su cultura estratifi¬
cada y decrépita, corresponde
con el desprecio y el orgullo de
su tradición milenaria. El anti¬
imperialismo en la China pue¬
de, por tanto, descansar en el
sentimiento y en el factor na¬
cionalista. En Indo-América las
circunstancias no son las mis¬
mas. La aristocracia y la bur¬
guesía criollas no se sienten so¬

lidarizadas con el pueblo por el
lazo de una historia y de una
cultura comunes. En el Perú, el
aristócrata y el burgués blan¬
cos, desprecian lo popular, lo
nacional. Se sienten, ante todo,
blancos. El pequeño burgués
mestizo imita este ejemplo. La
burguesía limeña fraterniza
con los capitalistas yanquis, y
aún con sus simples empleados,
en el Country Club, en el Ten¬
nis y en las calles. Tampoco
tiene este escrúpulo la mucha¬
cha de la clase media. La "hua-
chafita" que puede atrapar un
yanqui empleado de Grace o de
la Foundation lo hace con la
satisfacción de quien siente ele¬
varse su condición social. El
factor nacionalista, por estas

razones objetivas no es decisivo
ni fundamental en la lucha an¬

ti-imperialista en,' nuestro me¬
dio. Sólo en los países como la
Argentina, donde existe una

burguesía numerosa y rica, or-
gullosa del grado de riqueza y
poder en su patria, y donde la
personalidad nacional tiene por
estas razones contornos más
claros y netos que en estos paí¬
ses retardados, el anti-imperia-
lismo puede (tal vez) penetrar
fácilmente en los elementos
burgueses; pero por razones de
expansión y crecimiento capita¬
listas y no por razones de jus¬
ticia social y doctrina socialis¬
ta como es nuestro caso".

La tradición de la burguesía
china, la quiebra del Kuo Min
Tang, no eran todavía conoci¬
das en toda su magnitud. Un
conocimiento capitalista, y no
por razones de justicia social
y doctrinaria, demostró cuan
poco se podía confiar, aún en
países como la China, en el
s?r.-Krv.:-.nto nacionalista revo¬

lucionario de la burguesía.
Mientras la política imperia¬

lista logre "manéger" los senti¬
mientos y formalidades de la
soberanía nacional de estos Es¬
tados, mientras no se vea obli¬
gada a recurrir a la interven¬
ción armada y a la ocupación
militar, contará absolutamente
con la colaboración de las bur¬
guesías. Aunque enfeudados a
la economía imperialista, estas
burguesías, se considerarán due¬
ños de sus destinos.

Este factor de la psicología
política no debe ser descuidado
en la estimación precisa de las
posibilidades de la acción anti¬
imperialista en la América La-
tiná.

2'— La divergencia funda¬
mental entre los elementos que
en el Perú aceptaron en princi¬
pio el Apra — como un plan
de frente único, nunca come
organización en marcha efecti¬
va— y los que fuera del Perú
la definieron luego como un
Kuo Min Tang latinoamericano,
consiste en que los primeros
permanecen fieles a la concep¬
ción económico-social revolucio¬
naria del anti-imperialismo,
mientras que los segundos ex¬
plican así su posición: "Somos
de izquierda (o sacialistas) por¬
que somos anti-imperialistas". El
anti-imperialismo resulta asi
elevado a la categoría de un
prgrama, de una actitud políti¬
ca, de un movimiento que se
basta a sí mismo y que con¬
duce, espontáneamente, no sa¬
bemos en virtud de qué proceso,
al socialismo, a la revolución
social. Este concepto lleva a
una desorbitada superestima-
ción del movimiento anti-impe¬
rialista, a. la exageración del
mito de1 la lucha por la "se¬
gunda independencia", al ro¬
manticismo de que estamos vi¬
viendo ya las jornadas de una
nueva emancipación. De aquí la
tendencia a reemplazar las li¬
gas anti-imperialistas con un
organismo político. Del Apra,
concebida inicialmente como

frente único, como alianza uo-
pular, como bloque de las cla¬

ses oprimidas, se pasa al Apra
definida como el Kuo Min Tang
latinoamericano.
El anti-imperialismo, para,

nosotros, no constituye ni puede
constituir, por sí solo, un pro¬
grama político, un movimiento
de masas apto para la con¬
quista del poder. El • anti-impe¬
rialismo, admitido que pudiese
movilizar al lado de las masas
obreras y campesinas, a la bur¬
guesía y pequeña burguesía na¬
cionalistas (ya hemos negado
terminantemente esta posibili¬
dad) no anula el antagonismo
entre las clases, no suprime su
diferencia de intereses.

