
Editorial

- Los rumores y las contra
dicciones entre fraccio¬
nes de la burguesia.
(Pagina 3)

Luchas y Noticias

- Comunicado del Comité de
Defensa de los Presos Pu
liticos*Paro de taxistas
de Porto Alegre#Huelga '
de la Facultad de Cien -

cias Sociales de Porto •
Alegre y otras*Lucha de
Conductores y Cobradores
de S.Paulo,Bahia*Huelga'
tortuga en la Ford*Lucha
de poseros del Parana*Pa
saje del discurso de '
Francisco Pinto

(Paginas 5 y 7).
Debate

- El debate de esta vez '
viene de dentro del Bra¬
sil. Publicamos algunos'
documentos con distintas
posiciones de la discu -
sion que se lleva en el
movimiento estudian ti?. '
de S.Paulo.(Paginas 8y9)

Internacional

- El golpe en Portugal y
el camino que deberá se¬
guir la izquierda revolu
cionaria.

- Las repercusiones del '
golpe en el Brasil.

- Una nota de la izquierda
socialista del Partido *
Socialista de Chile»
(Pagina 12).

Refugiados

- Un rápido balance de la
política para los refugi
ados.

- Protesta de estudiantes'
brasileños en Portugal.
(Pagina 10).

Represión

- Libertad para Norma Sa
Pereira.

- Nueva arma para disper -
sar tumultos y motines.

- Critica del "0 Estado de
S. Paulo" a las arbitra-
x-iedades policiales.
(Pagina 6).

CAMPANHA
N£ 17 -15 DE JUNIO DE 1974-3,-F

TRANSFORMAR EL EXILIO EN UNA CAMPANA DE LUCHA

LUCHAS

Y OBRERAS
EN BRASIL

UN POCO
MAS
ADELANTE

Aqui estamos. Volvemos a ser
un periódico. En estos 3 meses,nos
reconstruimos en algo. Muy lejos '
todavía de lo que quisiéramos. En
infraestructura, en colaboradores,
en organización. La inexistencia '
de un balance sistemático, hace '
que aun tengamos una relativa osci
lacion en las características de
cada numero. Vamos consiguiendo '
trasformarlo en un periódico que
discuta los problemas del dia a
dia en Brasil, aunque de una form»
liiütada. El nivel de enfrentamien
to dos los problemas mundiales y ,

en particular, de America Latina ,

deja mucho a desear. Podriamos de¬
cir que aun en este campo, retroce
demos con relación a lo que eramos
en Chile.

Pero seguimos y avanzamos.Fiel
al camino de reconstrucción que he
mos definido, buscamos rever y '
aperfeccionar en el camino; vamos
desarrollando nuestras tareas de
reconstrucción a cada numero.

Y este camino se ha mostrado '
correcto. Su mantención, aunque co
mo boletín, sirvió para recontac -
tar muchos companeros que colabo -
ran con nosotros, y contactar nue¬
vos colaboradores. Mas una vez se

comprobo el papel organizador de
la prensa. El CAMPAnHA nos sirvió'
en otros meses como una red , que
poco a poco va contactando sus es¬
labones perdidos.

Volviendo a ser un periódico ,

buscamos dar un nuevo salto . Con
el buscamos evidenciar que "no ca¬
llaron nuestra voz". Con el, busca
mos mostrar la voluntad de luchar

y resistir.

Por otro lado, consolidándonos
como periódico, buscamos ocupar un
vacio de la inexistencia de un pe¬
riódico ágil que discuta los pro -
blemas emergentes de un proceso de
lucha que renasce en Brasil, levan
tar, dar repercusión, y contribuir
a la creación de una tendencia de
Izquierda Proletaria, que se esbo •
za en el seno de la izquierda, que
se esfuerza en la creación ce un

fuerza proletaria, en cuanto orgf
nizacion de los sectores de van

guardia de la clase obrera y si ¡
aliados. De la misma manera, busi t-
remos discutir (superando las la' i-
nas que apuntamos) los problemas ie
la revolución internacional, bus-an
do absorber sus experiencias y c n-
tribuir en la creación de lazos n-

tre el movimiento revolucionari' in
ternacional.

• l

Ahora salimos como peiioúrcc ,

con dificultades y limitaciones 's
un compromiso que teñe ios, y •
buscamos cumplir. Para 1. cu.
mamos a todos 1 os coíin a ierra que
contribuyan con s us cj i tu. cas.
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CAMPANHA
SE RECONSTRUYE

LAS TAREAS DEL MES
Pasados ya casi cinco meses desde que nos planteamos*

la tarea de reconstrucción, en algo ya avanzamos - conse¬
guimos formar un pequeño núcleo, capaz de asegurar la man
tención del periódico, recontactamos los companeros que
estaban dispersos por el mundo, conseguimos nuevos colabg
radores. Aun no conseguimos poner en funcionamento siste*»
matico este potencial que ya reunimos, pero ya tenemos '
condiciones de enfrentar esa tarea,

-Organizamos nuestra correspondencia, recuperando '
gran parte de los contactos con companeros y organizacio¬
nes de diversos paises con los cuales buscábamos cordinar
actividades, y extendemos nuestra distribución para el ex
terior de la Francia, También en ese campo, el impulso no
se dio de una forma sistemática y el resultado es que no
tenemos definida una politica clara de prioridades de co¬
rrespondencia y mismo no tenemos un control razonable e
informes organizados sobre la distribución de periódicos,

-Al nivel del centro de informaciones, (archivo y bi¬
blioteca) seguimos recibiendo publicaciones y documentos,
pero muchos companeros aun no contestaron a nuestro llama
do y estamos muy lejos de tener una red sistemática de in
formaciones y pesquisas,

-Al nivel de infraestructura, muy poco se ha avanzado«
El periódico aun nos dá un gran perjuicio (en su elabora¬
ción y en su distribución), y solo se mantiene debido a
colaboraciones anteriores. Aun no tenemos medios de hacer
lo mas barato. Comenzamos a recibir colaboraciones, pero
ellas han sido esporádicas y asistematicas. Aun no teñe -
mos medios suficientes para receber el dinero de la venta
de periódicos en el exterior y las subscripciones son aun
en un numero muy limitado.

Esta situación impide, en gran parte, que pasemos a
una etapa de balance y redefinicion politica que nos pro¬
ponemos como una de las actividades de reconstrucción.

Como se nos hace imposible retardar mas este proceso,
comenzamos a organizarlo creando canales para tal, hacien
do una columna de debate en el periódico y proyectando '
la elaboración de cuadernos con publicaciones.

Pero, para nosotros es fundamental impulsar otras ac¬
tividades, para poder consolidar el proceso de reconstruc
cion y enfrentar de manera decisiva y militante el proce¬
so de discusión. Por lo tanto, levantamos los siguientes'
objetivos a seren alcanzados en el mes, y para tal pedi -
mos la colaboración de todos los companeros, lectores en
general y colaboradores:

Para el núcleo central cabe la tarea de organizar la
correspondencia, definiendo prioridades, reforzar el pedi
do de materiales, organizar las fuentes de información '
que ya obtuvimos y buscar una manera de descentralizar la
elaboración de materias y pesquisas para el periódico. Ob
tener medios de baratear su costo y exigir la prestación'
de cuentas por parte de todos los companeros que colabo -
ran con nosotros. Debemos plantearnos como objetivo la '
preparación de un balance mas detallado de la distribu -
cion y posibilidades de penetración.

A los companeros que no pagaron la asignación, y que
la están recibiendo, que desean renovarla o que desean ha
cerla, les solicitamos que envien la suma correspondiente.
Igualmente a los companeros que colaboran en la distribu¬
ción, que elaboren una prestación de cuentas sobre la si¬
tuación de la distribución del material - vendido o no

y que nos las envien con las sumas correspondientes. Soli
citamos también que se dediquen a impulsar la venta de '
asignaciones.

Con respecto al centro de informaciones, puede ser '
mantenido el envió de materiales y la obtención de propu¬
estas de canje de publicaciones con otros grupos, organi¬
zaciones y organismos, asi como la obtención de direccio¬
nes. Igualmente solicitamos a los que tengan condiciones'
y disposición de hacer articulos y pesquisas para el pe -
riodico, que nos lo comuniquen.

Cuanto a la infraestructura, llamamos a todos los com
paneros a organizar una red de subscriptores, bien como '
una red de colaboradores financieros sistemáticos. Tambi¬
én pedimos a los que puedan dar ou conseguirnos colabora¬
ciones ocasionales, que nos envien o nos comuniquen, pues
en el momento nos sera de extrema utilidad.

CARTAS
CAMPANHA EMPIEZA
A LLEGAR EN
PORTUGAL

Lisboa, 6 de mayo de 1974.

Companero;
Supe, atraves de terce_

ros, de su dirección en Pa
ris.

Soy brasileño, estudi¬
ante en este .pais, luchan¬
do contra todo tipo de di¬
ficultades financieras y a
mas de cuatro anos que so¬
lo se los acontecimientos'
politicos y sociales de nu
estro pais atraves del dia
rio Facista y Entregtrista"1"
"0 Globo", por eso aprove¬
cho la oportunidad para '
candidatarme a receber to¬
das las publicaciones edi¬
tadas por ustedes.

No obstante, le infor¬
mo que, debido a mi pésima
condición financiera, no
puedo disponer de ninguna'
suma en dinero para ser '
subscriptor de cualquier '
publicación, pero deseo re
cibirlas para salir de la""
ceguera que vivo de la re^
lidad brasileña, desde el
cuartelazo de 64.

En la expectativa de
ya en este mes recibir al¬
guna publicación de usté -

des, subscribóme, con estji
ma,

Atenciosamente.

PESDE BELGICA
RECLAMAN EL "VIEJO"
CAMPANHA
Companeros

Solamente ahora tuve con

tacto con el primer numero '
del "Campanha" aparecido en
Europa. Aunque estemos a al¬
gunas horas de Francia, pare
ce que este es uno de los po
eos ejemplares que llegaron*
aqui.

Si acaso el problema de
su divulgación aun no fue re
suelto en Bélgica, me ofrez¬
co para hacer algo en este '
sentido. Pienso que, para co
menzar, podria distribuir '
unos 10 ejemplares, con posi
bilidades de poner algunos '
otros en exhibición.

Espero que hayan resuel¬
to las dificultades indica -

das en este primer numero,pa
ra que tengamos lo mas pron¬
to posible el "viejo" Campa¬
nha, con su antiga regulari¬
dad y cualidad.
Bélgica , mayo de 197*+*

Saludos.

UUIVIKAIMtKU^

BRASILEÑOS DE
CANADA SE SOLIDARIZAN
CON CAMPANHA

Toronto, 26.3*7*+
Queridos compañeros del "Cam
panha",

Somos en Canadá algunos'
brasileños.

Hemos sabido que el gol¬
pe fascista no fué capaz de
callar su combativo periódi¬
co.

Deseariamos recibir el

"Campanha" periódicamente ,

bien como toda información '
relativa al Brasil. Como re¬

fugiados, nuestra situación'
económica todavia no nos per
mite subscribirlo. Pero esta
mos seguros que los compañe¬
ros compreenderán ésta limi¬
tación provisoria.

Desde Canadá les envia -

mos felicitaciones por su
persistencia en sacar el pe¬
riódico, mismo en las actúa -

les circunstancias, y espera
mos que tengan éxito en la
"Reconstrucción" del Campa -

nha.

Saludos Revolucionarios

SUECIA:
SE PREPARA
UN BOLETIN
SOBRE BRASIL
Suecia,l- de abril'de 1974

Companeros,
Al inicio de enero,lie

go a nuestras manos el n^
13 del "Campanha". Fue con
alegria que lo recibimos '
al saber que los compane -
ros seguían publicándolo.

Para nosotros, aqui '
hoy en Suecia es importan¬
te crearmos una fuente de
informaciones sobre lo que
se pasa en America Latina,
(y principalmente en el '
Brasil).

Estamos organizando un
archivo para la publicaci¬
ón de un boletín sobre Bra
sil. En este sentido nos "*
dirigimos a ustedes: toda
publicación de análisis y
noticias importantes,seria
muy bueno si las pudieran'
enviarnolas.

Estamos intentando ha¬
cer alguna cosa a nivel de
Brasil; organizamos mesa '
redonda juntos con otros '
companeros latinoamerica -

nos, imprimimos una tarje¬
ta denuncia por el 1- de
abril y próximamente orga¬
nizaremos una mesa redonda
con los companeros suecos.

Este es el primer con¬
tacto, esperamos reforzar¬
lo, prontamente.

Gran Abrazo

AGRADECEMOS-
A DEBATE (México) por

el envió de una colección'
de materiales suyos y de
los companeros de la Revis
ta Punto Critico.

**#

A r<0UGE, por el envió
de materiales sobre Portu¬
gal, España y America Lati
na, y por la cobertura le¬
gal que nos ha dado.

Al Ejecutivo del C0M1-
; uE ouUTIEN A LA LUTTE
;vOLUIIONNAIRE DU PEUPLE'
IlIEn, par cedernos su
reccion para qu. la uti-
zemos para nuestra co ' -
espondencia.

A LlIhTEREATIuNALE>por
el envió de nuevos materia
les y por la oferta de ayu
da en la impresión del pe¬
riódico y en la cuestión '
de la legalización.

A los camaradas de los
diferentes Comités de Base
del COMITE DE BOUII EN A LA
LUTTE RKVOLUTIONNAIRE DU
PEUPLE CHILIEN, que ai co¬
mo camaradas militantes de
Rouge, han colaborado de
diversas formas.

A todos los camaradas1
que nos han enviado infor¬
maciones, asi como los que
tienen colaborado con la
distribución.

SUE
ACAMPANHA

francia
ano- 40 f. 10 uss.
meses- 20 f. 5 uss

<T>>
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GEISEL, RUMORES,
Y CONTRADICIONES
INTERRURGUESAS.
Los rumores que recorrieron el pais

después de la pose de Geisel, y aún lle¬
garon al exterior, es solamente una de
las evideniiaíde que la cosa se mueve en
tre las clases dominantes.

Inicialmente fué el movimiento de '
sectores de la "joven oficialidad" de
Minas Gerais, que intentaron oponerse a
que Geisel asumiera. Las múltiples modi¬
ficaciones en los mandos del ejército ,

los innúmeros generales que fueron pasa¬
dos a la reserva, fueron noticia de pri¬
mera plana en los diarios, antes y des -
pués del 15 de marzo, dia de la trasmi -
sión de mando. Antes era Medici, buscan¬
do asegurar su control sobre determina -
dos centros de poder. Geisel vino despu¬
és, modificando todo, para remodelar el
poder a su manera y 6egun sus intereses.

Después, fué la formulación del Mi -
nisterio y del "estilo". Tomando decisio
nes rápidas y decididas, Geisel parecía'
cumplir un plan definido en todos su6
detalles. Los contactos con el clero,las
declaraciones loando a los "politicos "
y hablando sobre su papel, los "contac -
tos" con la prensa y la dinamizacion de
la secretaria de prensa, buscaban crear
una imagen de cambio, al mismo tiempo '
que las declaraciones aseguraban la "con
tinuidad con los principios de la revolu
ción de 196V*

Creado el imagen,asegurados ciertos'
centros de poder, su ritmo se acelera.El
hecho de vetar a Delfin' Netto como gober
nador de Sao Paulo, de reducir a un sim¬
ple profesor al que antes fuera el super
ministro, el "hombre del milagro", hasta
el 15 de marzo, es una evidente prueba '
de poder. y paralelamente a la interven¬
ción del Grupo Halles, uno de los mayo -
res "trusts" financieros del país, comen
zaron a circular rumores acerca de la a-

pertura de proceso por corrupción y del
arresto domiciliar de varios ministros ,

entre los cuales estarian Delfin y Andre
azza. Rumores desmentidos publicamente '
en la prensa, por Andreazza, que aprove¬
chó la oportunidad para denunciar "el mo
vimiento organizado para sembrar la in -
triga entre los cuadros de la revolución
por aquellos que se engañan, pués la con
tinuidad de la revolución será garantiza
da"...aunque la fuente por la cual nos

llegó lia información y el refrán nos di
cen que "en el rumor hay algo de verdad"

A finales de marzo, otro rumor: en SSo
Paulo habría tenido lugar un tiroteo en¬
tre fuerzas ligadas a Geisel y a Medici.

