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Vrtuperio (fragmento) 

A pesar de la máquina y el cemento 
hay pocas cosas que de verdad 
sabemos. 
Sabemos del dolor y sus heridas 
pero no hay computadora todavía 
que nos pueda decir su peso 
y su medida 

Veamos. a pesar de saber mucho 
cuando nos roban el sol 
y nos mandan al otro lado 
del imperio 
algo se nos rebela 
y nos nace el blasfemo 
para decir 
con la vieja herramienta 
del grito 
lo que debemos, 
sin racioCinios 
y sin la vieja dogmática ciencia. 
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Héctor Díaz 

' Héctor Oíaz. exiliado en Suecia, ciuda

dano del mundo, ha trazado la curva de un 

Itinerario en el cual brillan los puntos sen

sibles; como el robo del sol. que puede ser 

el sol de su viejo paso del Molino, honda

mente cantado por Emilio Frugon1, hasta 

aquel que resuena en esa Sueoa boreal 

donde v1ve, sin gnllos rac1ona1es. n ~leJa 
c1enc1a dogmatiCa, con su poesía desgarra

da y blasfematona. 



19 de Julio de 1936 

Revolución Espa ñola 

.:s e :r:ensiones del 
e "2,:;: • en la deten

a•• sa::! s por el golpe 
militar de sus f e zas a•,...acas y sectores 
derechistas. esr~ f"' ~"t:l nos suministra 
hoy fas mas ·ras e e en:1as a tener en 
cuenta er u¡ ros r ~ ·os reínvidicatorios. 

=:as Cc""e"Ie as fue zas úe trabajo organi
zaaas en España hab an mccrporado el princi
pio de que ·¡a emancrpac1o'l de Jos trabajado
res será obra de /os trabaJacwres mismos·. y se 
había constituido en carne y espíritu de sus 
organizaciones de fucha . Cuando el golpe fas
cista de 1936, la clase trabaJadora española, 
con dos m1llones y medio de afiliados en la 
CNi y un m1 Ión y meó o ~n la LGT soca sta, 
salieron a a ca e Pues una a ga ettseñanza 
teóuca y pracc ca, con nf uer.c a benar a ~a
bra desarrollado los hab1tos ce autogestiO'l y 
propia iniciativa. El proletariado español no es
taba aco~ tumbrado a esperar directivas desde 
arriba para obrar. la contestación al fascismo 
fue rápida y eficiente desde las bases los mi
litantes colectivizaron espontáneamente los 
campos, ras fábricas y las empresas 
distribuidoras. creando esas colectividades que 
son la insólita variante del socialismo de cuar
tel y organizando las milicias del frente que so
portaron durante meses el embate, mientras se 
organizaba el ejercito popular. Durante largos 
años conferencias. folletos ... bros. diarios y 
rev1stas. más císcus1ones esclarecedoras en los 
lugares de traoa_ro. hablan mace aco mihta'ltes 
personalmente actiVOS y caoaces de IniCiativa 
propia. Ese fue el motor secrero de la Revolu
ción española, su particulancaa. /o que la di
ferencia de otras pseudo-revoluciones. sobre 
todo del aborto ruso. 
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kie e mAlo entero. el pueblo español des
armado militarmente, luchó contra la totalidad 
del ejército telón y contra la flor y nata del 
ejército alemán e italiano. contra los pactos de 
no-agresión del socialismo francés con león 
Blum al trente, del laborismo inglés, que así 
traicionaron al pueblo español; resistiendo tres 
años de lucha heroica. Fue necesaria la puña
lada trapera del comunismo interno y de la 
Cheka estalinista para hacerla caer de rodillas . 
la dictadura burocrática bolchevique no podía 
tolerar la posibilidad de una vaTJante del lla
mado "socialismo" a ra rusa . Como a la gran 
Revolución Francesa. había que matarla en la 
cuna. para evitar que el mal cundiera. Y aque
lla generosa construcción de los trabajadores 
revoluc;onarios españoles, respuesta a un de
safío del oscurantismo político-social, no sola
mente español. más el respaldo combatiente de 
los bien pensantes del mundo, fue totalmente 
destruida y desnaturalizada hasta las raíces por 



la reacción de turno, repartiéndose entre e los 
sus despojos (el oro español para armas lleva
do por lo bolcheviques nunca volvió). Cuaren
ta años despues el pueblo español comenzo ce 
nuevo a vivir en democracia tutelada con de· 
rechos muy por debajo de aquellos nrve es 
humanos conquistados. 

Y así desaparecieron las colectiv:daces ce 
Aragón, las cooperativas ag rarias de Cas•rlla. 
la organización de la industria socia liza ca a e 
Cataluña, las Comunas del leva1te y 
Extremadura, las milicras obreras con su ar
mamento propio conquistado, las feaeracio· 
nes y confederaciones en estricto ejercicio de 
democracia directa emanadas de sus asam
bleas soberanas. toda aquella creación del 
espíritu de libertad y justicia de un pueblo al 
más alto nivel de humanidad. Entre otras, 
nos aejó una exoeriencia quemante: ninguna 
conquista de los sumerg dos ae un país, pue
de ser mantenrda más a la ce lo que pue::en 
defender los sumergrdos res•antes de ~ ~n

do. 
Alrededor de sesenta y cinco años des

pués, en la era de la globalización desde 
arriba, actual, podemos comprobar lo indis
pensable del internacionalismo popular 
antíautoritario, destruido por corrientes políti· 
co parlamentarias, autoritarias y dictatoriales. Y 
es que las llamadas democracias se suicidan 
quemándose conjuntamente con el papel de sus 
constituciones y ·eyes Y destruyendo :a quin· 
ta rueda de su carromato que es su movimien
to obrero amaestrado, integrado a su funcio
namiento como bombero. Es que no hay refor
ma dentro del sistema, para este ímpetu des
tructivo que avanza a los tumbos y a ciegas 
hacia la cristalización del planeta, en medio del 
desorden neoliberal y una desenfrenada explo· 
tación. 

Aquí vemos la superioridad de los métodos 
de acción directa. del accionar libertario. La po
tencia liberadora de la autogestión popular 
para una inmediata expropiación de los medios 
de producción, es decir de la economía por 
organizaciones populares. 

Es cierto que nos quedaron también pro-
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b emas profundos, que en verdad se venían 
.arrastrando desde los orrgenes del movimien
IJ anarquista. El precrpitante fue la partici
pación de anarquistas en el gobrerno de la 
~evolución, herida hasta hoy no cicatrizada 
J que erosionó la heroica resister e a bajo el 
'ranquismo tan abnegada como olvrdada. El 
anarquis mo es un proyecto socialista 
antiautoritario que desde su origen en la Pri
mera Internacional, desarrolló dos tendencias 
constantes. En su arranque estuvo la división 
hecna por la exigencia antiestatutaria de la 
panrcrpación en la Internacional en la lucha 
parlamentaria. 