Ni la burguesía, ni la peque¬
ña burguesía en el poder pue¬
den hacer una política anti-im¬
perialista. Tenemos la experien¬
cia de Méxifo, donde la pequeña
burguesía ha acabado por pac¬
tar con el imperialismo yanqui.
Un gobierno "nacionalista" pue¬
de usar, en sus relaciones con
los Estados Unidos, un lengua¬
je distinto que el gobierno de
Leguía en el Perú. Este gobier¬
no es francamente, desenfada¬
damente pan-americanista, mon-
roista; ñero cualquier otro go¬
bierno burgués haría, práctica¬
mente, lo mismo que él, en
materia de empréstitos y conce¬
siones.. Las inversiones del ca¬
pital extranjero en el Perú cre¬
cen en estrecha y directa rela¬
ción con el desarrollo económico
del naís, con la explotación de
sus riquezas naturales, con la
población de su territorio, con
el aumento de las vías de comu¬
nicación. ¿ Qué cosa puede opo¬
ner a la penetración capitalis¬
ta la más demagógica pequeña-
burguesía ? Nada, sino palabras.
Nada, sino una temporal borra¬
chera nacionalista. El asalto
del poder por el antimperialis-
mo, como movimiento demagó¬
gico populista, si fuese posible,
no representaría nunca la con¬
quista del poder, por las masas
proletarias, por el socialismo.
La revolución socialista encon¬
traría su más encarnizado y
peligroso enemigo, —peligroso
por su confusionismo, por la
demagogia—, en la pequeña
burguesía afirmada en el poder,
ganado mediante sus voces de
orden.

Sin prescindir del empleo de
ningún elemento de agitación
antimperialista, ni de ningún
medio de movilización de los
sectores sociales que eventual-
mente pueden concurrir a esta
lucha, nuestra misión es expli¬
car y^ demostrar a las masas
que sólo la revolución socialis¬
ta opondrá al avance del impe¬
rialismo una valla definitiva y
verdadera.
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brasil

exporta
carne y

el pueblo
come

menos

Una de las provocaciones de
la 'Embajada Brasileña en su
programa de la Radio Agricul¬
tura es: ¡ah, como echo de me¬
nos comer carne de vacuno!
El chileno que escucha esto

Euede tal vez pensar que en
Brasil hay abundancia de carne.
Y tal vez quedar impresionado
con las ventajas del sistema y
del "milagro brasileño".
Pero hay ciertos hechos que

la embajada no difunde en su
programa, como los que vienen
ocurriendo en este final de no¬
viembre en la Provincia del Río
Grande do Sul, la más grande
productora de carne en BrasT.
Los carniceros, bqjo la direc¬
ción del Sindicato del Comercio
Detallista de Carne, están boi¬
coteando los distribuidores, que
les entregan la carne más cara
que el precio oficial (más
Cr$ 1,00,00 por kilo), en el
sentido de terminar el mercado
negro. Por eso decidieron ven¬
der exclusivamente carne de
chancho, cordero y pollo.

Esto pasa en Brasil, porque
con su política subimperialista,
prácticamente toda la carne es
exportada. Lo poco que queda
para el mercado interno tiene
al final, según las leyes capita¬
listas, de venderse a precio muy
alto (Cr? 12,00 - lkg.).

La provocación de la embaja¬
da, además de provocadora es
mentirosa. Si falta carne en

Chile es debido a que el au¬
mento del poder adquisitivo de
las masas hace que la produc¬
ción sea baja para una búsque¬
da. mayor.

