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Reforma universitaria y partidos

P'lo Garcia

f\ o" el tiempo de que se dispone sea nada mâs que veinte minutos, representa para mi un alivio, porque enten-
\1 di que se trataba de un encuentro informal, de intercambio de apreciaciones sobre las temâtisas'que se busca-
ba-suscitar y me encuentro, por el contrario, con un seminario de exposiciones tan acabadas y conspicuas como la
que acabamos de escuchar.

Me es dificil improvisat una exposiciôn. Voy a intentar hacedo en relaciôn a la experiencia especifica vivida en
la Facultad de Ciencias Econômicas, en la Escuela de Economia de la Universidad de Chile. Y esto en torno a tres
puntos brisicos:

-primero, algunos antecedentes en relaciôn al periodo anterior al de la reforma universitaria;
-segundo, sobre el movimiento por una Facultad de Ciencias Sociales que se gestô a partir de la Facultad de

Ciencias Econômicas ya en las postrimerias del proceso de reforma de 1968;
-y tercero, algunas consideraciones, que me parecen emparentadas con lo que voy a tratar de expresar a propô

sito de los puntos uno y dos, acerca de la relaciôn entre universidad y partidos, que ha sido un problema siempre
presente en la vida universitaria y que seguramente lo seguirâ estando al momento de la recomposiciôn de nues-
tras universidades, a la que en algun momento deberemos abocarnos.

Sobre lo primero: algunos antecedentes
acerca de la vida académica, en parti-
cular en esta Facultad de que les hablo
y con anterioridad al periodo de la re-
forma.

La Facultad de Ciencias Econômicas
de la Universidad de Chile se creô a
inicios de los afros 30. No se asusten,
no pretendo relatar la historia. Pero
hay un hecho sintomâtico que quiero
mencionar al respecto: esa Facultad fue
creada a instancias de quien fue su pri-
mer decano, don Pedro Aguirre Cerda,
quien pocos aflos mâs tardè encabeza-
ria la coaliciôn del Frente Popular, para
ser presidente de Chile con la consigna
de gobernar es educar.

El sentido de la creaciôn de esa Fa-
cultad parece poder discernirse con
cierta ciaridad desde entonces, consi-
derando el momento de su creaciôn y
quienes fueron sus principales inspira-

Transcripci6n revisada por el autor de su exposi-
ciôn sobre el tema I"a situaciôn académica
darante el perlodo dc la reforma, en el seminario
Iz uniaersidad en Chile; tradiciôn, refortna e in-
leraenciôn organizado por el Centro de Estudios
& la Realidad Contemporânea (CERC) de la Aca-
demia de Humanismo Cristiano, Santiago de
Chile. iulio de 1986.

dores. Es el periodo inmediatamente
posterior a la crisis de los aflos 30, que
tan rudamente golpeô a la sociedad chi-
lena. Es el periodo de rearticulaciôn de
fuerzas que buscan impulsar un
desarrollo capitalista autônomo, auto-
sustentado en el pais; es el periodo que,
traducido politicamente, va a dar lugat
al proceso de industrializaciôn sobre la
base de la sustitucidn de importacio-
nes, a la gestaciôn de la CoRFo y otras
grandes instancias estatales, o de
acci6n estatal en la vida econômica y
social de la naciôn. De qué se trataba
con esa Escuela, de qué se trataba con
esa Facultad: de gestar desde ya, con
una considerable visiôn politico-cultu-
ral, cuadros tecnicos catficados para
servir de sopofte profesional a ese pro-
ceso de desarrollo que se buscaba im-
pulsar en el pais.

A fines de los af,os 50 e inicios de
los 60, han pasado ciertamente
muchas cosas en el pais. La experiencia
del Frente Popular se agota de la forma
que se sabe, dando lugar a la sucesiôn
de gobiernos radicales que concluyen
con el viraje del gobierno de Gabriel
Gonzllez, vinculado a la dictacidn de
la Ley de Defensa de la Democraaa,la

llamada ley nwldi.ta, premonicidn de
tiempos ulteriores en la historia de
nuestra patria. Las tasas de crecimiento
del producto industrial que el pais
habia llegado a alcanzar en los aflos 40
e inicios de los 50, de un promedio
anual sobre 5%, descienden a menos
de la mitad en los aflos siguientes. El
af,o 58, Salvador Allende es derrotado
por segûnda vez como candidato a la
Presidencia de Ia Repriblica; el
triunfador es Jorge Alessandri y se
instaura lo que se llamô el gobiemo de
los gerentes: la diferencia de votaci6n
entre Allende y Alessandri es dada por
el cura de Catapilco.