Esto desarrolló una doble corriente. Una 
exigenoa crítica a los principios a efectos de 
no reducir sus elementos en el accionar po
pular, y otra posibilista y coyuntural u opor
tunista bajo las pre,.., sJs ce un 
agiornamiento. de una puesta al día ce las 
rdeas. Compari. m os e pe~s.amlento del com
pa;:::co ce la CNI española Luis Eduardo Edo 
(en su obra ·~a Corrrente .. 1 Jos problemas del 
anora y los problemas ideológicos son inse
parables. El riesgo del integrismo con su in
movilismo fijante y el practicismo con su re
formismo en pendiente hacia el autoritarismo 
eran y son un dilema de hierro de la praxis 
anarquista. 

A esto se sumaría la dificultad para la 
continuidad de la tradición oral de la raíz de 
la concepción libertaria, que está más allá 
del término y más allá del concepto, en el 
contenido mismo del impulso anárquico. Esta 
ausenc a determina la falta de confianza en 
la integridad del proyecto anarquista y la 
apelación a recursos propios de las corrien
tes autoritarias, en sus arrastres. 

Conocer estas vrvencias significa vivir 
otras, sin necesidad de repetir errores. 

l.II.G. 



Estamos contra las raíces de la guerra 

1 Ha estallado y culminado una g erra a 
segunda guerra contra Ira k a gres on de gt
bierno de USA y gobrernos secuaces a'radr l 

a él. que es una erupción singular de un oro 
ceso patológico de la sociedad humar.a ~~"ni. 
que se drrastra en el tiempo {recordemos u 
Caín) Es difícil encontrélf las rafees proftJn
das de esta guerra sin penetrar en fas estruc
turas rntimas de poder que dominan fa socie
dad en un ;uego de sumisión de pueblos y 
autorH<HI~"" ~s oorT'rnantes 

Hoy se tra:a ce ep sod o e ra g_err¿. 
global, contrnuacron de a anter or g_erra 
del Golfo, en 1991 ; oe la guerra cor.:r2 
Afganistán, de fa amenaza a Siria, a Corea 
del Norte, o a cualquier país de Asia o Amé
rica Latina, Bush, el asesino global, el killer 
del capitalismo internacional, anunció una 
campdña bélica infinita. Las autoproclamadas 
guerras preventivas serían parte de dicha 
campaña. Ayer tiró a los basurales al ex 
agente de la CÍA y socro financiero Osama 
Ben laden, fuego de naberlo utrlizado, lo 
mismo a Sadam Hussein. el feroz asesino de 
cien mil kurdos, según Amn istía Internacio
nal. Ya la guerra lrán-lrak fue la obra 
maquiavélica del gobierno americano para 
debilitar ambos países. El desprecio por la 
vida humana, la destrucción sin límites. fa 
torpeza ciega y los planes desorbitados, son 
demostrativos de la pérdida de orientación 
de los que pretenden controlar esta civiliza
ción. Basta observar que con el costo de los 
mrles de toneladas de explosivos que destru
yó a Bagdad, su pueblo, su civilización y su 
cultura no hay resarcimiento en petróleo o 
esquilrnación del pueblo iraquí que lo com-

6 opción libertaria 

ense Pero peor aún, queda el saldo del te· 
.,.. s o rmperial, del miedo y el rencor, 
~orno e residuo de las bombas de uranio em
'l brecrC:o. afectará tterra y pueblos. y alean-
• ~ en su contaminación a los soldados de 
~ .• cuya descendencia de niños deformes 

s ' rci en el tiempo. Ya con el saldo de la 
(¡ ;¡ anterior se calculaba 6.000 nrños 
r· .es Mectados de leurel"'lia, en onda 
ex~ s•va 

Dibujo de C. Seveso 



Cambiar el mundo 

• Salió en var~as publicaciones de :a preriY
montevldeana una noticia "cierta sin e~;:ra•
go" de que la primer gran movilizac&o'1 t"L"

dial contra la OMC y el FMI en Seaale f ... :: 
promovida por un vasto movimiento interna
cional, con activa participación del anarquis
mo internacional. Sin embargo hace poco, en 
Brecha, no tengo el número a mano, se pu
blicó un extenso artículo de un periodista 
que. refiriéndose a ese movimiento enumera 
minuciosamente a los convocantes. 

Están todos los IZQU&erQmas • 
izquíerdosos de todo pelo. ambíentallstas. 
etc., pero no aparecen los anarquistas. Sin 
embargo, cuando se produjo el movimiento 
toda la prensa mund1al. incluso Brecha, in
formó que ese movimiento había sido convo
cado también por los anarquistas. Convoca
toria a la que acudieron multiplicidad de or
gamzaciones e 1ndiv1duos que hic1eron sen
tir su protesta. El periodista citaco, que es
cribió en Brecha. ningunea a los anarquistas 
como todo bolche que se respeta. lCuál es la 
verdad a la que siempre apela Brecha, con su 
innegable plantel de periodistas de excelen
te nivel? 

En otro número fue en gran parte dedica
do a Cuba. por los fusilamientos "política
mente inoportunos", que hizo Fidel Castro, 
dictador vitalicio de esa isla. donde el pue
blo realizó una magnífica revolución contra 
un sátrapa. Revolución luego copada por el 
Partido Comunista cubano apoyado por Ru
sia. 

Tal como en Rusia que, agobiada por el 
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. 
SIn tomar er poder 

2i' smo desata una revoluCión que fue la es
e•ar.za de los pueblos. para caer en el fas

e s,...o rOJO, imperialista que, como EE.UU., 
so.,..ete a los pueblos e invade y mata por 
~-:;·e o por las armas a quienes no obede

cer 
~odo esto lo sabe el mundo. Muchos pe

no :1&stas brillantes y lúcidos pareciera que 
reoer¡ wman conciencia de lo que es el ré
gimen cubano. Allí quedó comprobado, que 
no se puede salir sin permiso. el que se va, 
es gusano, el que se queda obedece o va 
preso lmoera a verdad absoluta de Fidel, el 
perfecto. La gente se autocensura o dispara 
para salir. EE.UU. usa a Cuba para mantener 
la amenaza del comunismo. Es indudable que 
la podría borrar del mapa más fácilmente que 
a lrak. 

Peligro lo fue Rusia, por su potencial, y 
por ser un r~val peligroso por similar aspira
CIÓn de domimo global. 

Pero de lo que aquí se trata es de darse 
cuenta, como lo "descubrió" Holloway, de 
que lo que necesita la humanidad es: cam
biar el mundo sm tomar el poder. Descubrió 
el agujero del mate, Lao Tsé lo sabía desde 
hace siglos. El anarquismo lo postuló como 
esencial para el camino de reconstrucción 
social. 

La historia es una crónica de genocidios 
por guerras y hambres producidos por los 
poderes de distintos signos Ya es tiempo de 
descubrir esta opción y que la transitemos. 