En Brasil falta la carne en
la mesa del trabajador, no sólo
por que su bajo salario no le
permite mantener este lujo",
sino principalmente por que al
Gobierno no le interesa distri¬
buirla internamente. A la Dic¬
tadura sólo le interesa concre¬
tar sus objetivos subimperialis-
tas y no le importa si el pueblo
come bien o mal..

parodia de un
"congreso
de mujeres"

Uno de los problemas que
tiene hoy la Dictadura Brasile¬
ña, es la influencia de la situa¬
ción internacional en Brasil. A
pesar de toda la censura y de
otros instrumentos utilizados
por la Dictadura, ella no ha
conseguido impedir que las lu¬
chas populares, que tienen lu¬
gar en nivel internacional, re¬
percutan en Brasil. Lo que en¬
tonces trata de hacer es dar
a los hechos un otro sentido.

Hace poco tiempo se realizó
en Chile un Congreso Interna¬
cional de Mujeres. En el día 31
de octubre fue mostrado en
Brasil1 una parodia: "El Con¬
greso Nacional de Mujeres".
En Brasil, como en la ma¬

yoría de las sociedades capi¬
talistas, la mujer lleva una
carga extra de opresión. Desde
chica sufre la represión moral
de la "sociedad cristiana occi¬
dental". Las leyes brasileñas
a su vez se encargan de hacer
;la opresión aún más fuerte.
Hasta 1962, la mujer sin el per¬
miso del marido no podía asu¬
mir la responsabilidad por su
hijo, no podía contraer deudas,
no tenía derecho a profesiona¬
lizarse, viajar al exterior, te¬
ner cuenta bancaria, tratar pro
blemas de herencia. El matri¬
monio para ella significa total
submisión al marido, que nasa
a ser su dueño y señor. En el

matrimonio religioso, la mujer
es obligada a hacer un jura¬
mento de obediencia eterna al
marido.

Si hablamos de la mujer pro¬
letaria, la cosa va aún más le¬
jos. La explotación sobre ella
llega a niveles absurdos. Por el
mismo trabajo que ejecuta un
hombre el patrón le paga me¬
nos. El patrón le impone tra¬
bajos no adecuados a su estruc¬
tura biológica. Si.es casada, di¬
fícilmente consiguirá empleo.
Ningún patrón quiere correr el
riesgo de tener que pagar los
tres meses de licencia a que
tiene derecho en caso de em¬

barazo. Sumándose a esto, más
recientemente la Dictadura le
acrecentó una sobrecarga, igua¬
lando el tiempo de trabajo ne¬
cesario para jubilación, al que
es exigido a los hombres, 35
años de trabajo. Antes tenía de-
lecho a 5 años menos.

La mujer proletaria brasile¬
ña es obligada a trabajar en el
día, en la fábrica, en peores
condiciones que el trabajador
(que ya lo hace en pésimas
condiciones) y cuando llega a
su casa es obligada a cumplir
con las tareas .domésticas.

Después de todo ese abuso, la
Dictadura Militar mostrando
que no tiene ningún respeto por
los que ella oprime y explota

aún promueve un Congreso de
Mujeres.
Financiando por el banquero

Teófilo de Azeredo Santos, por
el Gobernador del Estado de
Río Grande de Norte y por el
General gorila Berilo Neves, el
Congreso reunió 200 congresis¬
tas lo mejor del lumpesinato y
del parasitismo.

Para dejar en claro su con¬
tenido de clase, aún algunas
mujeres que son bien conside¬
radas en los centros sociales
burgueses fueron prohibidas de
hablar. Fue el caso de la escri¬
tora Rose Marie Murano (que
fue amenazada en caso aue ha¬
blara lo que no debía) y de la
costurera internacionalm ente
conocida Zuzu Angel. Esta fue
prohibida de hablar porque vie¬
ne aprovechando todas las opor¬
tunidades para denunciar la
prisión y el desaparecimiento
de su hijo, arrastrado por un
jeep y asesinado en la base aé¬
rea de Galeao.

La . parodia v la farsa dura¬
ron algunos días de discusión
sobre las "criadas" <nombre
que se les dá en Brasil a las
empleadas domésticas), niños y
obras filantrópicas. Los pro¬
blemas reales de la mujer bra¬
sileña no fueron y ni podían
ser considerados por aquellas
parásitas.
Terminado su Congreso, vol¬

vieron ellas a sus salones de
Bridge, a los salones de belle¬
za, a los tés de copucha, a las
exposiciones y desfiles de mo¬
da. La mujer brasileña, la re™!
mujer brasileña, siguió siendo
explotada, oprimida y aún te¬
niendo que llevar la humillación
de estos Congresos.

