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A un año de la rebelión popular
que derribo tres gobierno, y a
pocos días de liberarse el
“Corralito” que saqueó los
bolsillos al pueblo, publicamos
este análisis en base a las discu-
siones que están realizando los
revolucionarios argentinos del
FOS (partido hermano de LI,
miembro de la LIT-CI).  Preguntas
como la participación del movi-
miento obrero en el proceso, de si
este se ha cerrado o no y las
etapas que ha ido viviendo, o las
perspectivas existentes, son
algunas de las preguntas a las que
se busca respuesta en estas
páginas. (Para completar la
información anterior se puede
consultar la recopilación mes a
mes de lo acaecido en el dossier
de LI Argentinazo,,,,, de marzo 02,
actualizado en mayo).

El reflujo
Durante el primer trimestre del año,

con Duahlde en la Rosada, el gobierno
se sintió fortalecido, se estabilizó el dó-
lar, y hubo un ingreso de divisas por la
exportación  que, junto al brutal saqueo
de la inflación , permite implementar el
plan Jefe/a de hogar.

Duhalde llama a elecciones ordena-
das cumpliendo con el cronograma
burgués del cambio de presidente en
diciembre del 2003.

El acuerdo con el FMI estaba cerca y
se anuncia desde Washington el envío
de “notables”.

Por otra parte, la CTA-CCC comien-
zan a recuperar parte del liderazgo per-
dido. En el Bloque Piquetero disminu-
yen los participantes en las reuniones y
las asambleas populares prácticamen-
te desaparecen de la escena..

Las luchasLas luchasLas luchasLas luchasLas luchas
Sin embargo, el reflujo fue corto, y

nuevamente desde el interior en marzo
se reinician las grandes luchas. San
Juan, Río Negro, Entre Ríos y Chubut
con los docentes a la cabeza inician
masivos paros y movilizaciones que
culminan obligando a la burocraciaa a
una movilización nacional a Plaza de
Mayo.

Un caso emblemático es el de
Chubut. Allí la huelga se organiza y ga-
rantiza con organismos asamblearios
por fuera del sindicato; la huelga se ini-
cia en una ciudad (la más industrializada)
y se extiende al resto. Los piqueteros
de la CTD de Comodoro juegan un rol
central  en su solidaridad activa y el
ejemplo se extiende al Valle. Alli, en la
Capital, la movilización docente junto a
piqueteros y estatales toman la Legis-
latura y el paro continúa sumándose
los estatales. En Esquel, una ciudad de
unos 40.000 habitantes, ubicada so-
bre la cordillera, hubo una movilización
de 4.000 personas en apoyo. En
Comodoro la Intergremial (ATE, SAT,
Camioneros, CTD, etc.) larga un paro
en apoyo por 24 horas. El paro docen-
te de 60 días culminó con una gran vic-
toria, a pesar de que la represión para
policial se cobrara la vida de uno de los
dirigentes, el compañero Néstor.

El norte del país también se movilizó
con un componente más popular que
en el sur y en casi todos lados se fue
directamente a los representantes del
poder, l lámense Legislaturas o
Gobernaciones, con las consecuentes
roturas de vidrios, quemas de gomas
y represión. En San Juan el goberna-
dor declaró que “ni loco firma el acuer-
do del gobierno nacional (FMI) porque
el linchado sería él y no Duhalde”.

En Córdoba hubo un paro con movi-
lización contra el gobernador De La

Sota convocado por las 3 centrales
(Daer, Moyano, De Gennaro). En Pro-
vincia de Buenos Aires y Capital hubo
paro de trenes y telefónicos, en su
mayoría por despidos o por la negati-
va a incrementar el ritmo laboral.