En los primeros dias de abril viene
el contragolpe, de parte de sectores vin
culados al aparato represivo. Al mismo
tiempo que diários como "0 Estado de Sao
Paulo" denuncian las "arbitrariedades po
liciales" y,en la gestión anterior, "la
pérdida de rumbos de la revolución, que
terminó en caminos totalitarios", los '
sectores vinculados a la llamada "linea'
dura", hacen una caza de brujas. De la
misma manera, mientras Golbery tomaba '
contacto con el clero, el aparato repre¬
sivo arrestaba varias personas de la '
"Pastoral Obrera", y ahora, respondiendo
entre otras cosas, a la detención de dos
elementos del "Escuadrón de la Muerte" ,

arrestaron 33 personas vinculadas al me¬
dio universitario (profesores, estudian¬
tes, pesquisadores, intelectuales,etc) •

Según nuestras fuentes, Geisel ha -
bria tomaclo posición diciendo que " po -
drian mantenerlos en prisión, pero no
podrian tortúralos"...caso contrário,él
arrestarla nada más nada menos que Fleu-
ry, el superhombre del Escuadrón de la
Muerte.

Las contradicciones no se mantienen'
solamente a nivel de ejército. La prensa
burguesa, el "0 Estado de Sáo Paulo",por
ejemplo,aunque violentamente censurado ,
busca intervenir en el proceso. La críti
ca a la gestión anterior, la critica a
Medici - y particularmente a su comporta
miento político y a su politica agraria-
de inicio camuflada, se van volviendo ca
da dia más abiertas y más virulentas,aun
que loando determinados aspectos de su
gobierno, principalmente la politica eco
nomica.

Las diversas capas de la burguesia y
sectores del ejercito, comienzan a tra -
zar su politica. La desestructuracion de
las organizaciones revolucionárias que
se dedicaban a la actividad armada , el
fin de un ciclo de desarrollo y la sali¬
da de Medici, muestran una burguesia di¬
vidida, en lucha por la hegemonía, para'
asegurar a cada sector un particular eu6

privilegios.
La inexistencia de una oposición re¬

volucionaria de masas, hace que e6tas lu
chas internas aún no se agudicen a punto
de paner en peligro la dominación burgue
sa. Pero los primeros problemas económi¬
cos comienzan a aparecer. La inflación ,

en el primer trimestre de 74» atingió
15,9%1 el indicé más alto de los últimos
años, y ya forzó muchas industrias a re¬
ducir el ritmo de producción. La crisis
de productos alimenticios, el aumento '
del déficit en la balanza de pagamiento?
son algunos de los problemas que el nue¬
vo gobierno tiene por delante. La crisis
económica y politica del capitalismo in¬
ternacional, se refleja casi directamen¬
te en una economía totalmente vuelta al
exterior. La importación de la inflación
norteamericana, es apenas uno de los re¬
flejos.

Los problemas económicos llevan a '
los distintos sectores de la burguesia a
reivindicar el derecho de intervenir pa¬
ra presentar sus alternativas y solucio¬
nes, y la desorganización de las fuerzas
revolucionárias les estimula a esto. La
posibilidad de una crisis económica, en
un periodo de crisis internacional, y el
avance de la revolución mundial, es al¬
go que les asusta. Seguidamente, en los
noticiarios internacionales, aparecen ca
ricaturas ridicularizando el mundo en

crisis.
Prepararse para enfreniar la futura'

crisis económica, o por lo menos los pro
blemas que ya existen y crear canales pa
ra la intervención de la burguesia en el
futuro de la economía y del pais, son '
problemas cuyas diferentes soluciones la
dividen.

Un ultimo problema viene apareciendo
y planteándose como un elemento de divi¬
sión!..-el movimiento de masas.

Las huelgas obreras del final de 73
y las del comienzo de este ano, '
que ya van en una decena, solamente en
S'áo Paulo, la agitación en las bases del
clero, la "efervescencia estudiantil",la
movimentación que hubo cuando la deten -
ción de estudiantes, que redundó en una
manifestación reuniendo a mas de 2 mil
personas y la formación de un "Comité de
Defensa de los Presos Politicos", mués -
tran el crecimiento de un movimiento de

resistencia, un movimiento de caracteris
ticas democráticas, pero que a veces va
más lejos, por su contenido y por sus '
formas de lucha.

La burguesia y mismo los militares ,

se dividen sobre la forma de como enfren
^r estos movimientos embrionários.Y es-

.0 se refleja directamente en sus dife¬
rentes actitudes. Por ejemplo, en reia -
cion a las huelgas, algunas veces son re
primidas y otras no. Estas son aprovecha
das por algunos sectores, que las utili¬
zan como forma de plantear sus reivindi¬
caciones... de la misma manera que Gei -
sel "combate" a la linea dura, aprove
chandose de la represión que esta ejer -
ce.

POLITIQUE
HEBDO

Ningún periódico vive de
us ventas. Todo periódico '
urgues vive de la publici -
ad y promociones. Le Figaro
ior ejemplo, depende en un
i0% dé la publicidad, y Le
[onde en 50%.

Un periódico militante '
lo depende de nada de eso.Pa
■a poder luchar contra la
.ociedad burguesa, no se pue
le estar con las manos ata -

las. Pero, para sobrevivir ,
>s necesario financiarse de
ilguna manera.

Este es el problema que
riven los compañeros france¬
ses que editan Politique Heb
lo.

Juntamos nuestra solida¬
ridad al apelo de eet06 com
Dañeros. Un organo de prensa
revolucionária corre el ries
50 de desaparecer y nosotros
tenemos la obligación de de¬
fenderlo, de impedir que lo
rallen. Porque defendemos el
ierecho de prensa del pueblo.

En las palabras de los
compañeros de Politique Heb-
io:

"Bien sur, c'est lassant
res appels au fric... Encoré
in petit effort, encore un
?este, encore un cheque, en¬

core un billet. Vous en avez
aseez. Et nous done!

Alors vous, si vous en
avez assez des patrone , des
bourgeois, des educastreurs,
des financiers, des imperia-
listes, des Pinochet, ENCORE
UN üíFFORT pour que P.H. par¬
le".

TEORIA Y
PRACTICA
lea y suscriba

AMERICA LATINA - TEORIA
PRACTICA.

Revista bimensual edi¬
tada en Colombia sobre los
problemas de la Revolución
en Latinoamérica.

*N- 1 : (ya en circulación)
CHILE
- enseñanzas de los ulti -

mos 70 dias.
- la traición de los gene¬
rales?

- testimonios.
- "nueva lucha", prensa 1
clandestina.

URUGUAY
- tupumaros: nueva rase ?

*N- 2 : (informe especial
en circulación a partir de
Junio).
- Seis meses de pélitica 1

económica de la Junta Mi
litar Chilena.

LOCALES DE DISTRIBUCION EN
PARIS:
- Librairie Portugaise (33

Rué Gay-Lussac - 5S1S2.)
- Librairie Maspero
SUSCRIPCIONES ANUALES (6
números)
Francia - 25 Fr.
Otros Paises - US$ 6.

Escriba para APARTADO AE -
REO 51081 - BOGOTA - COLOM
BIA.

• ••

POC
COMBATE

A pedido de los mamara -
das del Partido Obrero Comu¬
nista-Combate (POC-COMBATE)en
viamos el n° de abril de 74
de su revista Combate a nuejg,
tros subscriptores y a otras
direcciones que son de su iü
terese. Nuestra colaboración
no significa un compromiso o
una aceptación de las posici
ones expresadas en aquella '
revista. Ella se dá por la '
comprensión de lo que sea la
democracia revolucionaria y

proletária. Es decir,a los
revolucionários no los cabe
cortar esta o aquella tenden
cia de opinión (y particular

mente, en nuestro caso, de
los sectores que se ubican '
en la Izquierda Revoluciona¬
ria e Internacionalista)sino
que al contrário, debemos '
contribuir a su divulgación.
Las contradicciones entre re

volucionários no son resuel¬
tas por medio de artificios'
y maniobras, ni por los meto
dos de la burguesia, de cen¬
sura y monopolio, sino por
la lucha ideológica franca y
abierta en el seno de la Iz¬
quierda y de las masas, con
la convicción de que através
de la practica constante de
la democracia obrera, siera -

pre prevalecerán las posicio
nes que representen las con¬
cepciones más consecuentes '
del proletariado.

La revista Cuw¿Ai.'jEi'> para
los que ne la recibieron,pue
de ser obtenida atraves de
cartas a C.I.R.: 5» avenue '
de la Republique, 75541 Pa -
ris y contiene en su n° de
abril de 74 como artículos '
principales a :
- v|ue es el PCB y para que
sirve

- La izquierda revoluciuna -
ria y el reformismo

- Lecciones del 68
Por otro lado, queremos'

agradecer a los camaradas 1
del POC-Cüi-iuAi'^ quienes, con
el mismo espíritu, nos han
fornecido valiosas informa¬
ciones y material.
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LA "INJURIA"
Y EL "CRIMEN"
DE CHICO PINTO

En el ultimo numero de '
nuestro periódico, apoyados'
en artículos publicados en
diarios brasileños y de todo
el mundo, publicamos una no¬
ta sobre la apetura de proce
so contra Francisco Pinto,di
putado del MDB, acusándolo '
de "crimen contra la seguri¬
dad nacional" y "injurias a
un representante de un pais
extranjero". Posteriormente,
atraves de otras fuentes, re
cibimos el texto integral de
su discurso (actas de la A -

samblea) y nos fue posible '
verificar que su discurso '
(del cual republicamos algu¬
nos pasajes) fue mucho mas
adelante, y se trasforrao en
una denuncia de la Dictadura
Militar, particularidad que
fue omitida en todas las no¬

ticias, bien como en el pro¬
ceso... a menos que Geisel ,

junto a Pinochet, sea tam
bien considerado como "repre
sentante de un pais extranj^e
ro".

"(...; Ayer señor Presi¬
dente, llego a Brasil y fue'
recibido con honores de jefe
de Estado, quien deshonro el
Estado a que debia servir y
el uniforme que lo agasaja •

No fuese él el jefe de la '
Junta Militar que oprime a
Chile, seria recepcionado co
¡no un "Calley". El repudio '
seria el homenaje ju^to al
más truculento de los perso¬
najes que, en las dos ulti -
mas decadas, aplastaron pue
blos an la America Latina(.

"(...) Y Pinochet, a qui
en se vendió? Y a quién qui
ere comprar ahora, señor Pre
sidente, cuando anuncia que
para aqui trae la intención'
de formar un eje politico '
Brasil-Bolivia-Chile-Para
guay? Eje politico para qué
¿Y para servir a quien? De '
ejes, señor Presidente,basta
el EJE de triste memoria que
la Historia registra: el EJE
formado por la Alemanha nazi
la Italia fascista y el Ja -
pon".

"Lo que nos. viene de Chi
le de Pinochet es el cierre
de diarios, es la censura '
desvariada a la prensa rema-
necente. Lo que nos viene de
Chile es la opresión mas cru
el, de que nos dá una imagen
a el reportaje de la revista
VlSAOj del campo de concen -

tración de la Isla Dawson.Lo
que nos viene de Chile es el
clamor de los prisioneros,de
los perseguidos, del pueblo

(trechos de su disc.)
opri ddo. Es el horror de la
masacre promovida por los '
golpistasC...)"

"(...J Pero lo que desea
mos, señor Presidente, es so
lamente dejar registrado en
los anales nuestra protesta'
y nuestra repulsa por la pre
sencia indeseable de los vi¬
rios Pinochets que infeliz -

mente Brasil esta hospedando.
Si aqui hubiese libertad, el
pueblo nifestaria su des -

contentamiento y su ira san¬
ta en las calles, contra el
opresor del pueblo chileno .

Para que no le parezca que '
en Brasil todos están silen¬
ciosos y felices con su pre¬
sencia, hablo por los que no
pueden hablar, clamo y pro -
testo por muchos que desea -

rian reclamar y gritar en '
las calles contra su presen¬
cia en nuestro pais",

"Algunos lo aplaudirán -

los eternos aclamadores del
Poder - creyendo que aplau -

diendolo, agradan al gobier¬
no que mañana se instala en
Brasil. Otros, censurarán en
la prensa lo que aqui se di¬
ce para que no se sepa que
hay los que resisten, en to¬
das las partee del mundo,con
tra la violencia";

"Finalmente, señor Presi
dente, los anticristianos,de
allá y de aqui, los que trai
clonan la Patria, allá y '
aqui, los enemigos del pue -
blo en todos los cuadrantes'
de la Tierra, no deben olvi¬
darse que, por los crímenes'
cometidos 6iempre hay, tarde
o temprano, una pena a pur -

gar y a cumplir. Seria como-
do para aquel sicário ser '
juzgado solamente por la His
toria, pero, inapelablemente
caerá sobre sus hombros el
juicio de sus contemporáneos
Aguardemos". (Aplausos y ¿ri
tos de "muy bien, muy bien"},

ENFRENTAHIENTO ENTRE

"PCSSEIROS Y JAGUNCOS"

Los conflictos entre
«posseiros"e "jagunqos"conti
nuan surgiendo por todo el
Brasil. A finales de abril,
estalló en el Estado de Pa
rana, en los Municipios de
Medianeira y Mutelandia,un
conflicto por una área de
500 alqueres.

Los diarios locales in
formaron que habla muertos
pero la noticia ha sido '
desmentida por el Secreta¬
rio de la Prefectura de Me_
dianeira, José Carizio.

El lugar ya habia sido
loteado legalmente por la
Comercial Agrícola Bento '
Gonqalves. Pero los jagun-
qos han sido contractados1
por una otra compania. El
Secretario de la Prefectu¬
ra dijo que "la situación'
es grave porque no hay po¬
licía para desarmar los ja
gunqos y tranquilizar(sicT
los campesinos". Pero los
campesinos ya conocen muy
bien la policía y saben co
mo esperarla. Los colonos"1"
dicen que van armarse para
resistir a las expulsiones

La región de Medianei¬
ra es conflictiva desde el
ano 60, se desarrollaban '
sistemáticamente luchas '
violentas y con represión'
de la policía.

posseiros: campesinos que
toman tierras desocupadas.
jagunco: matón.

TAXISTAS EN HUELGA EN

PORTO ALEGRE

En abril, 3995 taxis -

tas de Porto Alegre entra¬
ron en huelga debido al aJL
za del combustible que no
ha sido acompañada por el
reajuste para los choferes

La crisis ha dividido'
el Prefecto Thelmo Thomp -

son y el Secretario de '
Transportes. Este ultimo '
está en contra de un nuevo

reajuste para los choferes
pués "hace poco ellos tu -

vieron un aumento de 26,3^
»*•

EL NUEVO PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACION NACIONAL DE
LOS TRABAJADORES DE LA

AGRICULTURA, DENUNCIA LA
POLITICA GUBERNAMENTAL

En su discurso de pose
de la presidencia de la '
Confederación Nacional de
los Trabajadores de la
Agricultura, José Francis¬
co da Gilva denunció algu¬
nos aspectos de la explote
ció'n del campesino brasile_
ño.

Habló de los "10 mill£
nes de familias que no tte
nen tierras o no tienen lo
suficiente para vivir y '
ningún acceso a los progre_
sos económicos, culturales
y sociales'.'

Cinco millones de es¬

tos "son asalariados en '
las plantaciones de cafe ,

cana y en la agropecuaria'.'
En este ultimo sector es

"inmensa la cantidad de
subempleados". Una "gran'
parte de los asalariados '
no tienen contrato de tra¬
bajo, ni ningún tipo de '
asistencia medica o social.
Todos los dias están some¬

tidos a las amenazas patro
nales de expulsión frente""
a cualquier sintoma de des_
contento o de organización
sindical".