Pero para nosotros nos queda
un saldo. El de ver más clara¬
mente la necesidad de organi¬
zar más y mejor este frente de
lucha. De organizar la mujer
brasileña en las fábricas, en
los barrios, levantando sus rei¬
vindicaciones específicas y re¬
lacionándolas con la lucha ge¬
neral de los trabajadores bra¬
sileños y a la lucha contra la
Dictadura.

No podemos admitir que si¬
gan tomándonos el pelo de esa
manera y que mujeres y hom¬
bres de la Dictadura sigan ha¬
blando en el nombre de muje¬
res y hombres trabajadores. Es
algo más para quo. guardemos
en lai memoria. Es algo más
aumentar nuestro odio.
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UNA CRITICA

AL CAMPANHA

En la Universidad Católica,
en un curso sobre Comunica¬
ción Masiva, el "CAMPANHA"
fue utilizado como subsidio pa¬
ra una discusión sobre prensa
revolucionaria. La carta que
sisme fue enviada por los Com¬
pañeros de ese curso.
Tenemos la idea de que para

entender lo que representa el
"Campanha" en toda su mag¬
nitud, convendría participar
efectivamente de las condicio¬
nes que rodean a su destinata¬
rio normal/ definidas sin 'en¬
trar en mayor detalle por la
situación del exilio. Esta situa¬
ción y lo que ella deja suponer
acerca de la posición ideológica-
política, de la opción de vida,
de los que la viven y sufren,
parece ser en efecto el--potente
vínculo entre los lectores y los
emisores de este órgano de di¬
fusión, que convendría más lla¬
mar instrumento d° lucha.
A pesar de no vivir esta si¬

tuación y por lo tanto de ha¬
llarnos marginados respecto de
esta comunidad en lo que ella
involucra de concreto, tanto en
el pasado como en el presente,
podemos entrar a hacer una se¬
rie dé reflexiones en torno a las
hojas de "Campanha". Prime¬
ro de todo, quisiéramos' seña¬
lar la importancia de estos ele¬
mentos de discusión y de ex¬
posición de los nlanteamm^t^s.
Ellos se aproximan a una re¬
presentación dé lo que Lenip
llamó, calificando el papel
inistituíble de la prensa en los
proceses revolucionarios como
"el intelectual colectivo".
"Campanha" nos dió la im¬

presión de una diagramación
novedosa, compatibilizada con
la seriedad y lo compacto de
las informaciones y de la par¬
te editorialista.
Nos llama la atención el he¬

cho de que el di"rio evidencie
desarrollarse en torno a la ne¬

cesidad de pensar, formalizar,
concertar, profundizar un pro¬
grama de acción, tarea alrede¬
dor de la cual bruta, ins^a los
"lectores" a participar. Es decir
que dándose como un intet-u-
mento de lucha, también enfo¬
ca a su "público" no como un.

público consumidor de informa¬
ciones sino como un público mi¬
litante, interesado a participar
en la teoría y la praxis revo¬
lucionaria. En el razgo que más
imnactó produce.
Lo que nos preocupa, y más

nos preocupa cuando nos pre¬
guntamos acerca de la posibi¬
lidad de superar estos limitan¬
tes, es la falta de testimonio
concreto sobre el encuentro crí¬
tico de un militante brasileño
con la realidad del proceso
chileno. Este, encuentro sin lu¬
gar a dudas interviene de modo
poderoso nara avudar a la re¬

flexión sobre la lucha obrera y
la praxis revolucionaria. Sin
embargo, no aparece (no pue¬
de aparecer sin lugar a dudas)
en el diario. Y es un aspecto
importante de la práctica con¬
creta del militante que así se
evacúa de las páginas de esta
"Campanha".
Consideramos importante la

promoción de ese tipo de dis-
cus:ón. Losi compañeros perio¬
distas y los que estudian pro¬
blemas de comunicación masiva
tienen lá obligación de poner
sus conocimientos á servicio de
la lucha revolucionaria'. El es¬

tudio y el debate sobre el tema
son los medios de crear y pro¬
fundizar un concepto de pren¬
sa revolucionaria y hacer de
esta un instrumento de mayor
eficacia.