Los docentes de B.A. comenzaron
a protagonizar una serie de protestas
dispersas y radicalizadas por el pago
en término. Se tomaron bancos, con-
cejos escolares, se cortaron calles; en
general  todo el movimiento fue por
fuera del sindicato, salvo en Matanza
donde dirige la oposición Violeta. El
momento culminante de esta situación
fue la movilización de unos 15.000
docentes a La Plata, la durísima
silbatina a Yasky – burócrata docente-
y dejó patente la falta de un polo opo-
sitor allí, en la plaza, que llamara a ha-
cer algo distinto para el conjunto de
los docentes de la provincia.

Por otro lado, en el sur del país, los
petroleros protagonizaban una inmen-
sa movilización como parte del paro
nacional de 24 horas. Éste era dirigido
por la burocracia y en apoyo al pedido
de las multinacionales de que no se
aplicara un impuesto al crudo porque
obligaría a despedir personal. Es decir
que para defender las fuentes de tra-
bajo había que asegurar la  ganancia
de las multinacionales; esta situación
produjo un quiebre entre la base y la
dirección  en el sur que todavía  está
por definirse en la composición del nue-
vo cuerpo de delegados.

Otro hecho importante  fue el paro
con cortes de la CTA del 29 de mayo.
Allí, se incorporaron  el conjunto de las
organizaciones piqueteras del país. Es-
taba  la posibilidad de avanzar en un
plan de lucha nacional conjunto, lo que

Un año de
rebelión popular
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fue abortado por la dirección de la CTA.

La situación se radicaliza
La masacre de Avellaneda en res-

puesta a la movilización piquetera uni-
taria, radicalizó la situaci´ón. Al apare-
cer un polo claramente decidido y opo-
sitor al gobierno, al desnudarse el rol
sangriento del mismo y las traiciones
de la CGT y CTA, se potencian las lu-
chas de los trabajadores; julio, agosto
y setiembre son sacudidos por gran-
des movilizaciones y luchas. Marchan
los obreros del subte en reclamo de las
6 horas, son innumerables los conflic-
tos por el pago de los $100; las gran-
des empresas comienzan a dar aumen-
tos a cuenta. En Edenor hay paro y re-
sistencia al aumento de la productivi-
dad. Los ferroviarios cortan vías. Nue-
vamente en Chubut los maestros ini-
cian paros progresivos de 24, 48 y 72
hs que triunfan. Como un reguero de
pólvora los piqueteros en el sur toman
baterías, cortan rutas, toman la planta
de  Repsol y, a pesar de la represión,
consiguen trabajo genuino. Los mine-
ros del Turbio marchan a la capital y
toman la Legislatura. Hay
movilizaciones de los propietarios de
los colectivos escolares, paro de los
recolectores de basura, distintos pa-

ros en empresas de transporte.
Y fundamentalmente se extiende el

ejemplo de las fábricas ocupadas de
Zanón y Bruckman en que un sector de
vanguardia de la clase obrera toma fá-
bricas y las pone a producir.

Más allá de los errores, la dirección
del Bloque Piquetero innegablemente
ayudó al desarrollo del proceso; poco
a poco pero firmemente el movimiento
de los trabajadores comienza a ocupar
la escena política. Las consignas
anticapitalistas y el clamor por la uni-
dad se hace sentir por todos lados,
radicalizando los programa y la política
de las organizaciones de izquierda.
Ocupa cada vez más el centro la lucha
por trabajo genuino y retroceden las
políticas solo asistencialistas.

El fenómeno altamente progresivo de
organización de las fábricas tomadas y
su disposición a la unidad y a la solida-
ridad activa cuestionan seriamente el
principio burgués sobre la propiedad
privada.

Varios de los conflictos terminaron en
victorias, parciales y momentáneas,
pero victorias al fin. Con el corte de vías
entre el Bloque –FTC- y  ferroviarios se
reincorporaron 40 compañeros del
Roca, la Legislatura de la ciudad de
Buenos Aires sanciona las 6 horas de
jornada para los trabajadores del Sub-
te, en Lavalán la lana queda en manos
obreras. Ghelco es expropiada definiti-
vamente; los mineros pueden vender el
carbón, los estatales de Chubut consi-
guen los $100 y el nomenclador do-
cente, los piqueteros del sur consiguen
puestos genuinos de trabajo y obras
públicas pagadas por la Repsol. En
provincia de B.Aires se consiguen ali-
mentos y el incremento de los planes.
Se  consiguen comedores para los
alumnos de las escuelas técnicas y
otras secundarias.