D 



Vi g en e i a de 1 a A . l. T. 
So lidar idad Internacional 

En 1864 se produjo la pr1mera funnación 
e la Asociación Internacional de Trabajado· 
es úel mundo. Fue la conse~uencla oe la 
o untad y el entend1míerto de obreros trzn-

ceses e ingleses que se ilabían encontrado 
e'l Jna exposición de la mdustria en lonc:res. 
Se reataba de .... 1, a todos los t·abaJadN"S 
del mundo sobre 1<~ base de su actiVIdad pro
O~o~ctlva y de un esfuerzo para la liberación 
de a explotación y opres1on de la cual eran 

c:1mas. Dos años aespues de mtensas ta· 
eas de o·ganiZ<'!Ción realizados entre ellos se 
e.s:~ v o etecwar e p•1mer congreso cor. t tl.i· 
er~e pc~i! e o se ncmbro una com1sicn 

encargada de redactar su p•og·a!"la y esta<v· 
tos. er.tre os e 2 es se e\ g~c 2 c:ooga.jo 
Carlos Warx Se reso" o de .., a• e: e a 
organizac10n r.soe!aCion lnternac10na de T·a· 
bajadores. y su primer Congresa 'ue en se
tiembre de 1866 

En 18 7 2. en su qu1nto congreso, llevado 
a cabo en la Haya !Holanda) se produjo una 
división en la misma. como consecuenCia de 
la tentativa de Carlos Marx y seguidores de 
imponer con carácter obligatorio la actividad 
parlamentaria, rechazada absolutamente. 
apoyándose en los estarutos. por un sector 
mayoritario que comprend¡a también, el ala 
latina de la organ1zac1ón Eran las secciones 
de España, Italia. ~ranCla, dos secc1ones Nor· 
teamericanas, el Jura coMprenúiendo la re· 
gión suiza. 

Esta última corriente, af~rmando la 1::Jea 
original. buscando la emanCipaCion Qe las 
erases sumergrdas, rechazaba las representa· 
ciones. considerando que sus destinos de· 
bíar. ser conquistados y desarrollados direc-

tamente por e os rr- _Mos. Para ello se orga· 
nizó un Cc"greso e" a ocalidad suiza de 
Samt lr11c>rs f • J e• ..,,} que la destrucción 
dt' ter' e JO ter po t co es e deb'?r de todo el 
proletariado, que todo poder pollllco. aun· 
que se s:;pongc provmonat, no es más que 
un engJño. . 

Acusanao rwbo de la d1v1stén. la cual no 
se consideró tanto corno producto de anta· 
gonrsmos personales n1 repres10n de goo er
nos, como por los hechos generados por la 
depuración de ras doct"nas emancipadoras y 
la expansión en su aplicación práctica 

RealiZÓ un enorme ~ra!:laJO ae 
co"cienrrzacior. hasta entonces desconocido, 
marcó fl ca"nlno y perm1t1o VIsualizar las 
::2 '~u tades futuras. en las uniones solida· 
r as Pero tarrb1en puso a la vista las posibi· 
ldaGes de a solidaridad de los op"m1dos y 

en su espíntu y en sus hechos deJÓ un enor
me arsena: de experiencia viva. 

Celebró congresos hasta 18 77. A esta al· 
tura del tiempo las leyes antiobreras de la 
Triple Alianza de 8ismark y la reacción gene· 
ralizada posterior a la comuna de París, más 
desviaciones hacia la lucha por el poder po· 
lítico de otros sectores la debilitaron y des· 
apareCió, trayendo consigo la decadencia del 
movimiento obrero. 

Después de la Pnmera Guerra Mundial se 
pwaujo un creCimiento del movimiento obre· 
ro antiauto,tarto (toma de fábricas, moví· 
mJentos reivindicatorios campesinos. proce· 
sos como la revoluCión rusa o ucraniana, la 
comuna hunga ra de 1919, la Italia del '21, 
etc.). 

El espi"tu de la primera internacional re· 
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apareció ante las necesidades no satisfec"as 
Del 25 de diciembre de 1922 hasta e 2 ~e 
enero de 1923 tuvo lugar en Berlín e: Co · 
greso constitutivo del sindicalismo revol~~ o
nario anarcosindicalista. En espíritu y er. L -
m a fforec1ó nuevamente fa prtmer a J'1E "2· 

cionaf. Veinte congresos seríalaron su '"'ea 
de conducta de rechazo al viejo reform S""'" 
que no quiere morir, ni deja vivir a as _ .,_ 
zas nuevas. Sus iermentos son los a ... = =s· 
vivos hoy. 

1 ,, 

_a gran falla del marxismo, consiste 
en no haber sabido reconocer en el 
estado una realidad especifica que 
: ene sus intereses y sus dmamismos 
- rop1os, que hace proliferar poco a 
;aco una burocracia imbuida de al
. ·s !1. nciones y de sus prerrogativas, 
:... adcsa antes que nada, de man.
" " e ·ncrementar su poder. Lejos 

?der abolir las clases, el estado 
rededor suyo una nueva clase 
gentes que se eleva más y más 
a r.:asa de trabajadores. El es
soviéticon ha verificado las 
nes que Bakunin hacía ya a 

de Marx sobre la 
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a internacional paralela 

~.s .. e muchas Instancias con nombre liber
J uras, generadoras de voces, otras. por 

:>ra puros altavoces de esas voces, en un 
·co que va desde la SAC de Suecia hasta la 

CGT de España, con sus organismos interme
dros, y en actos que van desde la "1-98" uu
n o), en San Franc1sco, hasta la "Reunión 
libertaria" de Madnd (marzo 2001 J, se viene 
queriendo tejer u'1a tela de araña que pon
ga cerco previo a la AIT para su posterror as
fiXia o deglución Se trata de la operación re
formista más amplia y ambici05a que Jamás 
se haya visto en estos pagos. La consigna es 
"unidad del movimiento libertario", la gran 
trampa, añagaza de maquillaje mediát1co y 
real cortina de humo destinada a encubrir la 
disolución de los pnnCipJOs libertarios en 
esencia. es un esquewa histórico que se re
pite. los que por corvemencias políticas ha
cen, en det~rm•nados Momentos, bandera de 
la "unidad" son Siempre precisamente aque
llos que en su d1a la romp1eron: SAC 1!957), 
CGT (1980). CNT-V1gnoles (1992-93), USI· 
Roma (1995) ... Y a excusa para reclamarla es 
la que no wv1eron er cuenta para destruir
la: "el enem1go es otro. el capitalismo 
globalizador nos ateraza, venga, sal ya a la 
cal!e, no te ponga~ m a chaqueta ... etc, 
etc " Se trata de una VIeja trampa sociológi
ca conmtente en d.sfrazar Situaciones que. 
por su naturaleza. por¡gan automáticamente 
en marcha el mecanismo psiCológico cuya 
función es impedir compulsivamente la ac
ción consciente y deliberaca Estos peticio· 
narios de la "unidad, en v~r<ud de la "urgen
te necesidad que nos acosa·. no pensaron en 
-en el caso de CGT- si esa neces1dad era ur-