Al final de su discur¬
so pidió la revisión de la
politica salarial "para '
que exista mas justicia en
los reajustes de salarios'
en el campo".

NOTA FUNEBRE

'BIEN MUERTO Y
BIEN ENTERRADO»

En el dia 2.1+ ultimo , el
General Dale Coutinho,hombre
de confianza de Geisel, re -
cien nombrado, en el mes de
marzo, como Ministro de Gue¬
rra, falleció victima de un

ataque cardiaco.
El "destemido Dale Couti

nho", es viejo cuadro mili -
tar de la burguesia, y tiene
gran parte de su vida vincu¬
lada a la creación y especia
lizacion del aparato represi
vo de la Dictadura Militar ,

siendo uno de los principa -
les elementos del golpe de
196¿f. Creador de la 0BAN(0pe
ración Bandeirantes) organo'
represivo especializado en
la lucha contra organizacio¬

nes revolucionarias y en la
practica de torturas y asesi
natos politicos. Recientemen
te habia pronunciado las si¬
guientes palabras: "En el '
ejercicio de mi nuevo cargo'
estare siempre preparado pa¬
ra contratacar cualquier in¬
dicio de acción contrarrevo¬
lucionaria y subversiva".

Después de su muerte,Gei
sel decreto tres dias de due
lo oficial en el pais. Enemi
go tradicional y confeso del
proletariado y de los revolu
cionarios,la clase obrera so
lo puede alegrarse con su mu
erte...Y también el "Destemi
do" pues, para el, podria ha
ber sido peor.
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que pretendemos.
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La publicación dé CAM¬
PANHA como su suplemento, '
es apenas una forma de so¬
lidaridad de ROUGE con la
prensa revolucionaria re -

primida en Chile. En partí
cular a la prensa que, in¬
dependientemente de otras'
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lista. Por lo tanto los ar

ticulos de este suplemento
no corresponden obligato -
riamente al pensamiento de
la redacción de Rouge.
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LUCHAS
SALARIALES
SE REPRODUCEN

Después de una série de huelgas parciales, como en Ford,
Mercedes-Benz, Volkswagen, en Villares, del muelle de San -
tos, entre otras, los "dissidios salariales" (*) del final
de 1973 y comienzo de 7A alcanzaron los más altos Indices '
desde 68. Teniendo por base un aumento relativo de la deman¬
da de mano de obra y por otro lado el clima de discusión y
las disputas interburguesas sobre el "modelo político" y so¬
bre el cambio de "presidentes", y por ultimo, una mayor dedi
cación, por parte de la izquierda, al movimiento obrero, los
sectores de vanguardia del proletariado comienzan lentamente
a mobilizarse.

Los Índices de aumentos salariales de más de 20%, canta¬
dos por los loros del gobierno, como prueba de su tendencia'
pró-obrera, no hacían más que revelar una modificación en la
correlación de fuerzas entre obreros y patrones, en parte c&
mo resultado de sus mobilizaciones, pero mucho mas por la ca
rencia de mano de obra, que se origina en el crecimiento de
su demanda en función del empuje industrial en estos últimos
años. Este cambio de correlación se hace evidente en el caso
de la fabrica Villares, en donde una de las manifestaciones'
de la lucha fue el pedido colectivo de demisión,usado como
forma de presión que forzó loe patrones a una serie de conce
siones.

Como en las obras de la construcción civil donde, 6egun
los patrones, los "amejoramientos en las condiciones de tra¬
bajo son la única manera de impedir el éxodo de trabajadores
a otras empresas, que brillan por sus ofertas".

Esta nueva Bituadon estimula la lucha, asi como las con
cesiones estimulan a nuevas reivindicaciones.

Según encuestas realizadas en Sño Paulo, no obstante el
índice salarial haber sido bastante más elevado que el da '
los anos anteriores, de hecho, este fue ultrapasado en la '
mayoría de las empresas (en la construcción civil, por ejem¬
plo, llegó a 70%) por los aumentos impulsionados por peque -
nos conflictos parciales y localizados y por las concesiones
de los patrones, como medio de retener los obreros califica¬
dos.

No obstante la obtención reciente de estos aumentos , la
lucha salarial aun no sufrió un reflujo. En los centros dina
micos de SSo Paulo, por ejemplo, el movimiento en nada per -
dió su vigor. A pesar de seren más altos que en los años an¬
teriores, estos aumentos no tienen el papel de recuperar la
pérdida de salario real que viene ocurriendo desde 196^,y ni
al menos rompen con el "régimen de hambre" a que esta sometí
da la clase obrera. Su efecto es el de abrir la discusión es
bre el.problema de los salarios y el nivel a que llegaron, y
mostrar la posibilidad de victoria por medio de las mobiliza
clones y juego de presión.

Asi, inmediatamente después de los "dissidios", comenza¬
ron a gestionarse luchas por nuevos aumentos de salario. Los
metalúrgicos de Sao Pallo que hablan pasado por un"dissidioH
en noviembre, en abril ya realizaban asambleas para discutir
la reivindicación de nuevos aumentos, argumentando que el a¿
za del costo de la vida, 15% entre diciembre-de 73 y abril '
de 7ki ya habia consumido el reajuste de noviembre. Los ban-
carios de Sao Paulo (dlssidio en septiembre) comienzaron a
luchar por una anticipación. El Sindicato de los Trabajado -
res de las industrias del caucho de Sao Paulo y ABC (area in
dustrial, vecina a S3o Paulo, que comprende las ciudades de
Santo Andró, Sao Bernardo y Sao Caetano) comienza a luchar '
por un aumento de 30% sobre el sueldo actual. De la misma mg
ñera, otros movimientos se han verificado a nivel de cada em
presa, individualmente.

Cabe subrayar que estos movimientos que buscan reajustes
de sueldo, fuera de "dissldlo", tienen características clara
mente contradictorias con la reglamentación salarial de la
Dictadura, y con el "arrocho salarial" (compresión salarial)
en la medida en que aquella sólo permite reajustes de sueldo
separados por el periodo de un ano.

Dn ultimo hecho que viene a caracterizar el crecimiento'
de las preocupaciones obreras en Sao Paulo,en cuanto a los
problemas de salarios, es el alude de memoriales enviados a
Geisel por los sindicatos de Sao Paulo, que aunque no tuvie¬
sen como centro el problema salarial, originalmente, en el
final terminaron por tenerlo, en la practica. Es el caso de
los memoriales de los Sindicatos de Metalúrgicos de Santo An
dre, Maua y Eibeirao Pires, entre otros, que como el de Sao
Paulo, resaltan:

"Según los datos del DIEESE (Departámiento Interslndlcal
de Estudios Estadísticos Socio-Economicos), entre 196Ayl97A
el salario real decendló de 100 para 69. El costo de la vida
subió de 100 para 1038. Y mientras se reducen los frutos que
revierten al trabajador, el Indice de productlvidade subió '
de 100 para 159"... y termina por proponer que la reglamenta
ción de los salarios quede en manos de obreros y patrones.

En ultima instancia propone la quiebra de la reglamenta¬
ción salarial y de la "ley del arrocho", que pone a manos '
del Estado la decisión sobre los reajustes, intentando de es
ta forma quitar la decisión de los Indices salariales de la
confrontación entre los propietarios de la fuerza de trabajo
y sus explotadores.

(*) Proceso "legal" del reajuste del sueldo , cuyo

■iarbltraje"es hecho por la Dictadura.

£ HUELGA
TORTUGA
EN LA FORD

En marzo la FORD ha '
despedido la gran mayoría'
de los obreros de una de '
sus fabricas en Estados
Unidos. En protesta, los
obreros norteamericanos en
traron en huelga y propu -
sieron el boyoot a la pro¬
ducción en todas las sucur
sales.

Hicieron un manifiesto
y lo repartieron por todos

CONDUCTORES
Y COBRADORES
DE BUSES
EN LUCHA

SAO PAULO
Los conductores y cobra¬

dores de los buses de Sao '
Paulo iban al paro el 2 de
mayo en protesta contra el
reajuste del 18% decretado *
por el Tribunal del Trabajo*
para los 55 mil trabajadores
de los transportes colecti -
vos.

El movimiento tuvo la *
adhesión masiva de los een -

dnctores. Ellos reivindican'
un reajuste del 50%, protes¬
tan contra las horas suple -
mentares que son obligadas a
hacer para conseguir un sala
rio minimo necesario para so
brevivir0

El Sindicato amarillo *
(Sindicato de los Conducto -

res de Vehículos) no apoyo
el paro. Se limitó solamente
a enviar al Tribunal del Tra
ba¿o un pedido de aumento '
del reajuste. Justifica el '
pedido con los datos del DI£
ESE que prueban que de mayo
del 65 a mayo del 7k el po -
der aquisitivo de los conduje
tores ha sido disminuido en

el 129%.
La vacilación del Sindi¬

cato no impidió el movimien¬
to puSs este alcanzO a los
55 mil trabajadores cuando '
el sindicato asocia solamen¬
te 6 mil, y a la asamblea '
sindical estuvieron presen -
tes solamente 500 trabajado¬
res, los que prefirieron ha¬
cer el pedido al Tribunal de
que ir al paro.

Paralelamente al movimi¬
ento, los empresarios, los
altos funcionarios de las em

presas juegan sus intereses,
cuando afirman que "de hecho
los salarios de los conducto
res es una miseria". "No po¬
demos conceder el aumento si
la Prefectura no aumenta el
preci-o de los boletos". Con
eso, las empresas intentan '
aprovecharse de 106 trabaja¬
dores para conseguir el au -
mentó de la6 tarifas.

Pero el movimiento de 1
los; conductores estaba fuer-

Ios sindicatos de los paí¬
ses donde existe la empre¬
sa FORD.

En Brasil el manifies¬
to llego a las manos del
amarillo Joaquim Santos ,

presidente del Sindicato '
de los Metalúrgicos de S.¬
Paulo. Este, con pocas ga¬
nas, envió 3 copias para '
la FORD de S. Paulo. En la
fabrica un grupo de obre -
ros reproducio el manifie¿
to y lo repartieron en al¬
gunos locales de la empre¬
sa. La fabrica ya estaba '
en un clima de agitación '
por sus problemas especifíL
eos. Al leer el manifiesto
los obreros espontáneamen¬
te empezaron una huelga
tortuga, boycoteando la f
producción en solidariedad
a sus companeros del Esta¬
dos Unidos.

te. En todos los terminales
hubo mucha agitación y dispo
sidon para la protesta. Y
aunque exista todavia un te¬
mor por las consecuencias y
por una posible represión,to
dos estaban unidos para con¬
seguir el aumento y mejores*
condiciones de trabajo. Y lo
explicaban con palabras bien
simples: "El conductor que '
trabaja 8 horas por dia, re¬
cibe ¿+00 cruzeiros. E6to al¬
canza solamente para el al -
quiler y la alimentación. Pa
ra el resto tenemos que com¬
prar a crédito o pedir plata
prestada. 0, entonces teñe -
mos que trabajar un promedio
de 11 horas por dia con sola
mente un descanso mensual. Y
llegar a casa con los brazos
tan cansados que cuando se
empieza a comer, la cuchara'
se cae de la mano".

II-
ESTADO

DE BAHIA

Los choferes de autobh
ses del Estado de Bahia I
ban al paro el 1- de mayo
por aumento de salarios.

El Sindicato de Conduc
tores de Vehículos, conocí
do por sus amarillos, de -

claro que "nada tiene que
ver con el movimiento de
los choferes". Su presiden
te, el amarillo Gelmari Ba
rreto declaro, con todas ""
las letras:"La entidad de
clase existe únicamente pa
ra prestar asistencia juri.
dica y social a los profe¬
sionales".

Y, mostrando hasta don
le un amarillo lucha en "r
contra de los intereses de
los obreros, Gelmari se '
confeso incluso dispuesto'
a llamar las "autoridades'
gobernamentales" (es decir
la policía política) a com
batir los "flojos".

III-
SAO PAULO

A fines de marzo todos
los cobradores de la empre
sa de buses Alto do Pari T
(Sao Paulo) entraron en
huelga exigiendo aumento '
de salarlos. Los choferes'
entraron en huelga también
en solidariedad a sus com¬

pañeros de trabajo. Los co
bradores estaban ganando T
Cr$ 1,52 por hora.Frente a
la huelga los patrones se
propusieron a despedir a
todos los cobradores y po¬
ner mujeres trabajando en
su lugar, ganando el mismo
salario.(cr$ 1,52). Hasta'
donde teníamos informacio¬
nes, la huelga ha sido fi¿
mada por un canal de tele¬
visión de S.Paulo, donde
han sido hechas entrevis -

tas con los huelguistas.



REFRESION
PAGINA 6

ARBITRARIEDADES:

DINAMICA
DE LA REPRESION

Una denuncia que veni¬
mos repitiendo sistemática,
mente, ps la de los limi -
tes a que han llegado las
arbitrariedades de la poli
cia y de los militares en
Brasil. El sjjnple hecho de
transformar el aparato re¬
presivo en un organo supre
mo e intocable, hace que ""
este - arbitrario y antip£
pular en su esencia - gene,
re una dinámica incontrola
ble. Educado en la arbitra
riedad y en la impunidad ,

la tendencia es el abuso .

Comentábamos en otros nume.
ros hasta donde se ve, en
las calles en el dia a día
esta practica. Cualquier '
ocurrencia que moleste a
un militar o a til policía,
es pasible de trasformarse
en crimen contra la seguri,
dad nacional, con posibili
dades de agresión en el "r
acto y torturas posterior¬
mente. Cualquier militar '
se Juzga en el derecho de
entrar donde quiera, a "pu
nir" a cualquiera y a ex -

torsionar a quien " le dé
las ganas. Y ya es conoci¬
da de todos la participa -

cion de "gangs" de policía
les en el campo del juego,
de la droga, de la prosti¬
tución y en la formación '
de bandas de delincuentes'
juveniles.

Cuando estas arbitra -

riedades llegan al limite'
en que llegaron, cuando em
piezan a matar por tortu -

ras a hijos de grandes in¬
dustriales, como fué el ca
so Lanari (hijo de Indus -

tríales de Minas Gerais,_'
muerto en torturas después
de haber sido preso cuando
encontraron en su casa un

panfleto político), cuando
llegan a puntos así, produ
cen inevitablemente impul¬
sos a la defensa y protes¬
tos en la población, la
burguesía comienza a asus¬
tarse . Es lo que ocurre '
con los periódicos burgue¬
ses, "0 Estado de Sao Pau¬

lo" y "Jornal do Brasil" ,donde fue publicado el ar¬
ticulo que publicamos en
esta pagina • La burguesíacomienza a querer impedir'
la irresponsabilidad de
ciertos militares y poli -
cíales". Empieza a ver que
el nivel de desarticula
ción de la oposición de rna.
sas a sus intereses, en par
te le permite dirigir sus
propios negócios, y comien
za a buscar instrumentos "*"
de control de los milita -

res.

Pero, nunca el "Esta -

dao" y el "JB" irán a las
raíces del problema. Nunca
podran apuntar sus fuegos
contra la base de las arbj.
trariedades, que esta en
la existencia de un apara¬
to estatal perfeccionado
en la represión a las ma -

sas populares, para la man
tención de la explotación"1"
y opresió'n existentes en
el pais y para impedir que
estas pongan en la orden '
del dia el combate por sus
reivindicaciones. Pues,tan
to el "Estadao" como "JB ir
saben que sus intereses es
tan estrechamente vincula¬
dos a las clases dominan -

tes y al estado que las re.
presenta.

Hacemos eco de la de -

nuncia del "Estadao", y es.
tas tendrán siempre reper¬
cusión en nuestras colu -

mnas. Denunciamos juntos '
todas las arbitrariedades.
Llamamos juntos a la diso¬
lución de los Escuadrones'
de la Muerte. Pero no nos

quedaremos Jamás en estos
límites. Nuestra lucha se

dirige en el sentido de la
destrucción de las OBANS ,

CENIMARES, PARASARES, SNI,
los DOPS y todos los órga¬
nos represivos. Nuestra lu
cha se dirige en el senti¬
do de la disolución del '
Ejercito y de la Policía y
de su destruocion como in¿
trunientos de la dominación
burguesa.