¿Qué papel ha jugado el mo-
vimiento obrero?

Esta fue y sigue siendo una discusión
con muchos compañeros de vanguar-
dia. Nadie medianamente serio puede
negar la influencia de la clase obrera en
la caida de De la Rúa y la revolución en
curso provocada en las jornadas del
19 y 20 de diciembre. Creer que solo
un movimiento popular armado con
cacerolas puede realizar esta tarea es
solo ver una parte y no la esencia del
proceso. La jornada del 13 diciembre y
los sucesivos alzamientos piqueteros
jalonaron los días previos.

Pero además la brutal devaluación de
Duhalde, con su consecuente inflación
y la pérdida salarial ha hecho que la ma-
yor parte de la clase obrera no supere
siquiera el índice de pobreza, con sala-

rios de unos $650 y que alrededor del
25% de los que están por debajo del
nivel de indigencia ($250) sean  obre-
ros ocupados.

Por  eso, las consignas contra el
hambre, por aumento salarial de emer-
gencia, la tarifa social,... hermanan y uni-
fican cada vez más a la clase esté o no
en relación de dependencia. Eso, junto
a los cierres, han sido los elementos
centrales de las luchas de la clase obre-
ra durante este año.

En el movimiento obrero industrial el
proceso de la revolución tiene su ex-
presión más sólida en los triunfos ob-
tenidos por los mineros de Río Turbio,
los trabajadores del subte, los aumen-
tos conseguidos aparte de los $100 y
también, ligado al movimiento piquete-
ro, los empleos y subsidios arranca-
dos a Repsol en el sur del país.

El  espacio inicialmente impulsado por
las fábricas ocupadas de Bruckman y
Zanón se ha   convertido en un referen-
te para  la  vanguardia obrera. Las asam-
bleas de fábricas ocupadas son un fe-
nómeno altamente progresivo que se
refleja en su más alta expresión en la
lucha de Lavalán para impedir el retiro
de la lana. Allí fue impresionante la soli-
daridad de la base, las obreras de
Bruckman a grito pelado llamaban a los
vecinos a la barricada, los de IMPA co-
locando el camión de la empresa entre
la barricada y los milicos, los de Ghelco
a la vanguardia de la organización de la
barricada , con bolsas con miguelitos
para detener los camiones y los patru-
lleros... La recuperación de Bruckman
hace pocos días, tras ser desalojada
por la policía, es otro ejemplo.

Pero no olvidemos casos como el
de Coto donde despidieron a 2.000 tra-
bajadores de limpieza pero el trabajo lo
hacen igual los que quedaron. En esta
división-estratificación de los trabajado-
res reside el siniestro poder combina-
do entre la burocracia y la patronal.

¿Y las organizaciones?
El giro a la derecha del conjunto de

las direcciones del movimiento obrero,

Encuentro
sindical

En el camino de la conformación de una al-al-al-al-al-
terterterterternativa unitaria nativa unitaria nativa unitaria nativa unitaria nativa unitaria a las burocracias sindica-
les, venimos impulsando la construcción de
una Corriente Nacional de TCorriente Nacional de TCorriente Nacional de TCorriente Nacional de TCorriente Nacional de Trabajadorrabajadorrabajadorrabajadorrabajadoreseseseses,
clasista, por la democracia obrera,
antiimperialista y anticapitalista.

No somos los únicos. El MAS ya había plan-
teado algo similar hace algunos meses. To-
mamos su propuestas y en base a una serie
de importantes dirigentes, presentamos una
carta abierta a la Asamblea Nacional del Blo-
que Piquetero para que concurriera a esta
primera convocatoria.