elecciones:

vieja farsa
Cerca de 30 millones de brasileños, el 15 de noviembre

pasado, fueron obligados a presentar sus registros electorales
y participar de una farsa. Una farsa montada por la dictadura,
en una tentativa de vender al mundo y al propio país la imagen
de un Brasil "democrático". En los días siguientes los periódi¬
cos burgueses nacionales e internacionales se aprestaron a co¬
laborar, proclamando la "aplastante victoria" de LA ARENA...

¿ Más, victoria, sobre quién ? Para que haya victoria es pre¬
ciso que haya alguien contra quien se lucha, y es preciso tam¬
bién alcanzar con ella un objetivo. La victoria proclamada es
contra el MDB, y ésta de hecho hubo; más, no podía ser de
ctra manera. Cuando el MDB, seudo-adversario del gobierno,
acepta un proceso electoral en que pesa sobre él la amenaza
permanente e ir.restr.icta de la anulación del mandato; cuando
su presidente en la Cámara Federal, diputado Ulisses Güima-
raes, declara que la victoria del partido gobiernista fue pre¬
fabricada y que la oposición en el Brasil no puede tener acceso
al poder, porque las elecciones para presidente y gobernadores
son realizadas indirectamente (este es, a través de juntas mi¬
litares), sólo se puede creer que ellas quieren .participar de la.
farsa. El papel del MDB es ser derrotado.

En gran parte, el enemigo real del gobierno no es ni lla¬
mado a participar' de la farsa. En un país de 100 millones de
habitantes, donde aproximadamente 60 millones está constituido
por la población adulta, hay apenas cerca de 30 millones de
electores. Los analfabetos no votan. En un país. donde el 50
por ciento de la población es analfabeta. Los soldados no vo¬
tan, en un país que, desde el 64 es gobernado apenas por mi¬
litares... los oficiales.

La amenaza permanente de represión hace con que sólo la
burguesía a través de la ARENA, se prepare para las eleccio¬
nes. Las necesidades reales del pueblo, la verdadera lucha po¬
lítica no debe ser ni siquiera mencionada. Quien mejor resumió
esta situación fue un juez electoral de Alegrete en Río Gran¬
de do Sul. El mandó suspender que su contenido era político-

Todo eso impide que las elecciones hoy, puedan «er_ usadas
como un instrumento de avance en la lucha de los trabajadores.
Por esa razón, desde 1966, 2/3 de aquellos que están obligados
a votar han presentado votos de protesta. Votos blancos o nu¬
los, que son un medio de mostrar que no aceptan la farsa. Y la
tendencia de esa cifra es aumentar.

Pero eso, es claro, son datos que la prensa no divulga. En
regla, los votos de protesta son divididos entre MDB y ARENA,
o simplemente transformados en votos del partido oficial. To¬
do por debajo del paño, escamoteando las cifras reales, _y para
eso usando la censura. La derrota abierta de 1966 enseñó^ a la
Dictadura que, también en épocas de elección, el remedio es
apelar para la manipulación de los datos. Con eso ella busca
evitar divulgación de las proporciones de la protesta y trans¬
formarla en arma de lucha.

Es así, los datos que llegan a la población son datos suel¬
tos, que la barrera de la censura no consigue encubrir.

Como en Sao Paulo, por ejemplo: oficialmente, de los pri¬
meros 350.000 votos computados, 73.000 habían sido nulos o
blancos. En Villa Prudente e Ipiranga, en los alrededores de
,1a capital, el índice de votos de protesta oficialmente alcanzó al
45 por ciento. En Santa Rita de Passa Quatro, también eú Sao
Paulo más del 50' por ciento. La misma cosa en Sñ. Sebastián de
Lagoas da Roca, en la Paraíba. En Salvador, un gato salvaje
—la "Peteeca"—, que había escapado días antes del jardín zoo¬
lógico local ganó en 16 distritos electorales.