'SEGURIDAD NACIONAL.'
"0 Estado de Sao Paulo"
Transcrito del "Jornal do Brasil"de 25.A.7A

En Ciudad Ademar, un bar
rio poblacional de Sao Paulo
fué muerto a tiros, en la ma
drugada del martes, un niSo'
de un ano y medio de edad.An
tes de que pudiese llegar- a
la Posta dé Socorros de Jaba
quara, el niño Claudemir, hi
Jo de migrantes del Pernambu
co (provincia del "Nordesto^
habla muerto de los tiros '
disparados por agentes del '
A3° Distrito Policial. Los
pormenores del trágico acon¬
tecimiento, tal como fueron'
publicados por la "Folha de
Sao Paulo", constituyen la
más reciente y revoltante '
prueba de como la seguridad'
del ciudadano brasileño está
siendo directamente amenaza¬

da por un desempeño policial
marcado por la brutalidad y
la irresponsabilidad.

La versión policía es '
que los investigadores, fora
gidos después del crimen pa¬
ra evitar el flagrante, esta
rian a la caza de un peligra
so criminal, cuyo nflmbre si¬
quiera es mencionado. Inva -

dieron entonces el "barraco"
donde dormía una pacifica fa
milla, querida por los veci¬
nos, y descargaron a ciegas'
sus armas.

Hemos llamado la atenci-
.Ón del gobierno Federal por

el extraño fenómeno que aho¬
ra se observa en el país .

Mientras que por un lado, se
dedica atención prioritaria'
a la seguridad nacional ,por
otro lado, la seguridad indi
vidual, la seguridad de los
ciudadanos qué respetan la
ley, no parece despertar el
intereses de las autoridades
Mas que esto, las fuerzas po
liciales del pais, llenas de
un confiante sentimiento de

impunidad, actúan como enti¬
enden, frecuentemente defen¬
diendo grupos de contravento
res contra grupos rivales ,

en un proceso que torna difi
cil separar los agentes de
la ley de sus amigos trafi -
cantes de tóxicos, banqueros
de "bicho" (juego de azar ,

prohibido en el Brasil) o
ladrones.de automóviles.

Llego ahora el momento '
de recordar a la policía Fe¬
deral y al propio Gobierno '
de la República que el actu¬
al estado de anarquía en los
cuerpos policiales pone en
riesgo la propia seguridad '
nacional, que no se apoya en
abstraclones y si en la man¬
tención del orden. La seguri
dad de un pais es indivisi -
ble, es una construcion úni¬
ca y sus fundaciones son la
seguridad del ciudadano.Fuer

zas policiales que no actúan
sobretodo con la fuerza mo¬

ral y con la capacidad de
infundir respeto y confianza
se transforman automaticamen
te en fuerza pura, en violen
cia: El delegado de Sao Pau-,
lo,, responsable por los agen
tes investigadores que asasi
naron al nino in Ciudad Ade¬

mar, dice que el Crimen "fue
una infelicidad, resultante'
de la imprudencia de un ln -

vestigador" que estarla bus¬
cando "un criminal de alta
periculosidad" , y agrego '
luego que su región esta in¬
festada de ladrones y "para
los bandidos no les doy con¬
fianza".

La traducion de estas de
claracionee es que, la san -
gre de los Inocentes, inclu¬
so de los ninos, es precio '
razonable cuando se busca un
criminal de alta periculosi¬
dad.

El viernes de la semana'
pasada, criminales, estos si
conocidos y de alta periculo
sidad,con la complicidad es¬
caparon, en Rio, de la peni¬
tenciaria de la Calle Frei '
Canecas, de un guardia.Perse
quidos después, como debían'
ser, fueron algunos deteni -
dos con tales demostraciones
de inútil violencia - quedo
en el recuerdo de todos la
imagen del bandido ya domina
do pero, con el cuello deba¬
jo de la bota del captor-que
aun la justa acción de dete¬
nerlos perdió su carácter se

vero, pero exento, de justi¬
cia siendo hecha.

No se detienen foragidos
de un presidio ofreciéndoles
dulces. Pero no se humilla y
se brutaliza un hombre, aun¬
que sea un bandido, quando '
ya fue dominado y acostado '
de cabeza para bajo en un te
jado. La policía tiene la
función de detener bandidos,
pero no actuar como ellos.

En que punto se encuen¬
tran, en Rio de Janeiro, las
investigaciones destinadas a

apurar un secuestro que es -
tremecio la ciudad, como el
del nino Carlos Ramírez, '
arrancado de su casa, cuando
veia un programa de televi -
sion, dia 2 de agosto del '
ano pasado? Que esta pasan¬
do, cualesquiera que sean '
los resultados finales de '
las investigaciones a los
"bicheiros" y traficantes de
drogas relacionados con la
muerte de una menor en un le
nocinio? Y al responsable '
del hotel?

En Rio -*e Janeiro, en '
Sao Paulo, en todas las ciu¬
dades brasileñas suceden los
crímenes que quedan sin solu
cion y prosigue 19 corrupci¬
ón de jóvenes por el mercado
libre de drogas. Solo se ven
acciones policiales fulminan
tes en contra de los bandi -

dos que ofenden las propias'
corporaciones policiales, ce
losas de su derecho a vida.
Mas el derecho a vida que '
tienen los pacíficos dudada
nos que forman la gigantesca
mayoría del pais, este es se
cundario.

La inseguridad del indi¬
viduo esta realmente asu'mlen
do el carácter de una amena¬

za a la seguridad nacional..
En el pais ordenado y que '
busca su desarrollo en paz ,

existe una inquietud que se
entraña por las propias ca -
sas y que gana las calles.El
contraste torna la situación
chocante. Señal general de
nuestra época, el de la vio¬
lencia, felizmente nos marca
mucho menos que a otros pue¬
blos. En el tanto, en el '
plano de seguridad individu¬
al, se nivela en este pais a
los que menos la poseen y es
to porque, entre nosotros, '
las corporaciones que debían
volverse para la mantención'
del orden parecen insurgirse
en contra de ellas. Esto re¬

presenta una erosión interna
de la seguridad nacional. Es
to constituye un problema de
gobierno, en sus mas altos '
escalones.

(Transcrito del "Jornal do
Brasil" del dia 25/0^/74)

NUEVA
ARMA
REPRESIVA

Dentro de 1 mes, la
lioia brasileña comienzará
a aplicar una nueva arma '
para "dispersar tumultos ,

motines y capturar elemen¬
tos peligrosos". Es un pro
ducto químico, importado "r
de Israel que paraliza por
15 minutos los reflejos.Es
un tubo de 15 centímetros'
por 5 centímetros de diame,
tro que funciona bajo pre¬
sión en un spray. Su alean
ze es de 10 metros y su"1"
blanco debe ser el rostro.

El Coronel Braga dijo'
que "la arma no hace daño'
a la salud, sólo produce '
una sensación de quemadura?

El ex Secretario de Sis
guridad afirmó también que
el famoso casetete "no se¬

ria abolido, pues todavía'
es útil en determinadas '
ocasiones".

El gobierno ya compró
millares de ejemplares de
la nueva arma spray. Esta
ria preparándose para com-
Dater fantasmas? 0 mal '
los fantasmas empezaron a
mostrar las cabezas y el '
gobierno ya se prepara?

i LIBERTAD
PARA
NORMA
SA

PEREIRA!
En el dia 5 de abril '

ultimo, fue arrestada por
la policía política de Sao
Paulo, la ex estudiante de
sicología de la Universi -
dad Federal de Rio de Ja -

neiro, Norma Sá Pereira.Su
nombre figuraba en listas'
de personas buscadas. Se
encuentra sin duda alguna'
bajo torturas y se teme '
que sea asesinada, ya que
la policía no asume su

prisión.
Innúmeros compañeros y

organizaciones en todo el
mundo comenzaron a mobili-
zarse en una campaña para
tizar su vida y por su li¬
bertad

Hasta nosotros ha lle¬
gado una tarjeta postal di
•igida a Geisel, en la T
cual se solicita que "in -

vestigaciones sean hechas'
sobre el desaparecimiento'
de Norma Sá Pereira, y que
¡ella sea tratada de acuer¬
do con la ley brasileña y
con la declaración de los
derechos de hombre, de la
cual Brasil es signatário'.'

Extendemos el llamado'
a todos los companeros, pa
ra que participen en la
:ampaña por la libertad de
.Norma Sá Pereira.
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ESTUDIANTES REUNIDOS EN
CONCENTRACION FORMAN=

COMITE DE
DEFENSA DE
LOS PRESOS
POLITICOS

La efervescencia que se viene verificando en los medios'
estudiantiles brasileños, más una vez adquirió un nítido ca¬rácter politico y de confronto con la Dictadura Militar.Como
en sl^caso de la muerte de Vanuchi, en el segundo semestre 'del año pasado, cuando cerca de 3 mil persona* realizaron '
una misa protesta por su asesinato, en el raes que pasó , ladetención de 33 personas ligadas al medio universitário fué
el estopín para una manifestación masiva en la Ciudad: Universitária de Sao Paulo.

Igual que en todos los años, la Dictadura conmemoró" el '
aniversario del golpe con prisiones.. Pero de esta vez, inme¬diatamente después |ie las primeras prisiones, comenzaron arealizarse asambleas en distinto» centros académicos y a geí3tionarse la idéa de una manifestación. "Consideramos la con¬centración (...) como una forma de protesto contra las arbi¬trariedades a que toda la población está sujeta actualmente,y particularmente contra aquellas a que están sujetas los
presos politicos (•••) es también presión política, con mi -ras a la preservación de la integridad física de estos pre -sos". Con estas palabras, los estudiantes de la FAU (Facul -tad de^Arquitectura y Urbanismo), en Asamblea, definían suposición e interpretaban las inquietudes de muchos de sus 'compañeros de otras escuelas.

En el dia 5 de abril, cerca de 2000 personas, en su mayoria estudiantes, se concentraron en la Ciudad Universitaria"^
de la USP (Universidad de Sao Paulo). Llamados por los direc,tórios académicos y organizados por 106 própios estudiantes,
esa preparación en Asambleas parciales en las escuelas, ad -quiriendo claramente la forma de manifestación política,éstaconcentración, desde su inicio, asumió un carácter claramen¬
te superior a la misa manifestación, cuando de la muerte de
Vanuchi. Los panfletos que circulqron durante la concentra -

ción, eran una forma de evidenciar la participación activa 'de diversas escuelas y grupos de estudiantes.

Pero, lo que manifiesta indiscutibleólente el nivel supe -
rior de esta manifestación, con relación a las que venían '
efectuándose, es la búsqueda de consecuencias organizativas'
que posibilitan dar continuidad y permanencia al movimiento.
La formación de un comité de presos políticos con la partici
pación de estudiantes y representantes de otros sectores ,1a
declaración de permanencia en la lucha por la libertacion de
los presos políticos y contra las arbitrariedades, las propo
siciones concretas sobre como llevar a la práctica estas lu¬
chas, divulgación posterior de este panfleto que república -
mos en-esta página, muestra el nivel de maturidad que va asu
miendo el movimiento.

En las semanas que siguieron a la concentración, la libe
ración de la gran mayoria de los presos, caracterizaba la
victoria de aquel movimiento. La reducción"del movimiento ,

vinculada a este hecho, aparecería para el mas alejado, como
una evidencia de su circunstancialidad. Pero quien estavi. en
las universidades, podia ver el sentimiento de confianza que
atingía a muchos y la discusión que se multiplicaba. El "Co
mité de Presos", la alianza con sectores del clero y del MDB
podría ir mas lejos que eso? - se preguntaban muchos . Otros
defendían la necesidad de buscar una alianza con los trabaja
dores, en una lucha contra la Dictadura Militar, forma de po
der de los monopólios, y que frentes de ese tipo eran :.mpor-
tantes apenas en torno a problemas concretos y circunstancia
les. Pero un sentimiento que abarcaba amplios sectores, era
el de la necesidad de trazar un camino para el movimiento es

tudiantil, y una política que lo considerase a la luz de sus
problemas específicos y de su papel en el cuadro politico '
brasileño.

Menos que aesmobilización, el movimiento marca la bus-
queda de maduración, la tentativa de sacar experiencias y '
buscar su camino, perdido en les aflos de 68.

USTED NO PODRA
LEER ESTO
EN LOS PERIODICOS

En la ultima semana ,

solamente en Sao'Paulo,fue
ron detenidas 33 personas"1"
vinculadas al medio univer
sitario: estudiantes, pro~
fessores e intelectuales .

El hecho pasarla desconociódo si no fuese la cantidad
de personas detenidas de
una sola vez. Las prisio -
nes arbitrarias ya se con¬
vertieron en un hecho co¬
mún. Tan común como desco¬
nocido. Miles de jóvenes 1
estudiantes, intelectuales
y obreros desaparecen en
las cárceles del país,-son
torturados y asesinados.De
ellos, la prensa nada in -

"orna. El inmenso control'
policial impuesto al pais'
impide, en este momento ,

cualquier manifestación p£sible del pueblo brasileño
que no perdió el habito de
dudar, de expresar libre -

mente sus ideas, de discor
dar abiertamente de un re-

gimen que viene perjudican
dolé a mas de diez anos.

Hoy, la prensa es fe -

rozmente vigilada. Los es¬
tudiantes son presos y to£
turados. Los intelectuales
no pueden presentar sus '
obras al publico. Los tra¬
bajadores no pueden reivin
dicar mayores sueldos:actu
almente ocurren detencio -

nes en masa en los medios'
sindicales. La libertad '
sindical se transformo en
una farsa: los "pelegos" '
Amarillos) tienen todo el
apoio del gobierno. Las '
oposiciones son reprimidas
con mas cárceles y mas tor
turas.

"Brasil crece y nunca'
hubo tanta democracia", di
cen los gobernantes del "r
pais. El pueblo pasa ham -

bre y ve sus salarios dis¬
minuyéndose en forma espan
tosa, tanto cuanto suben ~r
los precios de los produc¬
tos 'alimenticios . El gobi¬
erno dice que el costo de
la vida aumento en un 13$,
cuando en realidad aumento
en mas de un 30$.

Todo el procedimiento'
de los últimos gobiernos ,

asi como del "nuevo" que
de nuevo tiene solamente '
el nombre del presidente ,

que el pueblo brasileño ni
al menos escogió, mantiene
su politica básicamente a

costa de la superexplota -

cion, manteniendo los sala
rios bajos y aumentando "r
enormemente las ganancias'
de las empresas. Mientras'
tanto, gran parte de la '
producción va para fuera '
del pais. La dueña de casa

MANIFIESTO LEE OOMITE
LE DEFÜNÚA LE LOS
PRESOS PULITICUS

brasileña no encuentra car
ne en los supermercados
Los ganaderos para saear '
mayores ganancias, y con
el apoyo del gobierno, ven
den el ganado para fuera.

En esta situación , el
descontentamiento del pue¬
blo brasileño es grande ,

viene aumentando y busca '
manifestarse.

Frente a estos hechos,
nosotros, estudiantes, fa¬
miliares de los presos po¬
líticos, representantes de
la Iglesia, del Movimiento
Democrático Brasileno(MDB)
Abogados, reunidos en una
concentración en la Univer
sidad de Sao Paulo, acorda
mos crear el COMITE DE DE¬
FENSA DE LOS PRESOS POLITJI
COS EN BRASIL. Este orga -
nismo es formado por estu¬
diantes y familiares, re 11
giosos, representantes del
MDB y Abogados y esta abi¬
erto a la participación de
otros sectores de la pobla
cion.

Los objetivos del Comi^
te son:

1) Divulgar toda detención
y cualesquiera arbitrarie¬
dades que puedan ocurrir '
en distintos sectores de '
la población. Essa divulga
cion es importante porque"1"
guarda la integridad físi¬
ca del detenido.

2) Divulgar el numero y '
las condiciones actuales '
de los presos politicos en
Brasil.