El 22-23 de noviembre se realizó el encuen-
tro que convocamos junto a dirigentes y lu-
chadores del MAS y el PRS. Estuvieron Oscar
Martínez –UOM Río Grande-, Wanzo –mine-
ros del Turbio-, gente de UNTER Río Negro,
participó Yuri de Bruckman, compañeros de
ATE sur y ATE Minería que vienen trabajando
con nosotros en el Frente Opositor hacia el
Congreso de la CTA, que participaron como
invitados y con el objetivo central de lograr
confluir con Río Turbio y UNTER en esa pelea.

Fue un paso importante, pero queda cami-
no por andar.
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fundamentalmente la CGT de Moyano
y la CTA, abrió una gran discusión al
interior del movimiento obrero.

Desde  la resistencia a Menem y al
gobierno de la Alianza, la CGT-Moyano
apareció como la esperanza de un
cambio en las centrales obreras. Los
paros y movilizaciones por él convoca-
das contaban con la acción y simpatía
del conjunto del movimiento obrero. En
ese en entonces la posibilidad de un
partido de trabajadores a partir de los
sindicatos combativos formaba parte
de una esperanza social. La CTA tam-
bién estaba cruzada por este proble-
ma, incluso su dirección llegó a plan-
tear la necesidad de una herramienta
política de los trabajadores.

De conjunto las direcciones de CTA,
CGT y CCC en las jornadas del 19 y 20
de diciembre giraron a la derecha aca-
tando el estado de sitio y traicionando
directamente  al frustrar la huelga gene-
ral con la importancia que hubiera teni-
do al colocar al movimiento obrero en
el centro de la lucha política.

A partir de allí lo que había sido una
movilización obrera y popular casi inin-
terrumpida con grandes huelgas y jor-
nadas piqueteras se transformó en una
lucha popular con un fuerte componen-
te de clase media que trajo a escena
asambleas populares, que el tiempo ha
demostrado -tanto por sus direccio-
nes, su organización y objetivos-  lejos
estaban del componente obrero.

A partir de la asunción de Duhalde,
se profundizó ese giro a la derecha tan-
to de la CGT Moyano como de la CTA-
FTV-CCC. El espacio que dejaron estas
direcciones tradicionales fue siendo
ocupado rápidamente por la conforma-
ción y las acciones del Bloque Piquete-
ro y la Aníbal Verón centralmente, y lue-
go el MIJD y Barrios de Pie.

El claro apoyo de la CGT a Duhalde,
la baja salarial producto de la inflación y
la ola de despidos determinaron el
momento que el movimiento obrero da
un paso atrás en la escena política.

En ese marco se constituye el Blo-
que Piquetero, organización que se
plantea claramente anticapitalista y
obrera con una composición mayorita-
ria de trabajadores desocupados. El
Bloque tuvo el  acierto de,  a instancias
del MTR de Mosconi y Comodoro, vo-
tar un plan de lucha por trabajo genuino
apuntando y afectando directamente
los intereses de la multinacional Repsol.

Por otro lado se desarrolla paralela-
mente otra organización piquetera, la
Aníbal Verón. Es una combinación de
asistencialismo mutualista basado en
la autoorganización barrial y ligada a
sectores de la Iglesia y Quebracho; su
centro es no participar de elecciones.

El desarrollo del MIJD y Barrios de
Pie se da a partir de que son rupturas
una de la CCC y otra de la FTV .

Para los trabajadores ocupados la
situación tampoco permite seguir pa-
sivos. Ya no existe el PJ como su par-
tido, ya no reconocen a la CGT como
su dirección, putean y desconfían de
los sindicatos, pero la tremenda ofen-
siva patronal y las traiciones de la bu-
rocracia obligan a la organización y co-
mienzan a recuperarse los lazos de su
conciencia histórica en el sentido de or-
ganización gremial y/o colectiva.