Paradoia de contenidos

En la Escuela de Economia se viven, al
mismo tiempo, dos situaciones
diversas. Por una parte, contenidos que
informan 'L"a vida académica, en
concreto, los planes de estudio de la ca-
rrera, enteramente apegados a los este-
reotipos convencionalês de desarrollo
de la ciencia econômica en aquellos
paises mâs adelantados de donde se im-
poftan; principalmente el llamado
pensamiento neoclâsico, el marginalis-
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mo: no se llega a los extremos del mo-
netarismo de libre mercado de la es-
cuela de Chicago que, sin ernhargo, ya
estâ entronizado por aquella época en
la Escuela de Economia de la
Universidad Catôlica.

Lo que es relativamente paradôjico,
por cuanto ni siquiera hay en el conte-
nido, en los alientos que inspiran la
vida académica de la Facultad, la ex-
presiôn, el reflejo de otras formas de
pensamiento, sin embargo muy cen-
tralmente desarrolladas a partir de
Chile, como ocurre en particular con el
pensamiento de la CEPAL, por el sôlo
hecho de la radicaciôn de su sede en
Santiago. El propio pensamiento desa-
rrollista de la CEPAL, el pensamiento
del capitalismo reformista de las
relaciones centro-periferia, perrnanece
en general ausente de los contenidos
que se imprimen a la ensef,anza, a los
estudios de economia ya avanzados los
aflos 60. Hay profesores en la Escuela
que hacen pane de organismos como la
CEPAL y el [-PES, pero muy curiosa-
mente atendiendo ramos que son fun-
damentalmente ramos estrictamente
técnicos, ktadistica o aplicaciones de
estadistica al comercio exterior, por
ejemplo. No hay pensamiento econô-
mico formativo presente en las aulas,
en las bibliografias, en la chada extra
curricular de los profesores. que s€
emparente, se vincule con contenidos,
siquiera, como los provenientes de for-
mas de pensamiento como la sefialada,
del pensamiento cepalino. Algrin curso
de desarrollo econômico. ciertamente,
impartido por Anibal Pinto o por Os-
valdo Sunkel, pero en los semestres su-
periores de la carrera y normalmente
como un curso optativo.

Del marxismo, prâcticamente nada.
Transcurrida toda la década de los 60
no hay, en rigor, en la Escuela de
Economia de la Universidad de Chile,
economistas que tengan la posibilidad
de formarse en el estudio sistemâtico

del marxismo, que no sea por su propio
interés y dedicaciôn. EI capital, por
mencionar el extremo mâs grave, es
una obra que no aparece sino, acaso,
como referencia de pie de pâgina en
algrin escrito que se lee. Y esto no sôlo
en relaciôn con economia, sino con el
conjunto de ciencias sociales, en gene-
ral bastante ausentes delcurriculum de
estudios de la Escuela.

Tiempos de optimismo

Digo dos situaciones diversas porque,
por otra parte -mencionaba ya el
hecho que se vive el gobierno de Ales-
sandri- el movimiento estudiantil se
hace particulafinente expresivo de las
convulsiones sociales que se venian
acumulando en la sociedad chilena y
que van a tener, durante ese gobiemo,
reiteradas {ormas de expresiôn y de
emergencia, segun las tendencias que
caractenzarian luego la vida nacional
en los af,os siguientes. Y, en conse-
cuencia, se genera en el movimiento
estudiantil, ya de fines de los aflos 50 y
desde inicios de los 60, un fuerte im-
pulso de reforma de los contenidos aca-
démicos en relaciôn a los cuales se es-
tructuraba la vida de la Facultad.

Quiero subrayar que los alientos de
modificaciôn de esos contenidos sur-
gieron en aquel entonces, por lo menos
en ese sector de la Universidad, muy
fundamentalmente de Ia propia
actividad del movimiento estudiantil.
Mâs que de corrientes de pensamiento
estructuradas, mâs que de la activa-
ciôn de los partidos politicos, mâs que
de instancias de otra indole, del aflujo
de inquietudes que no se sentian satis-
fechas o resueltas con los contenidos
que se aprendia en las câtedras.