3) Promover assistencia- ju
ridica a las personas pre¬
sas .

A) Promover el apoyo mate¬
rial (financiero) a las fa
millas de los detenidos.

El COMITE DE DEFENSA '
DE LOS PRESOS POLITICOS EN
BRASIL tiene carácter per¬
manente, y la ejecución de
estos objetivos devera con
tar con la participación "T"
amplia de todos los secto¬
res. Este documento es el
paso inicial para su con -

cretizacion¿ Debemos com -

prometernos con su amplia'
divulgación y con el cum -

plimiento de sus objetivos.
LIBERTAD PARA LOS PRE

SOS POLITICOS!
POR LAS LIBERTADES DE

EXPRESION Y ORGANIZACION '
POLITICA!

Ciudad Universitaria, USP,
6/4/74.
EL COMITE DE DEFENSA DE '
LOS PRESOS POLITICOS.

La amenaza de cerrar el
restaurant del "Campue" de
la Universidad de Sao Paulo
en la Ciudad de Sao Carlos ,

donde comen cerca de ¿+00 es¬
tudiantes todos los dias,ade
más de la supresión de las
becas de alimentación de 80
estudiantes, del nivel bají-
6imo de la comida y el aumen
to de ¿+0% en su precio, lle¬
varon los universitários de
Sáo Barios a reunirse en A -

samblea y decretar una huel¬
ga general en el dia 11 de
marzo, como tentativa de so¬
lucionar sus problemas.

Poco después, en Sao Pau

lo, los alumnos de los prime
ros años de Ciencias Socia -

les de la Facultad de Filoso
fia de la USP también para¬
lizaron sus clases, por pro¬
blemas túrgidos con la coin¬
cidencia de horarios de dos
materias básicas: Politica y
Sociologia.

En el dia 15 de marzo ,

los 300 alumnos de la Facul¬
tad de Medicina de la USP si
guieron el mismo camino. Pro
testaban'contra los criteri¬
os de admisión de estagiari-
os en ía residencia del "Hos
pital da6 Clínicas", argumen
tando que la institucion-una
autarquía de la USP- atendía
estudiantes de otras escue -

las, sin concurso y apadrina
dos, mientras que los alu
mnos de la FMÜSP quedan afue
ra. Y'lo que es peor: las va
cantes existentes son sufici
entes para todos los alumnos
del ¿+— y 5^ a&o de la USP ,

y aün quedarían varias para

los de otras escuelas.
Aan en el Estado de Sao

Paulo, los estudiantes de la
Universidad de Campiñas en -

traron en huelga, en el co -

mienzo de la siguiente, pués
las apostillas que siempre '
fueron gratuitas,pasaron a
ser vendidas por la direcci¬
ón, que decia que habian di¬
ficultades con la crisis mun

dial del papel.
En la Universidad Fede -

ral de Rio Grande do Sul ,1a
demisión de ¿+ profesores del
Departamiento de Ciencias So
ciales del Instituto de Filo
sofia y Ciencias Humanas y
el cierre de la biblioteca '
llevaron los estudiantes a

tomar medidas más vigorosas'
de presión. No aceptaban la
vuelta de profesores designa
dos para el lugar de los nue
vos y exigian la apertura de
la biblioteca.

Atrav§6 del diario "0 Es
tado de Sao Paulo", se sabe

que en Ciencias Sociales de
la USP, el programa fué re -

suelto de acuerdo con las *
reivindicaciones de los alu¬
mnos, es decir, el cambio de
los horarios de los cursos •

El Boletín Informativo '
del Gremio Politécnico, enti
dad estudantil de la USP, di
ce que la paralización de '
Sao Carlos hizo que no fue -

sen suprimidas las becas de
alimentación y el rector pro
metió que el restaurant no
seria cerrado. Cuanto al pre
ció, una comisión de alumnos
elegida en Asamblea General,
presentaría un estudio, den
tro de 10 dias, para deterrai
nar el precio real de las co
midas. Hasta entonces, el '
precio quedaría congelado en
CrS 2,50 (US 0,80).
(Transcrito del periódico es
tudantil "Gol a Gol se pegá'
'.ora o pé é dibra" a la revijs
ta "Brasil" publicada en Sue
tia.)
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-DEBATE¬

LA DISCUSION
DELOS
ESTUDIANTES
AL INTERIOR
DE BRASIL

Desde hace algún tiempo, el debate so¬
bre las luchas democráticas viene ocupando1
un papel central en la lucha ideológica que
se desarrolla en el seno de la izquierda '
brasileña en el exterior.

Sin embargo este debate, alejado de la
lucha diaria y de los problemas concretos ,

lleva constantemente a que la discusión cal
ga en el terreno teórico y conceptual.

Esta misma discusión se verifica al in¬
terior del pais, pero las condiciones dis -
tintas tienen como consecuencia, un modo '
distinto de abordarla. Reflejando los pro -
blemas concretos que se plantean en la lu -
cha politica cotidiana, esta discusión tien
de a desarrollarse en el campo de la tácti¬
ca mas general de la alternativa a la Dicta
dura Militar, pero también en los frentes '
de lucha concretos que se plantean.

Buscando contribuir con el debate, reco
gemos algunos documentos, con distintas po¬
siciones, de la discusión que se lleva en
el movimiento estudiantil de Sao Paulo, y
que reflejan, de una forma o de otra, las
mismas tendencias que aqui en el exterior .

Viviendo los problemas del frente de lu
cha, el debate se da en torno al papel, a
las limitaciones y al carácter del Comité '
de Defensa de los Presos Politicos, y tam -

bien las libertades políticas y la constru¬
cción de la democracia revolucionaria en la

organización de sus entidades libres.

MANIFIESTO AL COMITE DE

DEFENSA DE LOS PrtEaOS

POLITICOS.

La participación de la FAU(Facultad'
de Arquitectura y Urbanismo) en esta
concentración (decidida en Asamblea gene_
ral extraordinária, realizada hoy) pre -
tende ser activa tanto cuantitativamente
através de la presentación de ese docu -

mentó, resumen de las discusiones y deli^
beraciones de la Asamblea.

Consideramos la concentración, en
primero lugar como una forma de protesta
contra las arbitrariedades a que la po -
blación esta sujeta actualmente, y parti
cularmehte contra aquellas a que están "r
sujetos los presos politicos, colegas ,

profesores, obreros, intelectuales, etc.
La concentración es también presión'

politica con visas a la preservaci5n de
la integridad física de los detenidos.

Ese carácter de presión politica se¬
rá reforzado en la medida de la divulga¬
ción de la concentración y de sus moti -
vos para otros sectores de la población,
también atingidos, que por su vez, serán
reforzados en sus manifestaciones.

Responder a la acción de la repre
sión es una necesidad que nos fué impue^
ta. No podemos, no obstante, restringir¬
nos. a esas respuestas y esperar de ellas
resultados inmediatos. Es necesário en -

tender que la represión es un arma para
la sustentación del poder instituido. Y,
por lo tanto, buscar reconocer las vincu
laciones entre las manifestaciones polí¬
ticas del sistema y sus fundamentos eco¬
nómicos .

Por eso, proponemos al Comité de De¬
fensa de los Presos Politicos no tenga '
el papel de solamente resguardar los de¬
rechos humanos (y por lo tanto, a remol¬
que de la represión), pero si tenga una
participación activa en el proceso poli-
tico global, en la medida en que se tra¬
nsforma en la expresión de la búsqueda '
de un proyecto político del sector estu¬
diantil, buscando definir sus proyectos'
politicos, no simplemente por el ejerci¬
cio teórico de la conciencia politica y,
cultural, y si por una práctica politica.

El análisis de las contradicciones '
especificas del sector estudiantil vá re_
velar sus raices comunes con las de la
clase trabajadora. Asi,, no se trata de
proponer la adhesión del sector estudian
til al proyecto politico de la clase tra
bajadora, pero comprender los vínculos
existentes entre manifestaciones especi¬
ficas de un mesmo proceso social.

En ese cuadro proponemos como tarea
básica: la definición del papel del estu
diante en las condiciones especificas T
del cuadro social brasileño,delineando '
los temas que más nos aproximan de los
sectores que hoy luchan por la efectiva—
ción de su proyecto politico, es decir ,

los trabajadores.

A la rápida, los estudiantes de FAU.
5 de febrero de 1974.

MANIFIESTO DE LA FACULTAD

DE ARQUITECTURA Y URBANIS¬
MO DE SAO PAULO.

Con el propó'sito de contribuir para'
el mejor aprovechamiento práctico de las
ideas debatidas en la concentración de
los alumnos de la USP realizada el 5/'' /
74, redigimos este manifiesto que no es,
ni -pretende ser, mas que una simple ex -

plicitación de lo que los estudiantes '
reunidos en aquella concentración aproba
ron por larga margen de votos.

El viernes, los alumnos de la USP, '
unidos a parlamentarios del MDB, familia
res de los colegas presos, abogados y
miembros de la Comisión Pontifica Justi¬
cia y Paz, deliberaron por la creación '
de un. Comité de Defensa de los Presos Po
liticos en Brasil. Comité que pretende "r
unificar todos los que, en nuestro país,
frente a las adversas condiciones actua¬
les, una postura democrática, luchando '
por la libertad y por los derechos mas
legítimos del pueblo brasileño. Por ese
motivo, el Comité creado no es compuesto
apenas por estudiantes pero, al contra -

rio, por representantes de todos los
sectores democráticos y debe ser el por¬
tador de una politica amplia que realmen
te tome en cuenta la realidad global y
las potencialidades de acción de estos
sectores. Esa politica debe ser respeta¬
da por todos,para que podamos contar con
el máximo de fuerzas para alcanzar nues¬
tros objetivos. No comprender esto es
condenar núes, i movimiento al fracaso .

Es dividir a 1, fuerzas progresistas y
exponerlas a 1c. -olpes de los que lu -
chan obstinadame; para detener la mar¬
cha de la historia.

La unión inicial ya fue alcanzada en
la Concentración: el objetivo inmediato'
es la lucha por los derechos de los pre¬
sos politicos. Este objetivo es parte de
una plataforma más general, que debe re¬
presentar el consenso de las fuerzas de¬
mocráticas en el Brasil. Nos cabe ahora,
ampliar nuestras filas, hacerlas mas
cohesas por medio del debate politico '
abierto, comprendiendo que nuestra plata
forma politica inicial, por su amplitud"1"
y justeza tiende a evoluir históricamen¬
te, alcanzando siempre más consequencia'
y objetividad en la lucha contra la
opresión.

En ese momento, no podemos darnos al
lujo de atrasar nuestro trabajo con dis¬
cusiones paralelas de importancia secun¬
daria. Urge que tomemos conciencia de la
necesidad imperiosa de garantir la efeti
vación del movimiento através de actos
concretos del Comité, como los que fue -

ron propuestos en la Concentración y en
las Comisiones. Y para esto es imprecin-
dible la colaboración de todos los demó¬
cratas .

i'OR LA UNION DE TODOS LOS SECTORES DEMO
ORATICOS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS T
LEGITIMOS DEL PUEBLO BRASILEÑO!

UN GRUPO DE ESTUDIANTES.

COMUNICADO ( CONSIDERACIONES

ACERCA DEL COMITE DE DEFENSA

DE LOS PRESOS POLITICOS).

El comité de defensa de los Presos'
como una necesidad inmediata de hacerse'
frente a una reciente ola de detenciones
arbitrarias, hecho común en el Brasil de
hoy. Los objetivos minimos del Comité ,

aprovados en Asamblea del 5/4/74 ": dar
asistencia jurídica, financiera, a los
presos politicos, y divulgar las condl -
clones en que se encuentran.

Dividido en comisiones e iniciado el
trabajo, se notó que frente a las cuesti
ones que se presentaron, los objetivos "r
minimos apuntados no daban respuesta a
una problemática que envolvía definicio¬
nes sobre el carácter politico e ideoló¬
gico del Comité. ¿Que es lo que se que -
ria del Comité? ¿Prestar auxilio y mar -
car posición frente a las arbitrarieda -
des en relación a los presos politicos ?
Si, en primera instancia. ?Y después?Cua^
les son las perspectivas de continuidad?

Ese problema es esencial y el docu -
mentó presentado pretende ser una contrjL
bución para el debate.

Desde el primer dia, estuvimos de '
acuerdo con los alumnos de la FAU, (Fa¬
cultad de Arquitectura y Urbanismo) cuan
do dicen que el comité no tenia simple -
mente el papel de resguardar los Derechos
Humanos yendo a remolque de la represión
pero si una participación activa en el
proceso politico global, en la medida en
que se vuelve expresión de búsqueda de un
proyecto politico del sector estudiantil^
procurando definir sus proyectos politi¬
cos"

Hasta ahora no existió una discusión
al respecto. Hablase de una alianza con
todos los sectores democráticos de la
sociedad.

Una alianza presupone una plataforma
politica, donde esten nítidamente definjL
dos los objetivos que, en el caso, el
ME (Movimiento Estudiantil) perseguirla,
a corto y a medio plazo, y las formas de
acción derivadas. Sin esa definición de
objetivos, una alianza es algo dubio: se
va a remolque de ciertos sectores. Como
definir a priori los sectores "progresis^
tas"? Por su aparencia democrática, por
el simple hecho de que hablen an líber -

tad, etc?
El ME no tiene definidos aün sus ob¬

jetivos politicos. Y los sectores apun¬
tados como progresistas - MDB, Iglesia ,

OAB, etc? Donde entran los estudiantes'
en todo esto? Apoyando intereses que no
Pueden ser los suyos, usados como masa
de maniobra.

El MDB (Movimiento Democrático BrasjL
leño) no es un partido. Su programa es
insatisfactório y sufre la influencia de
la tradición "pessedista", (del PSD, Par
tido Social Democrática), de un"partido""'
silencioso, obediente y cabisbajo. Reúne
politicos y tendencias de las mas reacci
onárias. Que quiere el MDB? Libertad ,

defensa de la economia nacional, cosas '
del genero. Libertad para quien? Y ya
no se aliaron los industriales brasile -

nos al capital internacional, transfor -
mandóse en su apéndice? Que ha hecho él
para realizar sus objetivos, como"oposi-
ción"? ¿Levantar los brazos y esperar la
llegada de un mesias que le dé "apertura
democrática"?

"El MDB no tiene estratégia para con¬
ducir su lucha. Esa lucha se hace mas '
tácticamente, aprovechando las oportuni¬
dades que surgen". Esas palabras, del di
putado federal Tancredo Neves, pueden "r
ser suscritas por la mayoría del partida
La oposición discordante,"autentica", es
franca minoría. Es con el MDB que se '
quiere una alianza? Es cierto que el MDB
quiere "aliarse"con los estudiantes. De
que nos servirla, un sector tan "progre¬
sista" ?

La Iglesia tiene intereses a defen -

der: tierras, posición privilegiada que
siempre tuvo como institución que viene'
caminando al lado del poder "instituido'.'
Una gran parte de los obispos es repre -

sentada por una resolución de la Comi
sión Representativa de la CN3B (Conferen
cia Nacional de Obispos Brasileños) de
25/8/72, que espera un momento en que '
"Estado e Iglesia se encuentren a servi¬
cio de un solo y mismo pueblo, en un pía
no de mutua autonomía, en el reconoci ~
miento de sus respectivas incumbencias y
de la extensión y limites de su colabora
ción". Como en el MDB, la oposición es
minoritaria aün que hayan obispos que en
teoría y practica van mucho más lejos de
esta posición abiertamente reformista.