Rupturas en la CTA, en la CCC, en la
FTV, provocan cambios en las internas
de las fábricas. Se reorganiza la Lista Na-
ranja de la UOCRA, hay nuevas internas
en los frigoríficos, en el sur están inten-
tando organizar el Sindicato del Pesca-
do a partir de las pequeñas firmas,... pero
no existe aún una alternativa sindical
clara y unificada  a nivel estatal.

¿Y las alternativas políticas?
La izquierda pegó un salto impresio-

nante en su influencia de conjunto desde
el principio del proceso. Sin embargo,
las grandes organizaciones de la izquier-
da -IU (PC y MST), PO  o Zamora- tuvie-
ron una  política centrista en la superes-
tructura política (llamados frente popu-
listas, a la asamblea constituyente,  o
la "horizontalidad" de la "sociedad civil"
que no afecta a las grandes empresas)
que en su política  cotidiana oscilaban
entre el oportunismo en las asambleas
populares y el sectarismo en piqueteros.
De ninguna manera organizaba a secto-
res del movimiento obrero y, desde un
lado u otro, se mostraron enemigas de
la democracia obrera.

La falta de esa organización política
revolucionaria de los trabajadores y el
pueblo argentino es el mayor déficit del
proceso revolucionario. En la construc-
ción de esa alternativa necesaria, el FOS
plantea como ejes centrales de la pre-
sente situación:

l) Ante el llamado a  elecciones llama
al rechazo activo y/o el boicot a las
mismas.

2) Ante el planteo de Constituyente
“revolucionaria o con poder”, plantea
Congreso Obrero y Popular.

3) Ante los planteos frentepopulistas
de la CTA-CCC y horizontalistas de
Zamora, llamamos a la construcción de
una herramienta política de los trabaja-
dores, clasista, antiimperialista,
antiburocrática y anticapitalista.

4) Unificando los reclamos de todos
los sectores, levantamos un plan eco-
nómico obrero y popular

5) Por la unidad para luchar y la com-
pleta democracia obrera para decidir
en todas las organizaciones.

Por una
herramienta
política

Acciones
13 de diciembre13 de diciembre13 de diciembre13 de diciembre13 de diciembre: se realizarán acciones

dirigidas a Repsol y las empresas privatiza-
das, resueltas por la Asamblea Piquetera.

19 y 20 de diciembr19 y 20 de diciembr19 y 20 de diciembr19 y 20 de diciembr19 y 20 de diciembreeeee: Todavía no está
claro cómo serán las acciones. Participaremos
no solo en recuerdo de los caídos, sino para
que se vaya Duhalde, que se vayan todos, por
la ruptura con el FMI, por el rechazo a las elec-
ciones, para unir las luchas por salario, comi-
da, trabajo, salud y educación para todos. Por
eso, llamamos a exigir la huelga general a to-
das las centrales, paro y movilización a la CTA,
y un plan de lucha concreto hasta lograrlo.

El triunfo de Lula seguramente acen-
tuará  la discusión del frente popular en
Argentina. En este terreno si bien nues-
tro planteo es unitario y dirigido al con-
junto de los trabajadores, debe que-
dar clara nuestra propuesta paranuestra propuesta paranuestra propuesta paranuestra propuesta paranuestra propuesta para
una salida obrera y socialista a launa salida obrera y socialista a launa salida obrera y socialista a launa salida obrera y socialista a launa salida obrera y socialista a la
crisis.crisis.crisis.crisis.crisis.