Ext· ~67 '.!ayo de 2001 

gente para la clase obre - e -.,;.~a ce 1980, 
cuando, presentándose ce.... • •os Sindica
listas·. frente a lo que e os a-:.~a'l "CNT· 
FAI". bebían en los cuencos ce :a t n V11fa 
LNo era necesidad urgente el qoe se estuvie
ra coc1endo entonces la consp~rat16n m1htar 
que estallaría un año más tarde en e 23-F7 
lOuién, en aquellos graves momentos , rom
pió la unidad de la CNT, privándo la de a 
fuerza que necesicaba para oponerse a la 
política antiobrera y pro-capitalista que, por 
un decenio, se derivaría de los "Pactos de la 
Moncloa·? LOuién maniató con ello a J C:NT 
que era entonces la única organización que 
podla Impedirlo? lOuién se garant1zó la co
bertura y el favor de Martín Villa y congéne
res, asegurándose así su plfatería sin trabas 
en todas las oficinas de los IMACs. tras pro
meter suscriblf las elecciones sindica les, que 
constituyeron el gran y mortal parto de 
aquella 1ncalif1cable traición antiobrera7 tNo 
supuso todo ello el afianzamiento de una 
transición que a las claras representaba un 
continuismo del rég!men franquista? flo aca
so son tan torpes para no ver que estos 
lodos de hoy viflleron de aquellos polvos de 
ayer?) Uodo eso no eran razones suficientes 
y graves para mantener la unidad? Y, cuan
do Jos soCialistas subieron al poder. en su 
aventura de ·más de lo mismo", lno movie· 
ron los "paralelos· también entonces, ráprda
mente, los resortes para garantizarse el favor 
sin imites del Subsecretario de Trabajo, 
Seg1smunoo Crespo. a fin de continuar el 
expolio de la CNT y de seguir manteniéndo
la aherrojada y en el ostracismo? We qué 
unidad nos hab lan es tos profesionales del 



reformismo? Es claro que de la CNT no les 
interesa ni la doctrina ni la historia, sólo les 
interesan las letras. la C. la N y la T. los pa· 
trimonios y la confluencia de colores oara 
explotarlos en Internet hasta el parox smo. 
no como base para el razonamiento (e:ta 
prohibido profundizar¡, sino como lma~en 
para el espectáculo; no con la misión Ge iLs· 
trar y clarificar, sino como instrumemc de 
obnubilación de mentes. 

!Unidad del movimiento libertario! lOue 
es? l.Un frente, una alianza. una coordina· 
ción? Lde quién 7 l. de quienes 7 LOué sería lo 
que haría libertaria a tal coyunda? l.la supe
ración final del Estado y la política? Eso lo 
postulan también los marxistas y los comu
nistas, Incluido Lenin. LAcaso el 
anticapitalismo7 Ídem de Ídem. Entonces. 
l.será la lucha contra el Estado y la Patronal 
desee ya m1smo? Bueno. sí.. . pero sabes 
hay estrategias ..• pcr e.err.plo. ComJ>es Ge 
empresa, estructuras ccroorat vas. e e::o:r.es 
sindicales, subvenciones a el EstaGO r ~~e o. 
narios sindicales liberados del trabajo, sindi· 
catos de policía que comparten local y ana
grama con organizaciones "libertarias·. que 
también albergan represivos funcionarios de 
prisiones, guardias de segundad armados, o 
estructuras conjuntas con partidos, que in
tervienen en las elecciones municipales del 
sistema capitalista con el lema "!Gestionemos 
el municipio!" y patatín, patatán. Y a eso lo 
llaman "revolución graduar·. es decir, revolu
ción por grados. O sea, irse metiendo en los 
gobiernos, pero solo para hacerse con la téc
nica de ... gobernar, eso sí, desde abajo, 
oiga, no vaya usted a creer ... Siempre creí-
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mos que a eso se lo llamaba en el mejor de 
los casos, "evolución reformista" y, a la pos
tre, integración en el sistema ... Pero ... claro, 
lcon la sana intenc1ón de transformarlo des
de dentro! Es decir, que de lo que se trata es 
ae volver el tiempo atrás y partir otra vez de 
la conspiración marxiana de 1872 culminada 
en 1889 con la creación de la 11 Internacio
nal Pero todo, naturalmente, envuelto en 
retor cas fraseologías que no resisten el más 
mír mo análisis, y, por eso, inada de hablar, 
de p antear, de confrontar. de definir! lnada, 
naaa de eso! !Práctica y práctical Porque, 
sabes, "el anarcosindicalismo es práctica·. O 
sea que, si vendiendo chupachúps consegui
mos atraer a mucha gente, pues. sea, 
chupachúps. iOue enorme mistificaciónl 

Claro que el anarcosindicalismo es prác· 
tica, pero con ideas, sabiendo Ge la awón el 
cómc. e oorqué y el a e:~ o e Jumficar la 
práctca ::r a práctca es ~s~ltar a inteli
!;er.: 2 .:¡e ? ge":e tenernos :cr disminuidos 
men:a es, :ensar que no somos capaces de 
discernir entre el puro activismo y 'a acción 
consciente. Pues bien, todo eso es lo que 
están armando, y. como resulta muy eviden
temente contradictorio tratar de atraer 
prosélitos en nombre de la unidad y simultá
neamente estar conspirando contra la unidad 
de la AIT, pues entonces entonan con cara de 
circunstancias: "No. no es una Internacional 
es ... • lA quién está esta gente llamando ton
tos de baba?. Ahí están San Francisco. Roma, 
Málaga, París. Madrid, Gotemburgo ... lEsa es 
la "Internacional paralela"!, la denunciada en 
el reciente XXI congreso de la AIT y frente a 
la cual ese mismo Congreso tomo una deci
dida posición. 



Reseña del pensamiento anarquista 
Parte JI Antecedentes 

• Como señaláramos en la pr~mer parte de 
esta nota (p ublicada en e número anterior 
e Opción libertaria). lo que Duscamos en 

esta secc1on, es hacer una breve recorrraa 
e .:n> ógrca oor los hitos del pensamiento li
~r-a• ~ pa·a o ct.al cecid1mos, priiT'~r¿-

co'ilo ta es e r:- :- 3-

mer. :e d clic 
En la entreg,~ an<er.or nos referimos al 

taoísmo. a los cínicos y al estoicrsmo. En 
esta que hacemos ahora, centraremos nues
tra a<encion en el cristianismo primitivo y al
gunas de sus derivaciones. 

Al reflexionar sobre el cristianismo primi
tivo, surgen distintas posibilidades 
interpretativas, entre las cuales no creemos 
que podamos postular taJantemente una en 
desmedro de todas las demás, razón por la 
cual lo que haremos a continuación será es
bozar diversas líneas hermenéuticas que sir
van como aportes para la reflexión de cada 
lector. 

En este sentido, debemos mencionar pri
meramente la comente interpretativa que ha 
visto en la vida de Jesús una expresión de 
rebeldía, y que ha resaltado el movimiento 
subversivo que él habría inspirado 

DenHo de esta interpretacrón, se concibe 
a Jesús como uno de los primeros rebeldes 
de la historia conocida; ya que su enseñan
za y práct'ca aparece como revolucionaria 
con respecto a una sociedad judía en espe
ra. En efecto, él anunció la consumación de 
los tiempos y la abolición de la ley, se pro· 

clamó h JO a~ o os y e enunció el formalismo 
y la oprPSIOn ce ns tw5eos. 11tentó desper
tar en _js a_: o es e se m do de la v1da es
pir~tual, as e--~ a-u a aterción sobre un 
uni·:erso n e . G:Je :adc: cual lleva en sí y 
qJe es. prec .;¿- e,.·e. 2 ~c:ge'l cel reino de 
d u: =ara a r¿-:Za d : o otl1ettvo "'a!:lria que 
de~: li • 1oéa~ as ~a :as uslcn~s que las 

as :>"'es te resues a5 arr:b crones sociales o 
e -a·g:J o C:e os 'ameos acu":'ulan soore tal 
ca:nir:o. 