En lo'v!, Las «lases dominantes se '
sentían amenazabas por el movimiento de
masas que, frente a los graves problemas
de la sociedad brasileña, avanzaban en
sus reivindicaciones. El circulo del au¬

mento del costo de la vida y de la huel¬
ga para actualizar salarios, desorganiza
ba la -v -.Succión y amenazaba la acumula-

Sigue en la pagina 9
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oión capitalista, Las clases dominantes
pasan el poder de su representación poli_
tica (partidos, Conpreso, etc) para un
-obierno militar, el cual tendría como
finalidad controlar el movimiento de ma¬
sas como un paso inicial para garantizar
la formación del "ahorro" (acumulación).
Debido al atraso tecnológico, la insufi¬
ciencia de la acumulación interna, la
irracionalidad de los gastos estatales '
(excesiva cantidad de funcionarios, co -

rrupcion, déficits presupuestarios,etc),
el nuevo régimen neutralizarla, además •
del movimiento de masas, los llamados '
sectores nacionalistas contrarios al ca¬

pital extranjero; racionalizarla los gas_
tos estatales, con cortes en el funciona
lismo publico, corte de gastos con la ~r
educación, rebajamiento de los saláriqs,
salud, o sea, toda la parte de servicias
a la población; atravSs de la asociación
con empresas extranjeras y de la forma -
cion de grande/ monopolios, actualizarla
la producción para aprovechar la capaci¬
dad ociosa dé las empresas.

Resumiendo:
1) En 1964, la burguesía se une para gol
pear el movimiento de masas y su propia""
representación política.

2) El nuevo régimen pasa a racionalizar'
el aparato estatal, dando al Estado el
papel de servir de instrumento de la acu
mulación atraves de sus empresas, de la
concentración de la renta, de la seguri¬
dad y garantía de facilidades a los mono
polios.
3) La dictadura militar, es entonces, el
instrumento en el Brasil del desarrollo'
•basado en el capitalismo monopolista.

Quando sectores burgueses, perjudica
dos por los monopolios, en lugar de ata¬
car frontalmente al capitalismo, atacan
a su faz politica, dejan claro que no '
pretenden cambiar el curso del desarro -

lio capitalista en Brasil pero, aceptan¬
do su i'rreversibilidad", intentan vol -
ver al Estado de Derecho, donde su repre
sentación politica pueda conducir a una
conciliación de sus intereses perjudica¬
dos con los del capital monopolista. Por
lo tanto, si el golpe politico de 64 de¬
finirla la politica a ser seguida poste¬
riormente, la "democratización" hoy no
tocaria en lo fundamental de la politica
económica. Por eso, el control sobre el
movimiento de masas seguirla necesario .

Pero no puede haber democracia sin liber
tad de expresión y organización de masas.
Ese es el callejón sin salida de los '
"sectores democráticos" de la burguesía.
No pueden volver al capitalismo concu -

rrencial y la dictadura es necesaria al
capitalismo monopolista en Brasil.

Asimismo, frente a la feroz repre
sion desencadenada en los últimos tiem -

pos, y como aS<n no conseguimos definir '
claramente la posición a ser tomada con
relación a estos sectores, ellos, en ese
momento, pueden por lo menos servir de
organo de difusión y de apoyo material -
financiero a nuestra lucha.

En la concentración del lunes, apare_
ce un documento firmado por "un grupo de
estudiantes". Este grupo, a pesar de ha¬
blar tanto en democracia, intenta presen
tar su proyecto politico - no discutido"1"
por los estudiantes - como si' el fuese
el decidido en la Asamblea. Comportándo¬
se como si fuese el procurador general '
del Comité, el grupo plantea, autorita -

riamente, que la no aceptación de tesis'
exclusivamente suyas seria "atrasar nue¿
tro trabajo con discusiones paralelas de
importancia secundaria". Al que nos pare
ce, el grupo desconoce hasta los prinei~
pios de formación del Comité: delrate '
abierto a todas las posiciones, libertad
total de discusión de las propuestas,par
ticipación y critica abiertas. De la di¿
eusión politioa, a ser encaminada abier¬
tamente, con la m5s libre expresión de
todos los sectores estudiantiles, se po¬
drá llegar a un proyecto politico para
el ME. En esas discusiones, estamos segu
ros que se planteará, de manera clara y
urgente, la necesidad del DIRECTORIO CEN
TRAL DE ESTUDIANTES, órgano cordinador "r
de las luchas de la USP(Universidad de S
Paulo).
1. Por la libre manifestación de todas '

las opiniones, sólo el Comité debe de_
oidir que discutir o no a cada momen¬
to.

2. Por una cordinaoión del trabajo forma
da por representantes de cada comi —
sion.

3. Por la disousión y aprobación de los
planos de cada oomisión en las reunio_
nes generales del Comité (Concentra -

ción]

SP. 9/4/74.
CEUPES _ C. ACADEMICO CIENCIAS SOCIALES
CAP _ C, ACADEMICO FILOSOFIA
CAEL - C¿ ACADEMICO LETRAS
AÜEP - C. ACADEMICO SICOLOGIA

MANIFIESTO DE LOS ALUMNOS DE

LAS FACULTADES AISLADAS,

Considerando que el Comité (de defensa'
de los presos políticos) no consiguió con -
servar curante el desarrollo de su trabajo,
su característica principal, la de una ara -
plia participación de masas.

Considerando también que el proceso de
discusión al interior de este, lo llevó a
adoptar objetivos bien distantes de aquello
propuesto inicialmente, nosotros, alumnos'
de facultades aisladas, proponemos que sus
objetivos actuales sean reestndlados pues ,

para nosotros, estudiantes:
1- El Comité es necesario, porque puede pr£

teger los alumnos que se dispongan a lu¬
char por nuestros objetivos y que, por '
esta razón, están sujetos a ser victimas
de la represión.

2- Tenemos que trabajar para que ese Comité
realmente cumpla sus objetivos, garanti¬
zando de esta manera su sobrevivencia.

3- Este Comité sólo podra sobreviver, si '
cuenta con el apoyo y la participación '
de la mayoría de las entidades estudian¬
tiles y otros sectores. Frente a los
hechos y posiciones asumidas más arriba,
se evidencia la necesidad de una funda -

mentación de todos los alumnos através '
de informaciones y discusiones cordina -
das por las entidades representativas de
cada escuela.

4- Además de ese Comité, los estudiantes '
comienzan a sentir la necesidad de enti¬
dades centrales que dirijan la lucha y
la6 reivindicaciones comunes a toda la
Universidad.

5- No se puede confundir el carácter de la
actuación, limitada a los objetivos esp¿
cíficos de ese Comité, con el carácter '
más amplio de esas entidades.
A nuestro modo de ver, estos objetivos'

son:

a) divulgar toda detención o cualesquiera '
arbitrariedades que vengan a ocurrir en
los diferentes sectores de la población.
Esta divulgación es importante, en la
medida en que cuida por la integridad f¿
sica de la persona detenida.

b) divulgar el numero y las condiciones ac¬
tuales de los presos políticos en el pa¬
ís.

c) promover asistencia jurídica a las pers£
ñas detenidas.

d) promover ayuda material (financiera) a
los familiares de los detenidos.

6- En el Comité podrá participar cualquier'
sector social o sector de clase que, por
un motivo o por otro, se sienta amenaza¬
do por las detenciones, o juzgue necesá-
ria la defensa de los presos políticos •

Por eso no es posible confundir el Comi¬
té con los problemas más generales y ur¬
gentes de los estudiantes, problemas que
deben ser encaminados para sus entidades
própias,

7- El Comité, bajo riesgo de perder de vis¬
ta sus objetivos, no podrá llevar adelafi
te .ninguna lucha específica, que no sea
la de sobrevivencia y la lucha de defen¬
sa de los presos políticos.

8- Para encaminar otros problemas políticos
o reivindicaciones que se presentan en
el contexto universitario, debemos lu
char por el fortalecimiento de las enti¬
dades estudiantiles existentes, y por la
creación de las que se hagan necesárlas.

EL IMPACE DEL COMITE DE

DEFENSA DE LOS PRESOS

POLITICOS

Por la trádlción de lucha y organizaci¬
ón que tiene el Movimiento Estudiantil (ME)
en Brasil y por. la facilidad que encontraba
en este la vanguartia, debido a las contra¬
dicciones específicas con el régimen, encon
tramos teorizaciones de algunos sectores de
esta vanguardia, q»e po»»n el ME como esto¬
pín de las luchas contra la dictadura, e in
cluso como "puente" de ligazón con el movi¬
miento obrero. Nuestra intención no es ne -

gar las cualidades y la importancia del ME,
sino ponerá* en sus debidas proporciones ,

comprendiendo el papel que este puede jugar
en una situación de reflujo, como hoy esta¬
mos.

Los estudiantes siguen siendo la capa '
de origen pequ.Ko burguesa más difícil de
ser neutralizada o atraída por la burguesía.
La incapacidad de superar la crisis de la
Universidad o de la ensefianza, no permite '
que la Dictadura conceda libertades en las
Universidades y, por eso mismo, las luchas'
que lleva el ME pueden tener el carácter de
contestación al régimen. Pero, lo que qulsl
éramos decir, es que la pequeBa burguesía ,

por si sola, no es capaz de llevar adelante
un proceso consecuente de superación de la
coyuntura de reflujo. Una cÓBa es verificar
que el ME es capaz de llevar adelante las
luchas democráticas, y otra es atribuirle '
un papel dirigente, en una supuesta etapa
de derrocamiento de la dictadura. Sin la
intervención de la clase obrera, las luchas
de la pequeíí» burguesía llegarán a un impa-

ee y el proceso retrocederá.
Debemos tener una visión clara sobre '

que significan estas luchas democráticas y
como deben ser enfrentadas. Las reivindica-
clones democráticas, en países atrasados c£
mo Brasil, asumen cada vez más un peso de
reivindicaciones de transición, o sea, rei¬
vindicaciones que, partiendo de las necesi¬
dades Inmediatas y más sentidas por las ma¬
sas, ponen en Juego la dominación burguesa'
y el régimen capitalista vigente. Son rei -
vindicaciones que se vuelven, cada vez más,
incompatibles con el régimen burguéB, que
no pueden ser asimiladas por este, en situ£
ción de funcionamiento normal. Es el caso
de la lucha contra la explotación lmperia —
lista, de las luchas por la libertad de ex¬

presión, de organización, etc. En ese senti
do, la dinámica de las luchas democráticas'
es revolucionaria. Y la tarea de la vanguar
dia es justamente dar impulso a ese poten -
cial revolucionarlo de las luchas democrátj.
-as, vinculándolas a un proceso más amplio'
de lucha por el socialismo. Y para que ocu¬
rra eso, la primera cosa que se exige es
que estas luchas estén incluidas en una me¬
todología de un programa de transición, y
no concebidas como un programa mínimo a ser
conquistado en una primera etapa,en la cual
serán preparadas las condiciones para las
luchas por el socialismo (programa máximo).

NUnoTRA SITUACION ACTUAL

El CDPP no es un fin en si. Tampoco es
un partido politico,es una organización de
masas. Sin embargo, eso no significa que se
deje de ver las bases políticas de las de -
tenciones. Al contrario, la defensa de los
presos políticos es una defensa politica.El
CDPP no es un abogado, que se esfuerza en
probar la inocencia del preso politico. Él
defiende el derecho de actuar politicamente.

Eso ya nos da una orientación en la '
cuestión de las alianzas. El representante'
del MDB, por ejemplo, decía que su partido'
es contra las prisiones, "que según nos di¬
cen, son injustas". Él está listo para asu¬
mir el papel de aquel abogado de inocentes.
La iglesia muestra a los estudiantes y obre
ros como pobrecitos, como hijos que deben '
ser tratados con amor, pué6 a6Í aprenderán.
Nosotros no estamos dispuestos a "aprender'i
no estamos dispuestos a renunciar a la lu -

cha, no queremos ningún perdón misericordio
so.

La lucha por las libertades democráti -
cas no es una lucha burguesa. Ella tiene '
una dinámica revolucionária, en la medida '
en que la democracia no cabe en las condi -
clones del capitalismo en Brasil. Estamos
de acuerdo con lo que se dice en uno de los
manifiestos sobre el CDPP: el Comité perde¬
rá su sentido cuando no existan más presos
políticos, ya que su tarea es "solamente" '
defenderlos. El mismo manifiesto dice que,
or lo tanto,el comité no tendría como ta -

-ea la revolución. Aquí, se hace necesaria1
una aclaración: El CDPP tiene su vida liga-,
da indisolublemente a la revolución. Porque
las prisiones políticas son un hecho que se
pueda aislar de todo un complejo de determi
naciones: el modo específico por el cual se
da la explotación capitalista en Brasil. Mi
entras no comprendamos la dictadura militar
brasllelía como una necesidad inamovible del

capital, mientras no comprendamos que es ab
surdo pensar en derrotar el estado militar,
para después derrotar el capital, mientras
no dejemos de lado estas ilusiones gradúa -

listas, pondremos el problema del preso po¬
litico en un marco legalista formal, es de¬
cir, abstracto.

En este punto, tenemos que reconocer
que la única fuerza que por su posición en
la estructura capitalista, se opone hasta '
el final al estado de cosas reinante, es la
clase obrera. Un "demócrata" consecuente,es
aquel que ve la situación desde el punto de
vista de esa clase. Se nosotros nos ponemos
en el punto de vista de los sectores dichos
"descontentos", de las clases dominantes ,

dejándoles las tareas democráticas, estare¬
mos condenando la democracia al aborto . Y
estaremos siendo irresponsables, en la medí
da en que estaremos condaciendo a aquellos'
que creen en nosotros para que sean engaña¬
dos y devorados, ora por el vaciamiento ee-
céptico, ora por la represión.

cSi el ME necesita de aliados en el
CDPP? Por supuesto que si. Y debe buscarlos.
Pero 110 debemos abdicar del carácter politi
co de este movimiento, desde su inicio. Aún
en un momento de baja del movimiento obrero
debemos tener la perspectiva obrera como
regla. No creemos que se deba tener la lu -
cha por la democracia como un programa mí¬
nimo, a ser cumplido por lideranzas no mar-
xistas. La lucha por la democracia tiene un
carácter permanente, y sólo encontrará su
termino con la destrucción del motor que la
frena, con la destrucción de la explotación
de clases. Repetimos, por lo tanto, que des
de el inicio de esta lucha, debemos verla
incluida como reivindicación de transición,
en un proceso más amplio de lucha por el
socialismo.

El capital está encurralado en todos 1
los rincones del mundo. Aqui, las mobiliza-
ciones ya no6 muestran que la lucha renas -
ce. La dictadura golpea más fuerte, pero co
mo Quien está en la defensiva. Es hora de
que caminemos al frente de la situación, y
no a su retaguardia.

üh ÜKUPU U£J üjoi'uLlüivl'riO
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DE ORGANIZACION
DE LOS EXILADOS

La organización de los refugiados ,

tiene para nosotros el objetivo todo el
potencial revolucionario de esta masa ,

que acumula las más v.-.-riadas experienci-
ás nacionales, de por lo menos dos gene¬
raciones de revolucionarios. Derrotados"
y alejados coyunturalmente, tienden a
alejarse de la actividad politica y cor¬
ren el riesgo de desmoralizarse y absor¬
berse individualmente en el problema co¬
tidiano •

El rompimiento con esta tendencia no
puede darse exclusivamente en el campo
de la lucha ideológica y de la discusión
sobre una posible vuelta, o un apoyo di¬
recto einmediato a la revolución en sus

paises. Esta es una tarea que, no obstan
te su importancia, no puede aproximar '
más que un numero limitado de compañeros
21 único medio de ofrecer una alternati¬
va al conjunto de los refugiados y asi
absorber para la revolución todas sus
potencialidades, es mobilizarlo a partir
de sus intereses politicos y económicos'
mas inmediatos. Y llevándolos, atraves '
de sus propias luchas, a comprender la
identidad de sus intereses con la revolu
ción.

La experiencia de Chile en las vísp.e
ras del golpe militar, y la persecución'
a los extranjeros, mostró cuanto era ne¬
cesario ese tipo de. lucha y organización.
La experiencia en Francia y en una serie
de otros paises mostro que, ademas de
necesario, es viable. La mobilizacion '
fue la respuesta espontanea de los refu¬
giados para el enfrentamiento directo '
de sus problemas concretos. A cada momen
to, al mismo tiempo en que se desarrolla
ban diversas formas de organización a ni
vel local, venia a flote la idea de una
organización general, en la medida en
que el problema es general.