(Elaborado con materiales del(Elaborado con materiales del(Elaborado con materiales del(Elaborado con materiales del(Elaborado con materiales del
FOS de noviembre 02)FOS de noviembre 02)FOS de noviembre 02)FOS de noviembre 02)FOS de noviembre 02)

El 30/11 se realizó un primer encuentro con
el planteo de construir la herramienta política
de los trabajadores, que permita responder
por la positiva a la ruptura con los partidos
tradicionales, centralmente  el PJ.  Asistieron
numerosos compañeros de organizaciones
obreras y populares, así como Ze Maria -del
PSTU brasileño- y Ernesto González del MAS.
Desde LI mandamos el siguiente saludo:

"... Hemos venido siguiendo de cerca el cur-
so del proceso revolucionario abierto en Ar-
gentina y participando de las campañas de
apoyo a las luchas. Nuestro compromiso con
ellas debe ser  mayor puesto que son nume-
rosas las multinacionales de capital español
que han participado del saqueo de Argentina
y es importante impulsar la solidaridad inter-
nacionalista y combatirlas aquí  en su  centro y
contra el Gobierno español que las protegen.

Recibid el más fratenal saludo revoluciona-
rio a todos los asistentes y esperamos que
ese acto sea un paso más en la necesaria uni-
ficación de las luchas y la  conformación de
una nueva dirección conforme a los
intereses de los trabajadores y el pueblo ar-
gentino. Ánimo y adelante.

Lucha Internacionalista.
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Eduardo Almeida, desde Quito

Del 27 de octubre al 1 de noviembre
se realizó en Quito el Encuentro Conti-
nental de Reflexión e Intercambio - Otra
América es posible. Delegaciones de toda
América comparecieron para discutir la
lucha contra el ALCA en decenas de con-
ferencias, paneles y talleres.
Este encuentro se realizó en oposición a
la reunión de los representantes de los
gobiernos del continente, que negocia-
ban formalmente el ALCA. En esta otra
reunión, en la misma ciudad, en hoteles
de lujo y protegidos por 5.300 soldados
armados hasta los dientes, el gobierno
brasileño asumió la co-presidencia de las
negociaciones del ALCA junto a los EEUU.

Durante el encuentro predominó la
posición contraria a la participación en
las negociaciones del ALCA, pues se
partía del análisis de que cada uno de
los puntos acordados se va
implementando automáticamente y
que, cuando llegue el 2005, el ALCA ya
será una realidad irreversible.
Las resoluciones repudiaron claramen-
te estas negociaciones y nadie tuvo el

coraje de defenderlas abiertamente. No
por casualidad, el tema de la participa-
ción en las negociaciones fue una de las
preguntas del plebiscito contra el ALCA
en Brasil, que tuvo el repudio del 98%
de los 10 millones de votantes.

Acuerdos bilateralesAcuerdos bilateralesAcuerdos bilateralesAcuerdos bilateralesAcuerdos bilaterales
al servicio del ALCAal servicio del ALCAal servicio del ALCAal servicio del ALCAal servicio del ALCA

En uno de los talleres se discutió una
precisión sobre el carácter del ataque
del imperialismo sobre América Latina:
el ALCA continua siendo el eje central

del plan de colonización, pero la ofensi-
va se está diversificando.

El gobierno de los EEUU está pro-
moviendo innumerables acuerdos bila-
terales, en los cuales ya están siendo
incorporados ítems fundamentales del
ALCA, como la apertura comercial y el
acuerdo sobre “inversiones”. Un ejem-
plo de ello es el ya concretado de Boli-
via. A partir de este acuerdo, la Bechtel,
empresa de los EUA, está procesando
al gobierno boliviano en función de la
disputa por el agua de Cochabamba.
En esta ciudad, hubo una lucha
insurreccional victoriosa en el 2000,
contra la privatización del agua. Ahora
la Bechtel quiere recuperar a través de
la justicia de los EEUU lo que perdió en
las calles de Cochabamba.

Otro ejemplo es el APTDEA, un acuer-
do comercial y de “inversiones” ya con-
cretado que une los países andinos a
los EEUU, que además de reproducir el
ALCA incorpora items políticos como
la lucha contra el “terrorismo y el
narcotráfico”.