Esas son apenas algunas informaciones, que consiguieron
pasar a través de la peineta de la censura. Más ningún perió¬
dico burgués se preocupó en atribuir a ellas _ su real importan-
tancia. La política y la prensa oficial se limita a oponerse en¬
tre «i, MDB y ARENA, como un medio de esconder su derrota.
Su objetivo era ganar al pueblo brasileño para una participa-.;
ción en la farsa electoral y transformarlo en dócil masa de ma¬
niobra de la Dictadura Militar. En eso más una vez ella ha
fracasado.

No hay razón para creer que los votos de protesta no ha¬
yan estado presentes' en todos los lugares. A pesar de la derro- .

ta de la izquierda revolucionaria y de su aislamiento de las
masas trabajadoras; a pesar de la presión permanente de una
mostruosa máquina de propaganda; a pesar de la omnipre-
sencia de las Fuerzas Armadas y de su aparato represivo; a ,

pesar de todo esto, el pueblo brasileño no se ha doblegado. El
resiste. En las explosiones de fábrica, en las luchas de las es¬
cuelas, en los levantamientos del campo, hoy el voto de protesta
es para ello una forma de lucha política. A través de ella,
muestran que no se resignan a escoger entre el MDB o ARENA.
Y en cuanto esperan que una vanguardia revolucionaria se
junte a su lucha, ayudando a transformarla en una explosión
nacional se vá gestando en todos los frentes de trabajo, en
todos los barrios proletarios, en todas las escuelas, la ansia de
derrumbar ese régimen militar.
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acerca de la
insfitucionalización

Cf Garios CháQctS
Después de todo una iuz Quién

tiene la luz en el medio de la os¬

curidad es e ldiputado Pereira Lo¬
pes, presidente de la Cámara. Au¬
torizado por el presidente de la
República, empezó la más impor¬
tante articulación política de los úl¬
timos 3 años, averiguando las fuer¬
zas de la Arena y del MDB sobre
como recibirían en el próximo año
el inicio « del proceso de institucio¬
nalización del país. Vale decir, el
gobierno llegó a la conclusión de
que efectivamente debe promover
la vuelta al Estado de Derecho. La
institucionalización sería por refor¬
ma constitucional, preparada por el
ejecutivo después de que sean oídas
las lideranzas del parlamento y vo¬
tada en el Congreso.

Institucionalización o ordenación
institucional es el nombre dado al

objeto que aparentemente ya está en

andamiento, excluyéndose los térmi¬
nos democratización o apertura po¬

lítica, con los cuales no está acuer¬

do el Gobierno. En resumen, se tra¬
ta de dar fin a la legislación ex¬

traordinaria consagrada en los "Ac¬
tos Institucionales", dándose al
mismo tiempo, al Estado, los ins¬
trumentos eficaces para su defensa
por alteraciones a la constitución.
El objetivo que se tiene a la vista
no significa, en el caso, la adopción
de la tésis de Etelvino Lins, de in¬
corporación de algunos dispositivos
de los Actos Institucionales a la

Constitución, pero la búsqueda de
instrumentos nuevos y permanentes,
del tipo, por ejemplo, de algunas
características a la constitución jran
cesa.

Concretamente, todo comenzó se¬
manas atrás, aún que desde mucho
tiempo viniera el diputado Pereira
Lopes peleando para que se diera
fin al actual estado de excepción
con la mantención de las conquistas,
anhelos y medios de defensa de la
Revolución. Después de seguidas
conversaciones con los más altos au¬

xiliares del General Médici—y con
él propio— fue él autorizado a re¬
coger las opiniones. Era interés de
todos saber como reaccionaria la
oposición y hasta donde podrían
cooperar sus integrantes.

Así es, que en la noche del últi¬
mo día 5, en su residencia en la
península sur, en Brasilia, Pereira
Lopes recibió a la dirección de MDB
para una comida. Estuvieron presen¬
tes Ulisses Guimaraes, presidente del
partido, Nelson Carneiro, Thales
Ramalho, Amaral Peixoto y Tan-
credo Neves. Exponiendo objetiva¬
mente la situación, incluso no ha¬
ciendo omisión del viaje de su mi¬
sión, obtuvo en la receptividad del
MDB para seguir adelante.