Claro, estâ ocurriendo una diversi
dad muy grande de hechos. En L9)9,
triunfa la revoluciôn cubana. En 1961
la revoluciôn cubana se declara socia-
lista. Hacia fines de los aflos 50 se

produce el afamado XX Congreso del
Partido Comunista de la URSS, y en el
folleto que divulga sus conclusiones en
nuestro pais, el Partido Comunista de
Chile reproduce, como titulo, la frase
de Nikita Jruschov: aittiremos en el co-
munisnto.

Son tiempos de un enorme optimis-
mo histdrico. El Papa bueno, luan
XXII, da lugar a la enciclica Mater et
nwgistra. Hay tiempos nuevos que se
empiezan a colar por todas panes. Y
en la Escuela de Economia ocurre, a
este respecto, un hecho que quiero
mencionar, porque implica a una per-
na que creo que merece menciôn. Se
trata de Eduardo Hamuy, que en razôn
de con{lictos vividos en otros sectores
de la Universidad de Chile, ha llegado a
la Escueia de Economia y, asi como al-
gunos otros profesores, se constituye
en un factor de inspiraciôn, y si no de
inspiraciôn, de aliento, o de apertura
muy extensa a una diversidad de preo-
cupaciones, de distinta nat:uraleza a la
que alimentaban aquellos estudios
basados en el Samuelson, el Boulding y
demâs textos escolares en uso.

Con Hamuy se lee, por ejemplo, no
s6lo el discurso de Jruschov y Mater et
magistra. sino en un mismo curso,
también, el Manifiesto c ornunista.

El resultado que se plasma durante
esos aflos 60, frente -creo que hoy se
puede apreciar retroactivamente-- a
una considerable flexibilidad de la au-
toridad universitaria, de la autoridad
en la Facultad -en contraposiciôn con
la cual, sin embargo, se van a producir
luego los desarrollos ulteriores- el
resultado que se va plasmando, digo, es
un impoftante movimiento por la mo-
dificaciôn de los contenidos de esos
planes de estudio que culmina hacia
7964, que es el affo de la elecciôn de
Eduardo Frei, con una profunda refor-
ma de los planes de estudio resuelta
por la propia Facultad.

COMUNICACION OFICIAL

"Madrid, l3 (nnn). El dirigente socialista chileno Erick Schnake ha sido autorizado a regresar a su pars.
segun comunicô hoy bficialmente el embajador de Chile en Madrid al gubernamental Partido Socialista
Obrero Espanol (PSoE).

Elena Flores, responsable de relaciones internacionales del rsoEy el propio Schnake confirmaron la noti-
cia, que fue comunicada hoy telef6nicamente por el embajador Enrique Campos Menéndez."

El Mercurio, Santiago de Chile, 14 de febrero de 1987.
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Apernra y brtsqueda

Por primera vez los planes de estudio
de la Escuela de Economia se abren al
estudio de distintas dirciplinas, se in-
crementan las materias de sociologla,
de distintas ramas de sociologia, de
ciencia politica, de sicologla social, de
historia, en panicular de Chile y de
América latina; y, en mâs de algrin
curso de economia, se da mayor lugar,
mayor cabida al estudio del funciona-
miento de economias socialistas, de la
planificaci6n socialista y de algunos
elementos de economla politica mar-
xista.

Acompaflando esta modificaciôn,
esta reforma del plan de estudios, que
tiene como fundamento principal la ac-
tividad del movimiento estudiantil, se
gesta también una reforma institucio-
nal con la creaciôn de algunos nuevos
centros académicos; en panicular
con la creaciôn del Centro de Estudios
Socio Ecgndmicos (CESo), que se funda
apaftb de enero de 1965, en base a la
raltzacrôn anterior de algunas expe-
riencias de seminarios e investigaciôn
impulsadas por el propio Harnuy.