Estas enseñanzas. pues, tenían una gran 
tuerza disolvente respecto a las jerarquías y 
los valores sociales. Al señalar la vanidad de 
tales valores y la relevancia, en cambio, del 
esfuerzo interior. Jesús enseñaba a sus discí· 
pulos que ni la fortuna, ni el poder, ni la 
respetabilidad social son valores seguros. 

Desde esta perspectiva, se pueden men
cionar los casos en que se buscó realizar en 
el mismo presente el reino de dios. Es así 
que surgieron varias comunidades cristianas 
que ponían en común sus bienes, como emu
lación de la virtud y exaltación de la vida 
sencilla. Además de ser una forma de practi· 
car concretamente la idea de hermandad cris· 
tiana. Hermandad que se establecía para 
toda la humanidad, y no sólo entre los ju
díos, lo que también implicaba una novedad 
para la cultura judía de' momento 

Desde esta l•nea Interpretativa, la prédi· 
ca de Jesús se puede entender como un ata· 
que a la teología de los fariseos que legiti· 
maba e. orden opresor de la época. Además, 
hay que señalar que Jesús cuestionó tanto a 
los preceptos como a Jos sacerdotes que los 
imponían, de ahí la instigación de los pro· 

opción libertaría ' 13 



pios judíos para que los romanos lo ases -
nen. lo cual se venía a sumar al ya e e a:!~ 
malestar de los romanos con Jesús y sus pr -
meros segu idores, ocasionado por la op~! -
ción fror" iil de sus creencias con las o, , ~
les del imperio; pues hay que señalar ct ,e ~ 

religión de Roma formaba parte del s s e"" 
estatal y entre sus dioses se cor. tab211 • 
nos emperadores. y. por ende, la ne; , 
de los dioses romanos por los crisu·,., ~
vista como un acto de hostilidad a! re j · " 
y de desacato al emperador. 

En esta 1nterpretac1ón re1v1ndrc ~ .. J a de 
la figura de Jesús, se conc1be al re1r.o de 
diOS como antitético al reino del César, es 
decir, se cor¡ci be ur¡a opcsic16n entre la viaa 
cr1stiar2 basada en el amor al prójimo. y la 
v1da d~ los poderosos basada en la codicia y 
la ccr.q~ sta 

Es en es~a ,..,.,. mtero•etatJva que pode
mos \tsl..,'ll.'cr a Jesus y,. cr,st a" S""O p• · 
mltivo como precursores eJa"los de as ce2s 
anarquistas. 

Pero cabe señalar que esta interpretación 
no ha sido ni por lejos la más extendida, sino 
que generalmente se ha interpretado la fra
se "den al César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios», como una apelación a 
que los cristianos no tomaran parte en la 
vida política de la sociedad. Es decir, gene
ralmente se ha conceb ido el remo de aios 
como fuera de esta vida terrenal, de tal 
modo que en lugar de llegarse a ur:a oposi
ción entre la vida vivida en forma cristiana y 
la vida en servicio del César, se ha fomenta
do mayormente un desprecio por la v1da te
rrenal en pos de un más allá divino. Esto, 
más que significar una oposición irreconcilia
ble entre el reino de dios y el mundo terre
nal. significó la postulación de la centralidad 
del primero y la insignificancia del segundo; 
lo que justificaba la sumisión a los poderes 
terrenos por carecer estos justamente de re
levancia. Es así que la amplia mayoría de los 
cristianos han predicado extensamente que ia 
verdadera felicidad es de distinto orden que 

14 opc1ón libertaria 

os placeres de la tierra y que hay que sopor
tar las desgracias terrenas, llevando esto a 
..Jna actitud suma JTi ente con'ormista . 

Así se entiende el por que de que las co
munidades cristranas que han practi cado la 
r1MJnidad de bJe'les ¡de las cuales aún en la 
.tu~lidad existen expreslor.esJ, as í como los 

• \:13 l C'S que l'lan interpretado la acCión de 
\ más CCífllO de liberación que de expía

" n fl1n s1do s.empre una minoría dentro 
JS cristianos. 

A. 1<1\ reftex:cnes anteriores. a su vez, hay 
QL ~ ~g·egar el hecho d~> que la igualdad 
e .,_ JS seres humanos promovida por los 
cr s~·a· r:;~ ld e la que derrva su ideal de her
mar •.~ol es ante todo una igJaldad ante 
drcs. 11ecesariamente un~ rgt..Jidad soc al, 
ecom .• , a y poiít rca Por es•z zo", el cm-
tiar..s"", "1St s.emprr ;;:.o•¡::• ~ ~ .s• r ~6 las 
aes ; .. _',.c1es te•renz ::s 

A ~e .... 1-s ::et:e"'C5 sera a• Que :::::~ e ..>ro
ceso ce nsmuc ona ¡zaCJon del crrstJé'msrr.o, 
que tuvo su mayor impulso con Constantino 
ter: las primeras décadas de los años 3001 
quien puso fin a la persecución de dicha re
ligión en el Imperio Romano y la convirtió en 
una religión aceptada por el poder. y. fuego, 
con el decreto de Teodosio el Grande en el 
año 380, según el cual e: cristianismo se 
convirtió en la religión del Estado en todo el 
Imperio Romano, se perdió el potencial que 
el cristianismo primitrvo había tenido en 
cuanto movimiento subversivo. 

Aunque hay que señalar también. que 
esta perdida de su potencial carácter rebel
de, ya se habría iniciado con la préd1ca de 
Pablo y su labor en cuanto precursor de la 
Iglesia cristiana jdécadas después de la 
muerte de Jesús}. Lo que ahora acontecla. 
además, era que a la elaboración de una 
nueva té basada en una relectura de la vida 
de Jesús y a la concentración del poder en la 
Iglesia, se venía a sumar el acercamiento y 
colaboración de esta con el poder del Impe
rio. Decididamente se trataba de un nuevo 
poder terrenal, por más que se justificara con 



adoraciones al más al/a. 
Poder terrenal que al encafnarse en la 

Iglesia se constituyó en uno Ge os mayores 
enemigos de la l1bertac ) a 9 ... dad de los 
individuos y de los pueolos a : largo de fa 
historia. Recoroemos s ,. 
paradigmátrcos: la san• • ~ ~ .., ae la servi
dumbre en Europa, la sam ' '"a.: on de la es-
clavitud fuera de Europa qu1slción; el 
papel de la Iglesia en a e .. sta de Amé-
rica; el papel de la lg ~s · e relación a di· 
versos regímenes fzsc s-e -es desde el apo
yo al franquiSIT'O oas.:r~ ~.or la complici
dad de las Jerarqu as e: es astrcas católicas 
con e ~az -fas~ s,.. t:as·a e oapel desem
peñaDc er os g. pes u e Estaüo atinoameri
canos en as u wras decadas). 

Igualmente. ha} que reconocer que den
tro del cristranismo s1empre ran exrstrdo per
sonas que se separaban de esta posición. 
Srempre han habido disidentes de las Iglesias 
oficiales. que han tratado de impulsar los 
aspectos más libertarios del cristianrsmo: la 
herma'1darl. susrent..:aa cesae ya en la vida 
cotrd1ana. el an-or a prOJimo la com " aaé 
de brenes. y la opos1c on a re r.o ae Cesar 
(rdent '1cado con e pcGer rer·~,..a ce r-:o
memo). Tender.c a qu~ s bren ha ex s:1do, 
siempre ha Sido m1romarra. 