Aún reconociendo la situación
presente como muy difícil, los in¬
vitado^ admitieron cooperar, bus¬
cando obtener la comprensión de
todo el partido. Fueron establecidos
algunos presupuestos que, por co¬

incidencia, estaba en el espíritu del
proyecto anunciado por el presiden¬
te de la Cámara: fin de los Actos
Institucionales y de toda legislación
excepcional; restablecimiento del
habeas corpus en toda su plenitud,
libertad de prensa y permanencia
de todos los derechos de la perso¬
na humana consagrados én la Car¬
ta de las Naciones Unidas. Durante
la, conversación que tuvo la dura¬
ción de 5 horas, fueron a un sin¬
número de detalles, no sólo, de for¬
ma como también de fondo. Admi¬
tieron, especulativamente, la crea¬
ción de un llamado estado de emer¬

gencia, paralelo al estado de sitio,
que permitiría al gobierno hacer *
frente a las crisis políticas. Cam¬
biaron ideas sobre la necesidad de
una reformulación en el sistema par

tidario, quizás con facilidades en las

normas para el surgimiento de nue¬
vos partidos. Examinaron la posibi¬
lidad de que el gobierno legisle
ordinariamente durante los estados
de emergencia.

Tancredo Neves, que días des¬
pués vendría a público con una en¬
trevista sobre la necesidad de ins¬
titucionalización en general, se
mostró un profundo conocedor de
la Constitución francesa, y alertó,
en determinado momento, para el
peligro de caernos en una Ley Mag¬
na en el sentido gaullista.

En los días que se siguieron, Pe¬
reira Lopes siguió en sus contactos,
oyendo compañeros de la Arena, en
especial el diputado Celio Borja,
que también mantuvo contacto con
el "Palacio del Planalto" sobre el
tema.

En el último martes, ni todos los
observadores entendieron porque el
Presidente de la República había
viajado para Sao Carlos al fundo
del presidente de la Cámara, de¬
morándose ahí por 36 horas. Fue¬
ra para descansar, como dijeron las
fuentes oficiales, ciertamente habría
preferido la parcela de Riacho
Fundo o algún fundo de su tierra
natal, Río Grande do Súl. A pesar
de todo el sigilo, es evidente que
ésta fue la oportunidad en que
conversaron con más demora sobre
el proyecto institucionalización, o
sobre sus bases. Luego el general
Médici conociendo los detalles de
la conversación con la oposición y,

por lo que consta, solicitó al dipu¬
tado Pereira Lepes que siguiera en
su misión.

Aún no se puede prever, más
allá de las conversaciones, ningún
acto concreto hasta el fin del año,
las informaciones son de que en la
sesión legislativa de 1973, el pro¬
ceso de institucionalización estaría
en condiciones de ser iniciado. Pa¬
ra eso estaría el empeño del gobier¬
no, o sea, también de la Arena, de
la mayoría del NDB, pues, la di¬
rección oposicionista cree que el
"grupo de los auténticos" no ne¬
garía en apoyo a tan importante
factor común. Después de todo, co¬
mo decía uno de los más expresivos
líderes del partido, el objetivismo
principal de todos es la vuelta al
estado de derecho.

Mientras tanto hay reservas en
los entendimientos direccionados
por Pereira Lopes. El mismo no
acepta avanzar nada, en público.
Cuando se preguntó lo que habría
hecho el gobierno a optar por tan
importante decisión, después de ca¬
si 3 años de silencio, varias pueden

. ser las explicaciones dadas: estaría
el presidente Médici sintiendo que
la institucionalización, una de sus

promesas iniciales, sensibiliza cada
vez más las lideranzas revoluciona¬
rias. Por otro lado, constatando el
apoyo popular a la Revolución, pre¬
viendo una gran victoria en las elec¬
ciones de noviembre y conciente de
la unidad efe las fuerzas armadas,
tendrí^ juzgado haber 'llegado la
hora de la reforma política. Así,
promoviéndola en el próximo año,
cumpliría en todo lo que anunció
a la Nación en su primer discurso,
la entrega a su sucesor del país Ins¬
titucionalizado.