En relacidn a este Centro va a trans-
currir mucho de lo que ocurre luego
en la vida de la Facultad. Buena parte
de la generacidn estudiantil que habia
impulsado el movimiento de reforma
de los planes de estudio al egresar se
integra a la vida académica,
incorporândose al cnso o manteniendo
relaciôn con éste, arin desde otras uni-
versidades como en especial la de Con-
cepci6n. Se produce de hecho una
sistemâtica brisqueda de opciones de
estudio en el exterior, para resolver al-
gunos problemas que estaban muy
crucialmente planteados. Porque,
mientras por una parte la.pretensiôn
era ni mâs ni menos formar, formarse
en el dominio de una teoria social in-
tegrada, capz de dar cuenta, de inter-
pretar, de entender los procesos fun-

damentales del cambio histdrico social.
capaz de producir una teoria del desa-
rrollo, buena parte de la actividad que
se desplegaba en el terreno de la inves-
tigaci6n era, sin embargo, una aètivi-
dad bâsicamente ligada a la ræhzas1n
de encuestas, de encuestas de opiniôn
sobre problemas de actitudes politicas;
y en consecuencia, una ciefta asincro-
nia. No es que no resulte posible esta-
blecer la integraciôn o la vinculaciôn
necesaria entre ambos planos, pero en-
tonces se carecid de claridad respecto a
c6mo avenir esta preocupaciôn por un
desarrollo de concepciones globales
sobre los problemas fundamentales del
cambio histôricosocial y, por otra par-
te, una prâctica de investigaci6n limita-
da a problemas relativamente especifi-
cos y en particulaf el desarrollo de en-
cuestas. Esta dicotomia es la que al-

guien llamô mâs tarde la existencia de,
por una parte, una ideologia de izquier-
da y, por otra, una epistemologia de
derecha; problema controveftido y re
currente en las ciencias sociales.

Buena pane de la promociôn de
egresados de esæ afios vinculados al
CESO va a partir, con su apoyo y el de
la Facultad, a esrudiâr afuera; a distin-
tos lugares: a Europa, principalmente
Francia e lnglaterra, a paises del campo
socialista, como Polonia y la URSS, y
también a EE.W.

Esto cierra un periodo; por lo
menos los comentarios que queria ha-
cer respecto a un momento de desarro-
llo en la Facultad de Ciencias Econ6mi-
cas anterior al periodo de reforma ge-
neral surgido en 7967 en la Universi-
dad de Chile.

DESAGRADABLE

". .. el embajador de Chile en Espafra, Enrique Campos Menéndez, precisd que la situaciôn creada con el ei
parlamentario socialista Erik Schnake se suscit6 'debido a una informaci6n equivocada por alcance de nom-
bre' y que la persona autorizada para volver a Chile no es el ex senador socialista.

(...) el representante diplomâtico sefral6 que el nombre del ex senador socialista llegô en una lista 'lo que
ha producido una equivocaciôn no agradable para mi' "

El Mercurio, Santiago de Chile, l8 de febrero de 1987.
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Institu cionalizaciôn e insuf iciencia

Sobre el segundo punto, algunos al-
cances, algunos comentarios sobre este
movimiento por la Facultad de Cien-
cias Sociales que se produce en las pos-
trimerias del proceso general de re-
forma. Personalmente, no me tocd
vivir el punto crucial del proceso de re-
forma, estaba también afuera y regresé
a fines del 68. Ya se habia suscrito el
pacto Barbosa-Navarrete, el proceso de
reforma se habia dado una mecânica de
institucionalizaciôn, el reducido claus-
tro universitario que produjo tan
grandes rectors, como Juvenal Her-
nândez, Juan G6mez Millas o don Eu-
genio Gonzrilez, era sustituido por la
representaciôn democrâtica de los esta-
mentos, la emergencia de los senadcs y
toda una mecânica de gestiôn univergi-
taria enteramente nueva y extensiva-
mente democrâtica.

Sin embargo, --{s una apreciaciôn
pafticular- en los términos mismos de
la conclusiôn, el punto de aveniencia
encontrado para resolver este proceso
de reforma (que coincide con el mo-
vimiento estudiantil del 68 en Francia
y también en México, con la matanza
de Tlatelolco; son hechos que vale la
pena no perder la vista, porque no se
trata de particularismos nacionales, se
trata de. emergencia de situaciones que
van mucho mâs allâ de lo que cada uno
de nosotros vive en su inmediatez); el
caso es que, en esta fôrmula de ave-

niencia encontrada aqui, de institucio-
nalizaciôn representada en el llamado
pacto Barbosa-Navarrete, que dio lugar
a una nueva conlormaciôn de la estruc-
tura de autoridad universitaria, los
contenidos de sentido académico de la
reforma fueron sin embargo pos-
puestos.