Por ú1t1mo. qu1ero señalar que aún dentro 

de esta tendencia, cuando se aceptan las je
rarqulas ec esiásticas inevitablemente se deJa 
el cam rw abierto a nuevos despotismos. 
Pues cua"'ao aparecen en la tierra personas 
que se aD ud1can el papel de mediadores 
entre la o dac y Jos seres humanos. es 
cuando se co,.,.. e~.:a a 1mponer la voluntad 
de unos pocos so.,re la de los demás. Por 
supuestame :e ~cresentar la palabra de dios 
en la tle'ra se adJ:Jd can el derecho de im
poner su vo .. ·ao humana al resto de los 
individues Pcf eno considero que quienes 
luchamos por ~.: ores oettades. más que 
oponernos a as re genes o convicciones 
religiosas ce C!S pe sc:12S oebemos adoptar 
una postura a ¡ -ec es as;: ca Que cada uno 
crea lo que q., e a pero que nadie se atribu
ya el derec o ce '!1PO'" er s vo .. nrad a Jos 
def"1ás. sea e a sea a eg : l'!'ac ün Ideológi
ca que recul:lra a e t o ¡:.:-,der teuenal 

Por em: o c:s ~ _ a as Jera·qu as ecle
srástrcas (emre e: as cara.c,er st casi. es que 
podemos ver e m e as sectas heretrcas de 
12 Edad 'ed a .. a :ec-::eme cel anarquis

Sectas "" a ce .:s -::ua es eran cristia-
er esto sera tema para la próxima en-

Gastón 
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Proyecto Centro Cultural Nuevo 
Pa rís 

liLA KARTONERA" 

En el Uruguay se ha ido con'or- a ~ Go a 
través de todo el s1glo XX. por Clv~·~cs :ac
tores . una cul tura de t1po ma rcaca -::~<e le· 
galista . Cul tura que ha hecho me a a ~n en 
aquellos que cuestionamos la leg1¡imidad de 
las leyes Impuestas por el Estado. 

Es po r este lega11smo internalizado. que 
en nuestro medio se ha vuelto muy difícil lle· 
var a cabo acciones que siendo legítimas en 
sí mismas. se desentiendan de la legalidad. 

Por esta razón, saludamos con benepláci· 
to la exp eriencia llevada a cabo por l@s 
compañer@s que okuparon el vierr.es 3 ae 
noviembre del año pasado un eG f :1:: Gonde 
una vez ex1st1ó una carto"'erla e~ a zo"'a de 
Nuevo París . Okupaclon que se <orno en 
eJemplo de acción constructiva. a la vez que 
de lucha frontal contra la especulación inmo
biliaria. Okupación en la que no se esperó 
pasivamente por trámites legales para inten· 
tar convertir una vivienda abandonada en un 
centro cultural, sino que se pasó a la acción 
directa en forma decidida . 

Esta okupac1ón fue llevada a cabo por un 
grupo de JÓvenes (muchos del barrio) que 
hacía meses venía organizando una olla po
pular frente a la plaza denominada por ellos 
mismos "Aborígenes Libres" (antes Cristóbal 
Colón). 

Según lo seña lado por los mismos 
okupantes. se buscaba desarrollar a través de 
la misma distmtos proyectos y actividades. 
como ser: talleres de música, artes plásticas. 
teatro. artesanías. reciclaje y medio ambien
te. serigrafía. danza, huerta orgánica. medí· 
cina natural, cocina popular. etc. Así como 
también organizar eventos puntuales como 

, Cl1 • 'lt •, t?r J 

La Kartonera Centro Cultural Autogestionado 

ser: exposiciones, presentaciones de obras de 
teatro, difusión de matena l cinematográfico, 
charlas sobre sexualidad, drogas. etc. 

Además, se buscaba instalar allí una bi· 
blioteca barrial, así como habt litar un espa
cio para el deporte y la recreación. 

Por otra parte, se buscaba también pro
mover formas de economía alternativa: club 
de trueque, cooperativa de consumo. coope
rativas de producción, huerta orgánica, pa
nadería comunitaria. etc . 

Ideas todas estas. a las que se esperaba 
se le fue ran ag regando las propuestas e ini
ciativas de !.@.s. vecln@s y concurrentes. 

Lame ntablemente, dado el ca rácter de 
ejemplo peligroso de esta experiencia, se 
procedió por parte de las fuerzas policiales al 
desalojo . El cual aconteció el sábado 30 de 
noviembre a las 6 de la mañana. En el mis
mo, entraron coraceros de la secciona! 19 
tirando la puerta abajo, esposaron a las 1 7 



personas que 
estaban en ese momento e a antigua 

fábrica y los lfevaron a la CO"" na, donde 
los tuvieron detenidos cmco ·-s 

Luego del desaloJo. el s n '"tO de curti
dores (el cual realiza una o a popular! de
nunció que fes habían robaéc a leña que 
guardaban en fa okupac1ón eña fue de
vuelta por la policía, quien se a había rleva
ao pero no devolvieron s~s ... e e sacaron 
a uno de los comp2ñeros ae c1 okup3c1ón. 

En cuanto al b.?lance ,.e a experiencia. 
hay que decir que desde estra visión (que 
no participamos en a o paCJon. oero que la 

seguimos de cerca interesados¡ esta fue un 
paso muy importante. Pues hay que resaltar 
que m1entras duró la misma se realizaron dis
tintas actividades de acercamiento al barrio, 
que por lo que sabemos fueron positivas. lo 
que viene a demostrar el potencial de este 
tipo de actividades. Además, por más que la 
experiencia no se haya podido extender en el 
tiempo por la represión estatal, igualmente 
se constituyó en un eJemplo a seguir en bre
ves plazos. Pues hay que ser concientes que 
para que acciones de este tipo resulten, se 
deben hacer varios intentos primanos que 

quizas sezn frustrados, lo CU<ll no debe des
animarnos ya que son avances en la expe
rienCia de .. :: ~ Así pasó por ejemplo con el 
mov1mlemo o upa en el estlloo español, 
donde las pr "'eras ckupaciones ercln oesafo· 
jadas ráp1darne te, pero que por la persisten
cia se logro deszrrollar un importante moví· 
miento 

Así entortes e van os nuestro ferviente 
saludo a l@s coTpañer@: que llevaron ade· 
!ante esta exper e e.?, seña 2ndo nuestra dis· 
posic1ón a co aborar e'l a extens16n de este 
tipo de mov mremos 

Ahora, queremos cer•ar esta nota citando 

un fragmento de la ~fundamentación del pro
yecto" de la Kartonera, en el cual se expre
sa que su proyecto ·no apunta haoa el 
as1stencialismo sino todo lo contrario, uata· 
mos de impulsar a las personas a orgamzar
se y complementarse para resolver, satisfacer 
las necesidades básicas, priorizando las más 
urgentes·. Impulso hacia la auto-organiza
ción que creemos es el único camino que 
puede llevarnos a una salida del estado de 
letargo en que nos tiene sumido este siste
ma de explotación y dominación. 
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Biblioteca y Archivo-Centro 
Cultural 