Un avance en la lucha contraUn avance en la lucha contraUn avance en la lucha contraUn avance en la lucha contraUn avance en la lucha contra
el ALCA en América Latinael ALCA en América Latinael ALCA en América Latinael ALCA en América Latinael ALCA en América Latina
   El Encuentro Continental constató el
avance de la lucha contra el ALCA en el
continente, como con el plebiscito popu-
lar en Brasil y la preparación de consultas
y plebiscitos en más de 13 países.
   En estas discusiones la participación
de los brasileños fue muy importante,
respaldada por la victoria del plebiscito,
con la participación de la representación
de las pastorales sociales de la Iglesia,
del MST y de los sindicatos.
Como resultado de este debate se apro-
bó una agenda de luchas, que será for-
malizada en la reunión de La Habana, en
noviembre. Esta agenda apunta a dos
fechas en la lucha unificada de los países
de América: la primera, en abril, cuando
se realizará una reunión de los presiden-
tes de los países del Continente para
negociar el  ALCA. La segunda, en sep-
tiembre, fecha de la reunión de la OMC.

Las manifestacionesLas manifestacionesLas manifestacionesLas manifestacionesLas manifestaciones
del día 31 en Quito.del día 31 en Quito.del día 31 en Quito.del día 31 en Quito.del día 31 en Quito.
   El día 31 estaba programada una mar-
cha conjunta contra el ALCA, con dele-
gaciones indígenas que venían del inte-
rior del país y las delegaciones interna-

cionales. Esta manifestación podría ha-
ber sido muy superior, sino hubiera sido
dividida conscientemente por la direc-
ción de la CONAIE (Confederación de
las Naciones Indígenas). En la práctica
tuvieron lugar dos marchas con entre 6
y 7 mil personas cada una.
   En la primera estaban los campesi-
nos de la Federación de Naciones Indí-
genas, los estudiantes de la FEUE (Fe-
deración de Estudiantes del Ecuador),
los petroleros y electricistas de la CMS
(Coordinadora de Movimientos Socia-
les) y las delegaciones internacionales.
Esta movilización terminó siendo repri-
mida por la policía cerca del hotel
Marriot, donde se reunían los negocia-
dores de los gobiernos. Varias perso-
nas, incluidos niños, terminaron heridas
por la represión policial. La CONAIE
hizo otra marcha, que pasó bien lejos
de cualquier local vigilado por la policía.

Las expectativas en el gobier-Las expectativas en el gobier-Las expectativas en el gobier-Las expectativas en el gobier-Las expectativas en el gobier-
no Lula.no Lula.no Lula.no Lula.no Lula.
  El encuentro de Quito se dio exacta-
mente después de las elecciones bra-
sileñas, estando fuertemente marcado
por las expectativas en el nuevo go-
bierno de Lula. Además de esto, en
Ecuador se está dando un proceso
semejante, con la probable victoria de
Lucio Gutiérrez, coronel del Ejército que
fue uno de los líderes de la insurrección
de enero del 2000. Se sentía en el en-
cuentro algo del clima de cambios po-
líticos que vive América Latina. Entre
los presentes, muchos creían que la lu-
cha contra el ALCA podría resumirse
en la esperanza de que líderes como
estos no firmaran el acuerdo.
   Sin embargo, en la realidad las cosas
son bien distintas. La dirección del PT
no envió ninguna delegación oficial al
Encuentro contra el ALCA. Al contrario
envió un delegado, el diputado Paulo
Delgado, a la reunión de los gobiernos
que están negociando el ALCA. No se
conoce ningún cuestionamiento del PT
al representante del gobierno brasileño
que asumió la co-presidencia de las ne-
gociaciones. Al contrario, el PT se
posicionó por el mantenimiento del país
en las negociaciones, lo que coloca al
propio Lula en la presidencia de las mis-
mas, junto con Bush.
   Lucio Gutiérrez tampoco fue al encuen-
tro. Viajó a los EEUU en esas mismas
fechas para reunirse con banqueros y
representantes del gobierno Bush; el
objetivo era asegurar que mantendrá los
acuerdos con el FMI, el pago de la deu-
da externa y la base militar de Manta.
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