En concreto, esto significa que a
paftir de ese momento, por lo menos
tal cual las cosas se vivian en la Facul-
tad, la orientacidn de lo unilersitario
pas6 a quedar considerablemente mar-
cada o atravesada por los acuerdos o re-
soluciones gestadas de manera politico
partidaria en relaciôn con las instancias
centrales de la universidad. Y en con-
secuencia, todo el vigor, la fortaleza, lo
de nuevo que en panicular en el
movimiento estudiantil pudo haber te-
nido el desarrollo del proceso de refor-
ma, estâ adormecido, burocratizado, al
margen de latencias que tengan que
ver estrictamente con los contenidos
académicos.

Esto no se correspondia con aquella
indole de elementos que, sin embargo,
habia inspirado todos los desarrollos
anteriores, por lo menos en esa Fa-
cultad de que les hablo. Y en conse-
cuencia, se replantea una situaci6n de
brisqueda, de traducci6n de los progre-
sos alcanzados en la democratizaciôn
de la vida institucional de la univer-
sidad para su proyecciôn efectiva a los
contenidos, no sôlo de los programas
de estudio, sino también de las activi-

dades de investigaci6n y de organiza-
ciôn académica para el desarrollo de las
funciones universitarias.

Ausencia de proyecciôn

Y es asi que se empieza a abnr paso la
gestaci6n de un movimiento por una
Facultad de Ciencias Sociales: es decir.
de una Facultad en que resultara posi-
ble integrar los estudios de historia, de
sociologia, de ciencia politica, de sico-
logia, de antropologia, de cada una de
las ciencias sociales en conjunto con
los de economia, como una forma de
promover efectivamente y crear condi-
ciones adecuadas al conocimiento cien-
tifico de la realidad social, con mayor
amplitud que la que permite o tiende a
producir el tratamiento aislado, paraa-
lizado, asumido fragmentariamente,
con una visiôn estrecha de las distintas
disciplinas de ciencias sociales.

Ese movimiento se produjo. Los es-
tudiantes tomaron de nuevo la iniciati
va: cuando empezaba a ser parte de
elaboraciones y planteamientos,
optaron lisa y llanamente por ocupar,
primero, la Escuela de Economia,
luego los locales de la Facultad en el
centro; mâs tarde, los estudiantes del
Departamento de Sociologia de la Es-
cuela de Sociologia del viejo Pedagôgi-
co, resolvieron hacerse parte del movi-
miento y, sin preguntar mucho, sim-
plemente se trasladaron al local de la
Escuela de Economia, y hubo momen-

SIN DUDA

- " En la versiôn de Fernôndez Larios aparece involucrado el propio general Pinochet. ;El gobierno nor-
americano chequeô también esa informaciôn? ;La corcobora?

-Totalmente. La esencia de lo que mi cliente ha dicho es que no tiene razônpara pensnr que el presi-
dente chileno ha estado envuelto. Pero ha dicho, de modo afirmativo que el presidente sabfa sobre el encu-
brimiento, que fue ireado para proteger a los oficiales Contreras y Eipinozà.

-Pero hay una parte de Ia declaraciôn de FernândezLarios en que se describe un didlogo entre el gene-
ral Contreras y su cliente. ;Quién dio la orden? ;Quién es el jefe? ;Quiénfue el personaje que interrogô a
Contreras y obtuvo esa respuesta?

-Esa versiôn Fernândez Larios la recibid del coronel Pedro Espinoza.El coronel Espinoza lo interio-
riz6 de esa entrevista entre el general Orozco y el general Contreras. El general Orozco fue quien, en su cali-
dad de fiscal, interrog6 al general Contreras. Le preguntd por qué sucedi6. En ese instante, Contreras res-
pondi6: 'pregûntele al jefe'.

- ;Quién es el jefe?
-Sin duda, mi cliente entiende que es el general Pinochet.
- iEso es claro para usted?
- Absolutamente claro. "
Respuestas del abogado Axel Kleiboemer en representaci6n de Fernândez Larios, entrevista en Cauce

nûm. 95, Saptiag_o de Chile, 16 al22 de febrero de 1987.
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tos en que las cosas amenazaron con la
virtual emergencia de una suerte de
universidad libre, en que los cursos se
seguian impartiendo, de acuerdo a los
mismos y nuevos progfamas, sin tener-
se muy claro aÉn cuâl podria ser la re-
gularidad que pudieran alcanzar.