Luce Fabbri 

1 Deseamos recuperar el espacio pe~c :::: os ateneos 
libertarios de otrora; donde se pla'"te·:: ..... e!)2tes sobre 
"la cuestión social·. Recordemos qu-e - '-es e s g o XIX 
y hasta mediados del srgfo XX, cada ~,.,:: , ..... ' "taba con 
una b1bf1oteca y se dictaban clases r;: eL s ,. a o mas. 
aritmética. historia natural. geograt 2 

sus salas de conferencia pasaban co.-.~~ 
libertarios abordando en sus expos e o~ e 
blemas sociales. Además. se hac1a ca-""'.:" 
cohofismo y a favor de 'a alrMer.tac o 
como se enseñaba sobre a h g er." ce ... ' 
compañías de trabajo f oéf2rr:2: ~ 

Cada sinorcato ten a su pcr :>O • • a~ a • :j s 
como el Centro de Protecoón de Ch:; :eres. e Centro a e 
Sanitarios y Calefaccionlstas y los Obrer-os Sastres que 
tenían importantes bibliotecas. 

La importa ncia dada po r Jos ácratas a la educación 
apuntaba a fa formación de un ser humano solida rlo que 
creía poder vivir sin el principio de autoridad. 

En una palabra. deseamos generar un espacio de es
tudio. anális1s, debate y reflexión sobre el ser humano 
mismo. que tenga como resultado la creación de un ser 
reflexivo. que no actúe como ser gregario; que aprende 
a analizar po' sí mrsmo el ento·no cue fe rodea y que 
apunte a modrfrcarlo, que e permrta cc"':ar con efemen· 
tos para asumrr una posrc10n c•rtrca soüre el mundo de
safiante y cambrante que le rodea. que ayuce a crear un 
ser solidario con sus semeJantes. 

Apun ta mos a crear un lugar de rerac10namiento de 
qu1enes desean generar redes sociales para formar un 
mundo donde el hombre construya una sociedad de afec
tos. de economía en escala humana. que se manlfreste en 
contra de todo tipo de autoritarismo y dogmammo y que 
no delegue en manos de nadie fas decisiones de su vrda. 

Fnnando 
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Entre la historia y la libertad 
Luce Fa bbri y el anarquismo 

, 
contempora neo 

1 la BibliOteca y t\rch1vo l e rabbrl, en un 
cálido homenaje a su rr:e- .·a el 9 de mayo 
presentó el libro de a de Margaret 
Rago, historiadora es :~ra, ·entre la his
toria y fa liberta.:; _ e =2:::m y el anarquis-
mo contemporá ec T a!)aJo para el que re-
Ciblo e ap e a Umversidad de 
Campl!lhas. San Pa~ o 

El acto se rea. zó e el local de APMU 
(Asociación de Persona oe Med1ca Uruguaya) 
cedido solidariamente por estar en repara
ción el local de nuestra Biblioteca. Esta Bi· 
blioteca proyectada por luce y compañeros 
de GEAl, fue abierta, tal como había sido 
concebida para to::o púol1co. Sm exclusio· 
nes. 

Pese a su modestta contiene material va
lioso. Piezas a veces exclusivas en la historia 
que inicia el ccmino hacia la utopía por un 

mundo meJo• Caml~o ya ineludible para la 
superv1~en{ a e a ::-specie amenazada por 
los poderes ·e .. rr.o, con sus armas para fa 
destrucc1ó an~ta que contiene a fa 
humanicaa E eJe"'~ ,o de su vida, que el li
bro refleJa as e .., · sus trabaJOS siempre vi· 
gentes exp ·a .. ~a rea 1aad adelantándo· 
se a Jos hec e ,ec en ahora acontecen, 
gracias a a orofunda de su in-
teligenc a 

Jamás se 
plos fugaces a 
volos. Nu"ca e 
ques. 

No que e,..::s e aer su ""'emona, su ter
co cam1no a e~ ·:era s1g ... e esa ruta. 

O~bora 

Foto de la actividad de presentación 
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Cabe destacar que en er acto se hiciero11 
públicos agradecimientos a quienes ~•~re~ 
colaborando con nuestro Centro Cu t 

como son ros casos del Archivo lnternac -"" 
de Historia Social de Amsterdam a trao.e~ ae 
Kees Rodemburg, su representante para ·.,.e
rica Latina. lgua,mente con el Archi\ o 
blioteca Anselmo Lorenzo de España. 

Destacada es la colaboración so e 
que nos brinda el bibliotecólogo --!: 
Pardias, encargado de la claslficac•O" e 
bros y organ;zación de la futura remer ·: -
así como de la tarea de reunir toda a 
minosa correspondencia. 

De! mismo modo. se hicieron exte 
ros agradecimientos a María Noel G~n:· e 
Andrés Rubllar, Natalla Goycochea, -1 e ~ 
Caorioli y Pedro Frontini del CIPFE. R ... t~e 
Cas1na. la profesora María Sagario y Espe .:~
za A.uzec 

Por otra parte y en el mismo sentiac (2l>e 

mencionar a Gloria Ferrás por su donac O'" 

de !ibros de la biblioteca de Glad io ::err¿s 
militante de la Revolución Española, ex11 aao 
y fallecido en Uruguay. También por su co
nación a Daniel Lester, y al hijo de Inés 
Gu1da de lmpemba por la donación de :ibros 
de su madre. quien fuera una de las funda
doras de GEAL y una de las impulsoras de 
éste Centro Cultural. 

A Héctor D1az. exiliado en Suecia. por sus 
colaboraCiones. tanto como a Julio Sosa, ra
dicado en EE.UU !Jel mismo modo agrade
cimos a Gonzalo Moret:l y a .. osé 
Gomenzoro. 

A la Bilioteca Jose lngen eros e ~s ~ e
ridos compañeros participaron JUnto a a ::~A 
del acto solidario realizado en el loca oe 
ésta última, donde participaron tam: en 
animadores voluntarios de excelente aca:a
ción, compañeros deRosario, de la FORA, 
etc .. 
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Foto de los oradores 
A la izquierda Margaret Rago 

• C1cto Super 8 organizado junto a la 
Cruz Negra Anarquista 23!1 1/02 
'Frankenstein', •orácula'. la Profesía' 

• Charla-Oebatt con el compañero 
Ruben Cassina sobre su experiencia en 
el campo de la educación y en el APEX 
9!12/02 



La ley y el orden capital ista 

LSe debe aca~ar " 
aceptar una ex ger:- _ 
era la volur.taá =~ -
y co.stur.:!l•es 
encu staaas er. o:

gan decretos y :::·re·o.s- e es 
una autoridad sacralizada Te _ n ~e ~-::.: e 
himno nacional y la bandera :.::arte oe e 
validez de las leyes y decretos elaborados 
por cuestionados legisladores (varios, inte
grantes, colaboradores y simpatizantes de 
dictaduras), Lqué autoridad morar para todos 
pueden tener individuos o cuerpos colegia· 
dos (políticos profes1onafes) que heredan fa
miliarmente estructuras propias ffamadas par
tidos políticos o que crean agrupaciones con 
intereses propios que los benefician a expen· 
sas de fa sociedad total? 