Ya hablamos, en otros números,de las
concepciones que tenemos acerca de la or
ganización de 106 refugiados. Lo que '
nos proponemos ahora es solamente hacer
un enunciado de los caminos que ella si¬
gue hoy, a partir de un rápido balance '
óe lo que fué su mobilización.

Las mobilizaciones que tuvieron los
refugiados en Francia está en evidente '
contradicción con la relativa pasividad'
que estos mismos refugiados (los que ya
eran) tenian en Chile. En Chile, la mobi
lización de lds extranjeros se daba sola
mente en pequeñas capas mas politizadas,
que mantenían vincul06 con su país,o que
se dedicaban a actividades de formación'
teórica, individualmente o en grupos •

Ocasionalmente, en función de determina¬
das fechas particulares, o la existencia
de determinados acontecimientos en 6us

países, la agitación se extendía a áreas
un poco más amplias, y aún se verifica -
ban algunas mobilizaciones. A vísperas '
del golpe, la discusión se irradió y se

amplió entre los refugiados. La inminen¬
cia de un enfrentamiento, la agitación '
de la derecha contra los extranjeros, ha
cian que los refugiados no pudieran de -

jar de pensar y discutir sobre sus pers¬
pectivas. Las discusiones tenian como '
centro la cuestión de la permanencia o
la salida del país, y en caso de perma -

nencia, sobre si se deberla o no partici
par en los posibles enfrentamientos , y
en este caso, como deberia ser esta par¬
ticipación, pública o no, en los cordo -

nes, en los comandos, en los sindicatos,
o en los partidos (o en ambos); en caso
de no participación, sobre como deberían
defenderse•

La realidad social de la cual se ha
bian mantenido hasta cierto punto aleja¬
dos, y su realidad especifica como ex
tran.jeros. entraba al escenario, no por
su propia iniciativa, sino por la de esa
realidad y por la de las fuerzas políti¬
cas de la reacción.

En Francia y en otros países, y mis¬
mo en el Chile post golpe, en los refu -

gios, este problema se mostraba diferen¬
te. La realidad, desde un primer momento
ya se mostraba hostil (a pesar de todo '
el apoyo popular y la hospitalidad que
podia haber por parte de sectores de iz¬
quierda). De esa forma, desde el primer
momento, surgieron discusiones sobre el
que hacer, y como hacer, y como hacer
Las luchas se dieron en mayor o en menor
nivel, con mayor o menor consciencia . Y
llevaban a diversos niveles de organiza¬
ción.

Pero estas luchas espontáneas no cor
respondieron a una intervención de la iz
quierda organizada. No comprendiendo su
significado, y su importancia en el sen¬
tido de la educación politica y aglutina
ción de esta masa de refugiados, los mi¬
litantes de las organizaciones revolucio
nárias no buscaban intervenir en el sen¬
tido de darles mayor consecuencia y orga
nización. La masa de refugiados y los '
sectores menos politizados, aunque com -

prendiendo la necesidad de lucha y orga¬
nización en aquel movimiento, velan esto
como una cosa circunstancial. Y mismo '
los sectores de masa y de vanguardia que
consideraban importante una organización
permanente, debido a la limitación de su
consciencia, y la falta de formulación '
de una politica, programa y formas de lu
cha, tendieron al desanimo en el momento
en que empieza a verificarse la disper -
sion. Se acabaron los refugios colecti -
vos y comienza a verificarse una tenden¬
cia a enfrentar individualmente los pro¬
blemas que surgen.

Ambas experiencias - la de Chile y
la más reciente - demuestran la necesi -
dad de organización de los refugiados.La
experiencia mas reciente, aunque haya si
do una derrota, muestra la viabilidad de
este tipo de organización. La experien -
cia de organización de los emigrados en
Europa - portugueses, españoles, griegos
árabes - también nos lo muestra. Pero la
experiencia más reciente muestra también
la imposibilidad de la existencia de una
organización más permanente y eficiente,
sin que exista una vanguardia que inter¬
venga en la colonia de refugiados , en
sus luchas concretas, orientándolas y de.
sarrollando un proceso de lucha ideológi
ca.

La formación de esta vanguardia , su
preparación política pasa, por un lado ,

por la discusión de un programa de lucha
para los refugiados y por la lucha ideo¬
lógica en el seno de la izquierda y de
las organizaciones revolucionarias. Pero
por otro lado, pasa por la mobilizacion'
y formación de polos permanentes de lu -
cha y mobilizaciones de determinados '
sectores de refugiados.

Es en esta tarea que se deben concen
trar las actividades en los refugiados •

Algunas experiencias, como las discusio¬
nes por parte de las companeras refugia¬
das sobre los problemas de la mujer, del
MLAC (Movimiento por la Liberación del
Aborto y de la Contracepcion) y la posi¬
bilidad de organización de mujeres refu¬
giadas en vinculación 6on organismos de
mujeres ya existentes aqui; la tentativa
de formación de un Cpmite de Defensa de
los Presos Politicos Latino Americanos ;

algunos grupos que se dedican a la elabo
ración de revistas y a la organización '
de discusiones, y mismo los agruparaien -
tos por nacionalidades, son medios de •
mantener polos de mobilizaciones y orga¬
nización superiores, en momentos de efer
vescencia futuros, como también puntos '
de enlace para llevar la propaganda y la
agitación revolucionaria al seno de la '
colonia de refugiados.

ESTUDIANTES
BRASILEÑOS
SE MANIFIESTAN
EN PORTUGAL

Después del golpe, los estudiantes '
brasileños residentes en las ciudades de

Porto, Lisboa y Coirabra, prepararon el
28 de mayo una manifestación de protesta
contra el eraisário de la Dictadura Brasi
leña. Con una manifestación callejera y
con el apoyo de la izquierda portuguesa'
protestaron frente a la embajada brasile
ña divulgando un manifiesto, denunciando
lo como "el responsable por la muerte de
varios centenares de estudiantes brasile
ños, victimas del SKI y del CODI". Decía
raban también que "esperaban que el go -
bierno portugués no diese su apoyo al 1
Gal. Fontoura".

El 13 de marzo, antes del golpe, fué
designado como embajador brasileño en '
Portugal el Gal. Carlos Alberto de Fon -

toura.
Su nombre aparentemente nada tiene '

de extraordinário. Pero, por detrás de
su nombre hay un pasado. viejo jefe del
SNI (Servicio Nacional de Informaciones)
principal organismo de represión a los
movimientos populares y a las organiza -
ciones de izquierda desde el 6¿f. Además"
de eso (como si fuera poco) este Gal. '
participó de la creación del CODI (Cen -
tro de Operación de Defensa Interna) y
de la famosa OBaN, organización de carac
teristicas militares, muy similar y con
vínculos (y elementos) al Escuadrón de
la Muerte, encargada de arrestar, "inte¬
rrogar" y asesinar prisioneros politicos.
Y aún, el señor Fontoura es amigo perso¬
nal de Silva Pais, ex-director de la
PIDE portuguesa.

Con esta denuncia y manifestación ,

los estudiantes brasileños muestran su

disposición de luchar contra la Dictadu¬
ra y impedir que la embajada brasileña '
en Portugal sea un centro policial como
en tantos otros países, ella ya lo es.

ESTUDIANTES
LATINOAMERICANOS

SE ORGANIZAN

EN PARIS
A iniciativa de la Unión Nacional de

Estudiantes de Francia (UNEF), Se reuni.e
ron, en el 31 de Mayo ultimo en Paris ,

varias estudiantes latino americanos,con
el objeto de discutir sobre sus proble -
mas en Francia, y la forma de resolver -
los.

En ésta reunión, se llegó a la con -
clusión de que los estudiantes latino '
americanos padecen en Francia de una se¬
rie de problemas, tales como las dificul
tades con el idioma, la falta de becas ,

la dificultad para conseguir alojamiento
problemas de legalización de la residen¬
cia, etc, y que además son victimas de
discriminaciones y represión política ,

por parte del gobierno francés y de sus
propios gobiernos, atraves de las embaja
das.

Se constató también que uno de los
principales factores de la no solución '
de estos problemas es la falta de un ór¬
gano propio, que centralice y cordine "
las luchas por sus reivindicaciones espe
clficas en tanto que estudiantes extran¬
jeros. Teniendo en vista eso, fue elegi¬
do un comité ad hoc, de carácter proviso
rio, para dirigir los trabajos de prepa¬
ración y convocación de una reunión que
discuta la formación de una Asociación '
de Estudiantes Latino Americanos en Fran
cia.

Él CiuiPAuhA considera importante to¬
da iniciativa en el sentido de la organi
zación y la lucha de los estudiantes la¬
tinoamericanos, y le daremos toda la di¬
vulgación que nos sea posible en la si -
tuación en que nos encontramos.
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insurrec
cion de
marinha
grande

Publicamos partes de un articulo de
"0 Salto" de enero del 74» periódico de
trabajadores emigrados portugueses.

En este momento en que todas las '
atenciones están volcadas para el peque-
no y hasta entonces olvidado Portugal ,

creemos ser importante traer las experi¬
encias y tradiciones de su movimiento '
obrero.

El relato es de la insurrección de
los trabajadores de Marinha Grande que
tomaron las armas el 18 de enero del 34*

Aunque siendo fructo de una orienta¬
ción "izquierdista" del Partido Comunis¬
ta Portugués, y correspondiendo a la di¬
rección de la III Internacional - que in
tentaba luchar contra la ascensión del
fascismo en todo el mundo, con acciones'
de sectores de vanguardia de la clase o-
brera, aisladas del nivel real de desa -
rrollo de la lucha de masa6, con el fin
de "electrizar a la clase obrera", y que
la llevaron a estruendosas derrotas - el
movimiento de Marinha Grande representa¬
ba la disposición de 106 sectores de van
guardia de la clase obrera de resistir ,

incluso por las armas, al avance del fas
cismo.

Hace 40 años que los trabajadores de
Marinha Grande tomaron las armas para li
berarse del dominio de la opresión bur -
guesa. La insurrección del pueblo "mari-
nhense" marca el momento de mayor signi¬
ficado en la lucha contra el fascismo sa

lazarista, en el periodo de su implanta¬
ción. El 18 de Enero, por eso, quedó co-.
mo una fecha memorable para la cla6e o -
brera, como una marca de su deseo de lu¬
char y de liberarse.

En el dia 18 de enero de 1934* el
pueblo de Marinha Grande desencadenó una

insurrección.^ libero la villa de manos

de la policía y de las autoridades sala-
zaristas durante largas horas. Pero, co¬
mo el movimiento insurreccional no. fue

seguido en el resto del país, la repre -
sión pudo dominar la sublevación obrera.

La acción marca un de los puntos más
altos de una série de luchas obreras de -

sencadenadas después de la implantación'
de la dictadura salazarista. Con miras a
terminar definitivamente con los sindica
tos libres, la CGT y los Sindicatos Ro -
jos, el gobierno decretara, en septiem -
bre de 1933* Ia creación del "Estatuto '
del Trabajo Nacional", que suprimía el
derecho a huelga e introducía el fascis¬
mo en los organismos legales del trabaja
dor, através de los llamados "Sindicatos
Nacionales". En diciembre de 33* Ia CGT,
sindicato de orientación anarquista, con
taba con 13 mil obreros, mieatras que '
los sindicatos rojos agrupaban a 23 mil.
Estos publicaban 8.periódicos diarios ,
con un tiraje de 170 mil ejemplares. A
estas organizaciones legales, implanta -
das en las fabricas, el fascismo preten¬
día destrozar.

Frente a la ofensiva salazarista, la
clase obrera, que vivia en una situación
de miseria y desempleo, motivada por la
crisis capitalista que avasalaba él mun¬
do capitalista, desencadeno un gran movi
miento de masas (huelgas y manifestacio¬
nes callejeras) en la cual participaron
varios miles de tabajadores. Fue en Mari
nha Grande que el Partido Comunista en¬
cabezo debidamente la respuesta a la fas

citizacion y organizo la insurrección
pular.

Según el relato de José Gregorio,que
participo en la dirección del movimiento
las cosas se dieron asi:

LA I^ÓÜRKECGION JJEL 18 DE ETÍEKÜ

"La noticia de que se iba a organi -
zar un movimiento a escala nacional con¬

tra la fascitizacion de los sindicatos y
el gobierno, tuvo buena acogida entre '
los trabajadores de Marinha. Estos veían
en ese movimiento la única manera de po¬
ner termino a las injusticias de que ve¬
nían siendo victimas y ver satisfechas '
sus aspiraciones: reabrir el sindicato '
que habia sido cerrado por los fascistas
aumento de salarios, medidas contra el
desempleo, y autoridades locales a serví
ció de los obreros, y no a servicio de
los patrones, como venia ocurriendo".

"Dada la convicción que el movimien¬
to tomaría una amplitud nacional, se a -

rraigó la idea de un movimiento insurre¬
ccional, con miras no solo a la lucha '
contra la ley de fascitizacion de los '
sindicatos, como también para derrocar '
el gobierno e instaurar un nuevo régimen,
para eso se empezó a preparar el movimi¬
ento en Marinha para implantar un regi -
men obrero, bajo la dirección de un so -
viet local".

Bajo la dirección de Manuel Esteves'
de Carvalho, aunque tuberculoso e inmobi
lizado en la cama, el "Comité nombrado '
para dirigir el movimiento, comenzó dias
antes del 18 de enero a recoger todas '
las armas de caza, revolveres y pistolas
trabajo cargando cartuchos (con carga es
pecial) y conseguiendo municiones para
las otras armas. Por otro lado, reclutó
obreros para las brigadas de ataque al
puesto de la &NR, al puesto de Correos ,

y otros para formar brigadas para derri¬
bar arboles, con el fin de obstruccionar
las rutas e impedir el pasaje de las fu¬
erzas represivas".

"En la noche de 17 de enero, y según
el plano estabelecido, se hizo la concen
tración de obreros que componian las bri
gadas y muchos otros, como también de
las armas, municiones y herramientas ne-
cesárias al cumplimiento del plan. De la
concentración, bajo la dirección de un
responsable que llevaba una brazadera rg
ja, salieron 3 brigadas, de 5 obreros ca
da una, para el asalto al puesto de la
SNR; una, dirigida por Antonio Guerra,pa
ra el asalto al edificio de Correos, dos
para la interrupción de la ferrovia y va
rias otras para obstruccionar las rutas;
otras brigadas salieron igualmente para'
cortar las lineas telefónicas.

De esta manera, a la una de la madru
gada, cuando toda la villa estaba en com
pleto silencio, y a seguir de disparado'
un tiro, todas las brigadas comenzaron a
actuar. Atacaron con un fuego tan cerra¬
do, que los guardias creyeron estar fren
te a fuerzas con armamento( pesado,por lo
cual no dispararon siquiera una vez , y
terminaron por renderse y abandonar el
puesto. Después de registrados, fueron '
presos en una dependencia de la Fabrica'
Nacional del Vidrio, bajo la vigilancia'
de obreros armados de carabinas. Con las
armas y municiones de la Guardia, fueron
formadas nuevas brigadas para reforzar '
la defensa en las rutas. Pasado poco ti¬
empo, los Correos estaban tomados, la fe
rrovia estaba cortada en dos puntos ,las
lineas telefónicas cortadas y las rutas
cubiertas de obstáculos.

El tiroteo había despertado la villa
y sus alrededores; de las aldeas proxi -
mas, llegaban trabajadores, hombres, mu¬
jeres y jóvenes, quienes se disponían a
participar en el movimiento.En el centro
de la villa, próximo al puesto de guar -
dia y a la Camara Municipal, se iban jun
tando decenas y decenas de trabajadores,
que en una alegría indescriptible, daban
vivas a la clase trabajadora, al Sindica
to y al Partido Comunista, mezÉlados con
mueras a la policía y al gobierno. Grita
base: " Vamos a ab^ir el sindicato! "
" Nombremos el Soviet de la villa!"" Or
ganizemos la colecta de abastecimientos'
para distribuirlos!" " Reforcemos la de¬
fensa de nuestra tierra!".