Otra explicación es de orden tác¬
tico: con la economía desarrollán¬
dose muy bien, y la subvensión
terminada o réduciefa a niveles in¬
expresivos* no se justificaría la
mantención de los instrumentos ex¬

cepcionales desde que sea garanti¬
zado el Estado, disponiendo de los
instrumentos excepcionales desde
que sea garantizado el Estado, dis¬
poniendo de los medios para en¬
frentar sus adversarios. '

En los últimos tiempos, el
debate abierto, con la ley de
censura fue reducido en inten¬
sidad. Como preveíamos, la au¬
to-disciplina impuesta por los
bandos de la clase dominante
en el sentido de no crear bre¬
chas para movilizad mes de
masa, hizo que la discusión re¬
fluyera para los contactos en
fiestas y gabinetes. Esto no
quiere decir que el debate se
haya eliminado. De hecho, el
está en su primera fase. En
una fase donde los distintos
bandos toman posición y tratan
de llegar a acuerdos y a de¬
terminar las reglas.
El documento que publicamos

de esta vez muestra la posición
asumida por el gobierno. El
dictador comienza a buscar
contactos para indicar hasta
donde hará concesiones y cuáles
son sus cuestiones de principio.

Se destaca, en el artículo de
Carlos Chavas que:
1— El Gobierno acepta vol¬

ver al "estado de derecho".
2— Se trata de una institu¬

cionalización o ordenación insti¬
tucional, excluyéndose el térmi¬
no redemocratización o apertu¬
ra política1.
3— Que tiene por objetivo

dar fin al período de excep¬
ción, manteniéndose lo conquis¬
tado, aspiraciones y instrumen¬
tos de defensa de la "Revolu-.
ción".
4— Que se piense restituir

determinadas "libertades", pero
serán creados instrumentos que
permitan al gobierno hacer
frente a crisis políticas. Crea¬
ción del estado de emergencia
en el cual el gobierno podrá le¬
gislar ordenadamente.
Resumiendo, se trata

^ de dar
una "apariencia institucional" a
la Dictadura, donde el Gobier¬
no abre condiciones para in¬
fluencia de los sectores burgue¬
ses y se arma de los instru¬
mentos para enfrentar las po¬
sibles luchas dp los sectores ex¬
plotados y oprimidos.
La razón de este comporta¬

miento del Gobierno está en aue
las "promesas de institucionali¬
zación sensibilizan cada vez
más a los líderes revoluciona¬
rios (o sea, a la oposición den¬
tro de las clases dominantes!".
Otra razón es qrm la "ecoiíom'a
staue desarrollándose bie"o la
subversión aplastada, o reducida
a niveles iinexpresivos", no se
justificaría la mantención de los
instrumentos excepcionales, des¬
de que el Estado garantice a sí
mismo, disponiendo de los me¬
dios para, enfrentar a sus ad¬
versarios".
Este documento sirve bien

para mostrar los límites del de¬
bate que hoy se desarrolla den¬
tro de las clases dominantes. Es
el mejor argumento contra
aquellos sectores que pretenden
volcar lo que quede de poten¬
cial de la izquierda v de los
movimientos de masa nacia una
expectativa frente ta las disi¬
dencias dentro de las clases do¬
minantes, poniéndolas a remol¬
que de ellas, de un sector o de
otro. El muestra que las "aper¬
turas democráticas" aue podrán
venir de las clases dominantes
no son una victoria de tas cla¬
ses explotadas, pero, por el con¬
trario, la consumación de la de¬
rrota sufrida en el último perío¬
do. En última instancia, signi¬
fica que la burguesía dá las
"libertades", porque las clases
explotadas hoy no tienen fuerza
o/y no pueden resistir a la su-
perexplotación. Pero aún así,
son libertades para la burgue¬
sía, manteniéndose los instru¬
mentos para enfrentar las fu¬
turas resistencias de los traba¬
jadores, que podrían ser facili¬
tadas en un proceso de institu¬
cionalización.
No es eso lo qué queremos. Lo

que queremos es en realidad de¬
rrumbar a la Dictadura de los
patrones, es conquistar la li¬
bertad para los trabajadores v
eso será posible a través de la
ucha de los trabajado res.