Ese movimiento se consumiô. En
buena medida! porque no consiguiô
proyectarse al resto de la.universidad.
Naciô prâcticamente muerto por
razones de extemporaneidad. Ya habia
acuerdos y mecânicas de acuerdo esta-
blecidas en relaci6n a las instancias
centrales de la universidad. que hicie-
ron que ese movimiento no ganam pro-
yecciôn ni respaldo mâs allâ de su
âmbito propio,'de los impetus de los es-
tudiantes que lo animaban, y ya no
s6lo los estudiantes, sino con ellos la
mayorta de los académicæ de la Facul-
tad.

los panidos, en palticular los parti-
dos de izquierda, dicho sea con toda
prudencia, mâs bien brillaron por su
ausencia, en lo que respecta al recono-
cimiento, la asimilaci6n, el hacer suyo

un intento de replantear el proceso de
reforma en relaciôn a esa realidad que,
sin embargo, se habia precipitado. Eran
fines de 7969;hacta fines del afio ya se
habian terminado de demarcar los ali-
neamientos de candidaturas para el afio
siguiente: todo el afro 7O habria de ser
mâs bien un afio de preparativos para
la elecciôn presidencial en que, final-
mente, triunfô Salvador Allende. Dejo
hasta ahl el traumiento del segundo
punto.

Una concepciôn distinta

Sobre lo tercero, universidad y parti-
dos; muy breve, para no excederse
mucho mâs del tiempo.

Es imposible concebir la vida & la
universidad sin la presencia de los par-
tidos. Pretender hacedo no es sino un
engaflo. No se necesita abundar en ra-
zones: lo que la universidad signfica
como centro de la vida cultural de una
naci6n es suficientemente importante
como para que no pueda estar al mar.

gen de las preocupaciones de partido.
En nuestro mundo moderno, la en-

vergadura, el tamaflo, el alcance que
implica una universidad es tal, que difi-
cilmente puede ser articulado si no es
por relaci6n a la presencia de organi-
zaciones que mantengan vinculaci6n
con la vida nacional. El ebullir no sôlo
del pensamiento y de la cultura, sino
que muy particularmente de las suce-
sivas generaciones estudiantiles es
tanto, que no hay frontera ni limita-
ciôn posible que pueda establecerse
para su vinculaciôn con los partidos.

Quien pretende que los partidos se
mantengan ausentes de la vida univer-
sitaria, no hace de hecho sino procurar
la imposici'ôn de una opciôn determi-
nada, politico partidaria también, como
quiera que se presente, incluida la in-
tervenciôn militar que se pretende des-
provista de adscripciones partidarias.

Este es un hecho. Otro es, sin em-
bargo, que como dice con frecuencia la
derecha, el concepto mismo de uni-
versidad, universalidad, todo, es con-
tradictorio con el concepto de partido,
pafte, fracciôn, particularidad.

El punto no puede ser negar la ne-
cesaria presencia de los partidos en la
vida universitaria, sino encontrar una
forma de soluci6n que, asumiendo esta
presencia de los paftidos, sea sin
embargo capaz de permitir, cagaz de
conseguir que la expresiôn de intere-
ses partidarios no desvirtrie lo que la
universidad tiene de propio. Y este es
un problema que, en mi concepto,
tiene mucho que ver con las formas en
que en el pasado se desarrollaron los
conflictos y la vida en nuestras uni-
versidades y que ciertamente va a estar
presente en el momento en que se trate
de recomponer nuestra vida universita-
ria y que no puede resolverse, desde mi
pafticular punto de vista por lo menos,
si no es sobre la base de la gestaciôn de
una nueva indole de partidos, o de la
gestaciôn de una indole de partido de-
terminada. fundada en una cierta con-
cepciôn de la politica que implica la ca-
pacidad de reconocer la autonomla ne-
cesaria al desarrollo de las ideas. la au-
tonomia necesaria al desarrollo de lo
académico, la especificidad de lo aca-
démico y de lo cultural, para no caer
en la trampa de pretender sustituirlo,
reemplazado o sofocado con la mera
expresi6n de relaciones de fuerza que
pueden articularse en relaci6n a læ
partidos. Quedo hasta aqul. {D
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