Sin embargo, la represión pondría '
termino a este entusiasmo popular. La
insurrección fallara en el resto del pa¬
ís, por falta de unidad de las fuerzas '
reaccionarias. El gobierno no tuvo difi¬
cultades en concentrar tropas sobre Mari
nha Grande y desencadear-el terror entre
J.a población insurgida'.

EN EL BRASIL,
DESPUES DEL 25 PORTUGUES

los que
quedaron
contentos...
...ylos que no
durmieron

"...ESTA TIERRA UN DIA VA t
CUMPLIR SU IDiuAL: AUN VA TRANS-
FOLIARSE EN UN INMENSO PORTU -

üAL...»

El verso irónico de Chico Buarque de
Hollanda, súbitamente cambió de sentido.
Hecho como una forma de comparar a la
dictadura, la mediocridad cultural y po¬
lítica, a la Dictadura Salazarista, des¬
pués del 25 de abril paso a asumir el to
no de amenaza.

Las repercusiones del golpe portu
gues fueron inmediatas en Brasil. En par
te, esto era debido a la época de la co¬
lonia pero, en gran parte, era debido a
las características semejantes en cuanto
al modo de explotación del proletariado'
y a los lazos que se mantenían entre las
dos dictaduras.

Son estas semejanzas que dieron am -

plificación en Brasil, a los ecos del
golpe del 25 de abril. En la prensa y en
todas las partes, se abrió la discusión'
sobre los problemas brasileños, se empe¬
zó a hacer criticas y denuncias de la
Dictadura Militar, y a propagandear las
diferentes alternativas, "atraves" de la
discusión de Portugal.

En la Universidad de Slio Paulo y en
otros lugares, se realizaron reuniones '
de despedida a los exilados que regresa¬
ban a Portugal. En el caso de la USP ,en
una reunión se juntaron estudiantes bra¬
sileños y elementos del periódico "Portu
gal Democrático".

En la prensa, las noticias fueron di
vulgadas ampliamente, mostrando a una '
gran capa de la población, la lucha de
clases, las manifestaciones obreras, las
banderas rojas, 106 rayados y las consig
ñas radicales, cosas que hace mucho tiem
po que se han dejado de ver en Brasil,de
bido a la censura, que prohibe cualquier
"estimulo" o "incentivacion" a la lucha
de clases y a la resistencia contra la
Dictadura. La lectura de los puntos del
"programa de los capitanes", en particu¬
lar la amnistía a los presos políticos ,

la libertad de organización política y
partidaria, incluso para los marxistas ,

la disolución de la PIDE (policía politi
ca) y la convocación a elecciones, causa
ba espanto a una masa que sufre de es¬
tos mismos problemas.

Los comentarios de la prensa, en par
ticular los editoriales, pasaban por cam
bios que reflejaban exactamente los cam¬
bios que ocurrían en Portugal. Diarios '
como el "Estadao", hombres como Lacerda,
contaban la "revolución", y aprovechaban
para mostrar como era posible una "des -

compresión", y aun arriesgándose a decir
que habían otros caminos que no el "gra-
dualismo" como método de descompresión •

Más tarde se preocupaban con los mismos'
problemas que preocupaban a Spinola y a
la burguesía portuguesa: el desbordar de
las luchas del movimiento obrero y estu¬
diantil, la organización de sectores de
base del ejercito y la marina, y con la
intervención de los grupos de Izquierda'
Revolucionaria.

La reivindicación de gestión univer¬
sitaria, por parte de los estudiantes,de
la misma forma que los periodistas que
reivindican la formación de comités ges¬
tionarlos para la dirección de los perio
dico6; la reivindicación de los obreros'
metalúrgicos de terminar con el Tribunal
Arbitral, organo de gobierno que juzgaba
los reajustes de sueldo, (semejante al
sistema de "dissidio" en Brasil) y dejar
la decisión en manos de la lucha entre
las clases, adquirieron inmediata reper¬
cusión.

Pero lo que mayor impacto causó, fue
la exhibición, en la prensa y en la TV,
del linchamento de d06 elementos del '
PIDE, y las fotos de los torturadores ma
sacrados. En e6te dia, quien vio y leyó,
durmió satisfecho, a excepción de unos
cuantos centenares de policiales y tortu
radores, que pasaron a sentirse menos se
guros y confiantes a cerca de su futuro.
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LA ULTIMA PALABRA
TODAVIA NO FUE DADA

Jes:/:e. Je un momento de sorpresa,ex
. -cv.-cíór: y desconfianza, el mundo pasó'
;:-r nar lo ¡ue casaba en el ex reina

io ocla crista. El Programa del Movimien
to de le rFAA, de carácter democrático'
liber.il, era c: st^nte "radical", confron

dolo con lo ;ue era la dictadura Sala
- •riot.» les :ue _-sto, siendo iructo de
las contradicciones en el seno de la cía
¿e dominante, es ae sorprenderse que ha¬
ya ido tan "lejos".

z.n realidad, no puede decirse que el
golpe en Portugal fue simplemente un a -
rre-lo entre fracciones de la burguesia,
y que naya siao dado por una fracción '
contra otra. Este, aunque tenga un conté
nido democrático burgués, tuvo su princi
P?1 aliado en el movimiento revolucioná-
rio armado en las colonias, y su princi¬
pal agente al nivel de lo que podria lia
marse una pequeña burguesia - la oficia¬
lidad joven - y en la masa de la tropa .

Les contradicciones y luchas inter -

burguesas son cosas que vienen desarro -
liándose a tiempo. El avance cíe la lucha
revolucionaria en África, la trasformó 1
en un equivalente a lo que fue Vietnam '
p;-ra los EUA. Derrotado en el campo poli
tico e incapaz de imponerse en el campo1
militar, las consecuencias de la guerra
comenzaron cada vez más en el desarrollo
político y eccnomico de Portugal.Las '
constantes derrotas, las constantes em -

boscadas, llevaron el ejército al pavor,
y las deserciones comenzaron a crecer ,

hasta llegar a la casa de las decenas de
miles. Al nivel económico, la guerra '
trasiormóse «nun "traga monedas" para '
donde iban 50% del presupuesto nacional.

.Si apesar de estas consecuencias,sec
tores de la burguesia se mantenían aun
en una guerra derrota, eso era debido a
que estos sectores tenian gran parte de
sus intereses económicos vinculados a la
explotación de materias primas y otros 1
négócios en las colonias. Pero no era es
te el caso de- otro sector, vinculado a
una industria nasciente en la Metrópolis
que no podia tolerar el desvio de tan '
gran parcela del presupuesto - que po
dria servir de incentivo a la industria¬
lización del pais - fuese desperdiciado'
en una guerra perdida, que no correspon¬
día a sus intereses. Igualmente compren¬
dían que la mantención de la guerra lle¬
varla a la perdida definitiva de las co¬
lonias, mientras que una "solución poli-
tica", podria mantener parte de sus inte
reses,buscando dividir a los movimientos
de liberación y buscando nuevas formas
de dominación. Este tipo de solución al
nivel de las colonias le permitirla a
Portugal volverse hacia Europa y el MCE.

Las luchas, basadas en estas contra¬
dicciones, se desarrollaba por medio de
intentos de golpe y contragolpe, de este
o de aquel sector de la alta oficialidad
Y es asi también que un general, cuyo pa
sado politico - observador en la II Gue¬
rra Mundial, en el cerco de Stalingrado,
junto a las tropas alemanes, voluntario'
de las tropas franquistas en la Guerra 1
Civil española, ex comandante en jefe '
del ejercito colonial en Africa - no es
niguna "tarjeta de presentación" democra
tica, escribió un libro que el mismo ti¬
empo sirvió de programa y sistematiza -
cion de aquel sector.

Al mismo tiempo que sistematizaba un
programa, servia como estimulo a la radi
calizacion de la resistencia a la Dicta¬
dura Salazarista, en la medida en que e-
videnciaba un quiebre en las clases domi
nantes. En los dia6 que antecedieron al
25 de abril, y después del levantamiento
del regimiento de blindados de Caldas da
Rainha, que marche? sobre Lisboa, fueron
dias de efervescencia en los medios obre
ros, estudiantiles y en 106 medios mili¬
tares de base, donde se abrió una franca
discusión. Las noticias llegadas de Por¬
tugal ya mostraban la disposición de co¬
nmemorar un 1er de mayo "caliente".

Pero el agente principal del golpe ,

que servirla como catalizador y direcci¬
ón de la rebelión, se preparaba clandes¬
tinamente, sacando las experiencias de
Calda6 da Rainha, formulando un programa
y preparando el plano militar. Los capi¬
tanes, organizados clandestinamente, pre

parábanse para sübvertir la hierarchia '
militar y golpear el poder. Estos, tení¬
an como estimulo a la rebelión, los pési
mos sueldos, los riesgos constantes de
la guerra, y la insubordinación de sus
soldados, que sufrian a su lado la desm¿
ralización de la constante pro;jaganda de
los movimientos de liberación. Formula -

ron un programa que eran las mismas con¬
signas que la burguesia agitaba, pero '
que no osaba poner en practica.

Aunque Caetano no representase el
conjunto ue la burguesia, él expresaba '
sus sentimientos cuando declaró: "Sí, es
verdad que yo frené el proceso de libera
ción, pues comprendí que Portugal no es¬
taba preparado para enfrentar algo como
la revolución de mayo de 68".

Es exactamente eso que da la dinámi¬
ca especial ael golpe portugués: al mis¬
mo tiempo que es movido por un programa'
esencialmente burgués, el agente impulsi
onador no era directamente la burguesia,
ni elementos de la alta oficialidad, li¬
gados a esta. El miedo a.las masas popu¬
lares, característico, no existia en una
joven oficialidad, que no tenia casi na¬
da por perder, y cuyas limitaciones pro
gramáticas son mucho menos fructos de in
tereses materiales concretos,.que de su
incapacidad en cuanto sector de clase '
(pequeña burguesia) y de la inexistencia
de un movimiento revolucionário proleta¬
rio fuerte y de un partido marxista revo

IZQUIERDA Y DISIDENCIA
SOCIALISTAS APELAN A LA

HUELGA
INTERNACIONAL
POR CHILE
(TRECHOS DE SU NOTA)

La Dictadura Militar que aobierna '
Chile, que tiene como base de sustenta -

ción el asesinato, la tortura y la mentí
ra, ha declarado a fines de mayo que los
dirigentes y militantes que pudieron re¬
fugiarse en las sedes diplomáticas de '
los diversos países del mundo, podrían '
abandonar Chile antes de fines de junio.

Ha pasado el plazo contraído publica
mente y sin embargo quedan en las sedes
diplomáticas muchos militantes sin poder
abandonarlas, desconociéndose su suerte
y futuro, lo mismo de sus familiares.

Los dictadores pueden violar una y
mil veces sus compromisos, ya que cuen -
tan con el aval y complicidad de los go¬
biernos capitalistas burgueses que miran
con indiferencia y complicidad.
Además las fuerzas reaccionarias de la '

burguesia chilena y su base de sustenta¬
ción el imperialismo yankee ha contado '
también con la colaboración y debilidad'
por parte de las organizaciones y diré -

cciones del movimiento internacional ,

quienes han impedido y presionado para '
evitar la respuesta militante, solidaria
de la clase obrera internacional, que
tenía la obligación de realizar huelgas'
internacionales, boicot en todos los pu¬
ertos del mundo dónde se cargará o des -

cargarán productos que sirven para soste
ner a los militares golpistas. Sin embar
go se ha preferido la pasividad, la con-

lucionario.
La decisión de estos de llevar un '

programa, muéstrase por la forma con que
buscaban la reformulación del estado, no
vacilando en destruir al aparato represi
vo, en soltar a los presos políticos,etc
destruyendo y conmoviendo los instrumen¬
tos de la dominación burguesa y de ésta
forma liberando al inmenso potencial re
volucionário de las masas. Por otro lado
la limitación de este movimiento se evi¬
denció con la entrega del poder a Spino-
la, sin mayores reservas, aunque conser¬
vando sus formas de organización.

Las contradicciones y limitaciones '
del movimiento comienzan a mostrarse mas

claramente en los últimos dias (final de
mayo) cuando comienzan a surgir los sín¬
tomas de "democracia instaurada", y se
abre un periodo de luchas violentas,cuan
do los obreros, soldados, marinos, estu¬
diantes, intelectuales ponen a la orden
del dia sus reivindicaciones. Cuando co¬
mienzan a multiplicarse las huelgas y mo
bilizaciones, cuando las masas comienzan
a realizar su democracia, imponiendo la
gestión de sus intereses y sus organiza¬
ciones. Por otro lado, la burguesia y
Spinola en particular, buscan preservar'
determinados sectores del antiguo apara¬
to de dominación y crear uno nuevo • La
liberación de Marcelo muestran esta dis¬

posición. Y la oposición y la ira de es -
tos se vuelven contra la ascensión de la
izquierda revolucionaria, que busca apun
tar un camino para la solución de las '
contradicciones y limitaciones del movi¬
miento. Y más una vez, la burguesia y
Spinola encuentran un aliado en los Par¬
tidos Socialista y Comunista quienes, •
en vez de buscar destruir de vez los injs.
trunientos de dominación burgués y salaza
ristas, buscan "consolidar" la democra
cia, participan del gobierno de "Union
Nacional", contribuyendo a la reconstitu
cion del aparato de dominación, oponién¬
dose y disponiéndose a reprimir a la Iz¬
quierda Revolucionaria, sirviendo como '
principal elemento de contención del mo¬
vimiento popular.

Pero las contradicciones no están re

sueltas, la guerra todavía no ha acabado
y las colonias sólo están dispuestas a
aceptar un "acuerdo" que les dé la victc)
ria. La reconstrucción económica no 6erá
tan fácil en un momento de crisis euro -

pea y del capitalismo mundial. Los capi¬
tanes mantienen aun sus organizaciones y
su independencia de la Junta Militar y
de Spinola, diciéndose dispuestos a lle¬
var hasta el final (?) su programa. El
creciente movimiento de masas puede ace£
tar someterse a determinadas maniobras '
de las lideranzas reformistas, por deter¬
minados períodos, pero no se harán dis -

puestas a volver hacia atrás, después de
haberen visto el despertar de sus luchas
y la satisfacción de várias de sus rei -
vindicaciones.

ciliación, impidiendo los hechos, la mo-
bilización del proletariado a nivel mun¬
dial. Esta conducta permite que hoy la
clase obrera, campesinado, lo mejor de '
su juventud sigan siendo masacrados.

Creemos que tiene más exigencia !que
nunca organizar huelga a nivel interna -

cional y realizar boicot efectivos a los
barcos chilenos en todos los puertos del
mundo.

Hacemos un llamado a las organizacio
nes políticas y sindicales de'la clase
obrera francesa y europeas para hacer un
balance de la orientación que hasta la
fecha ha tenido la solidaridad con la
clase obrera chilena:

-para exigir la salida de los militan -

tes que aún quedan en la embajada de
Francia en Chile y otras sedes diploma
ticas.

- para realizar un balance sério y pro -
fundo de las causas y el poiqué de la
derrota del proletariado chileno a fin
de sacar lecciones e impedir/futuras '
derrotas. >•

- libertar a los presos políticos, espe¬
cialmente a los militantes

. ae los cor-'
dones industriales, comandos comunales
y organizaciones , dé la cíase -..obrera y
campesinai
¡Viva la solidaridad mili tuilé cor.-:

los..revolucionarios chilenos y latino <!••-
mericanos!

¡ Frenaremos la huel0a in vennecioi'¡ -1' .

de todas las' organización es; y E i.ncicatps
del mundo contra ia dictadura militar 1
chilena!

i ¿1 -11 ce septiembre , 'huelga i..íerna¬
cional ..contra 'los-,militares golpist- s o-
Chile v de America-Latino}
Disidencia del F.3V' Chileno :'en. Er- :cia y
Bélgica.

Izquierda Socialista vi.el í".... Oh iLrho en
Francia, Alemania, Dinamarca , Italia.: y
Suéoia.