Cuando la Revolución Francesa, Godwin 
señaló, junto con Rousseau, que "Jos gobier
nos y los partidos políticos eran ef principal 
origen de Jos mares que padece fa humani
dad", y decía Montesquieu que, ·en un esta
do l1bre cada hombre sería su propio legis
lador·. Estas consideraciones fas hacemos 
frente a fas incitaciones reformistas de "'iz· 
quierda" que qu1eren modificar el orden es
tablecido, mejorando el capitalismo financie
ro global y clbernetlco, con fórmulas neo
gramaticales o internétlcas de contenido 
soso. pero con estrepitosas etiquetas muy 
novedosas, y con vencimiento desconocido. 
Toda rey democrática parte de la ley y el or
den para todos por igual. Pero no es así. Hay 

Por tq pro:- ;¡~ ~ :t :rt ¡;~ lclJ. t. gcbttrno urugruyo d~ 
~ntonus l:J: :; !IX~· f. ~cu: .o iJ 'empMilr. lltpotear y ven· 
du WiJiq:u • ::~ ;-! tl utstente .. stn testricción y sin 
llmttiJaón' 

ciudadanos rr.as 1guc es qJe Jos restantes. 
S"n embargo. la e y err:¡:ar~. a a todos, al que 
auerme ceca, o de os ~_::"tes y a que tie
r-e su res o an¡¡ec ente e -;a ow. Pero pode
r-os er e-t~n(es a aGr: a~ e ha;:,lhdad para 
r---e .. -· ~s -ec2" S""OS .:e .sem¿nt1ca y filo· 

e·--=-e ... - :a .. ! .:a•at:ter za" al oolí--
t re u• ; .. ¿ :: - -!o _:¡a maneJar Jos hi· 
los auas ::e as o.:-ba -as. es necesa••o en· 
turb1ar e. agua como los calamares que de
rraman su tinta para depredar a gusto. Lue
go viene el lenguaje para el populacho; in· 
fiado, sibilino e hipócrita. Ejemplo: negación 
de la pretensión punitiva del Estado, es una 
cosa que significa: impunidad para mafias 
cívico-militares de asesinos, tortu radores, 
ladrones de bienes y de niños. 
Privatizaciones: es el saqueo de los bienes 
públicos, apropiaciones. colmas, fraudes y 
contubernios, mcluso importando mafias a 
porcentaje como los Moon, grupo 
Svedogorsky, Benhamoun, etc. .. 

Y con leyes mañosas, introducidas entre 
gallos y a medianoche, con fas cuales se en
reda y se pierde el producto del trabajo de 
la sociedad entera, convertido en papel sin 
valor. Ahorros y depósitos de bancos públi· 
cos y pnvados. cajas públicas vacías, atrasos 
cambíanos, maniobras arteras en bolsas, in
menso endeudamiento, todo lo cual determi
na el desmantelamiento de las empresas agri· 
colas, de la industria, del comercio y la 
depauperización social. 

, ~. '· • •¡ r,, . 



El poder, a le} y el orden 

Podemos 'l:er claramente que ra ley y el 
orden depenaen enteramente del Poder que 
ras manipule:, no tienen vida propia. Querer 
conq:..1star las presuntas fuentes de la ley y 
con e la corregir el desorden económico so· 
c1al caót1co del momento. es mera ilusión 
(bailando al borde del abismo) Pero :>ara 
tener la palanca de dominio de seres huma
nos se quiere conquistar el Poder centr? za
do, el objetivo esencial de Jos regímenes par
lamentarios. dictatoriales o mixtos. sm que
rer ver los hechos, que demuestran que ese 
Poder es la fuente de los males. Las veraade· 
ras fuerzas vivas fueron arrasadas cu2ndo se 
les sacó a los trabajadores sus herram entas 
de lucha y de trabaJo. que eran sus umcr.ts 
obreras. Para esto colaboraron ros llamaücs 
partidos de izquierda, socialistas. comun sta~ 
y derivados. invocando una representat1v1aa : 
que no era más que despojo de los ambu<os 
de los representados. 

Legalidad vigente y a utogestión 

El ejerciCio de la autonomía del Individuo 
y de la colectividad natura/ presupone la 
ruptura del orden jurídico y fáctico estable· 
cido (/a ley) abriendo paso a la autodetermi
nación, a una liberación de energías a través 
de la cual se puede establecer normas de 
convivenc'a igualitarias y fra•e•nas. 
autogestivas. asambleas populares de acción 
directa. trabaJOS comunitarios. reparto ce 
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tierras. cooperar 5 ..... o. mutualismo, educa
ción popular ce" - s s·e,.,a federal de rela· 
c1ones que las -:eg e con delegados 
asamblearios portar.:o r-r :2tos expresos y 
revocables. La legal áac ~e,.,:e se 'ue esta
bleciendo en el t1empo a tr2 es _: 1~ prop ie· 
dad, en contra de :os des'":~e:: ~=s -r otro 
lado una ley arrancada poc a ... erza pJ;:¡u lar 
Siempre tiene una reg arrer.taC 0" I.L:: la 
neutraliza. La legalizac on ae los stnd caros 
obreros obedeció a ese m1smo propósito 
opresivo. de man1atar y casuar ,as fuerzas 
que en su momento obtuvieron las grandes 
conquistas sociales que elevaron la dignidad 
Y la ayuda mutua. conquistas que llegaron 
hasta la Segunda Guerra Mundial. a pesar de 
los totalitarismos de izquierda y de derecha. 

Estos movimientos de reivindicaciones 
pcpulares y autogest1vos estuvteron s1empre 
en con' i:to con los sindicatos legalizados y 
a éema~og a Ge los pop~:ltsmos pol:t'cos y 
esrata es !.os mov1m1entos sociales o"gina
uos (a~te"ores a su colonizaCión por los 
partidos políticos, parlamentarios o dictato
riales) crearon normas económico-sociales 
ilegales. desarrolladas con sus propias fuer
zas, que significaron un poder-hacer en la 
base. Se trataba de un nuevo derecho y 
como consecuencia una nueva ley y un nue
vo orden. 

Era la alternativa a la ley del desarrollo 
capitalista, ley madre. que en su última eta· 
pa, como Medea, destruye a sus hijos y se 
destruye. fracasando la tentativa del dominio 
absoluto de la vida humana y del planeta. 

LA.G. 



Dictadura 
Ly después qué? 
27 Junio 1973-2003 

30 a:· os han pasacc ... e -a en que lo~ militares die-
'""~ el golpe ce esta~ ~"' ... :> e oso uruguayos en el 
período de goDrer o rr-as ~s:::uro ae su historia. 

La bestia fascrsta f .. .,..erte r-Jestra su rostro y da 
por finalizada una fr,rrr da en el país, que venía 
expirando lentamente cesde a década del sesenta, cuan
do el e 'OOC:'S QOb er O de PacheCO fue intrOdUCiendo al 
país en un au~or r~· ~rr~ clesporrco al se•vicio del capi
tal internacional 

Pero e' 27 de JUnio no solo es el recuerdo del fin de 
una apuesta de cambio de~uo de las estructuras del SIS

tema por parte del Partido Nacional (fórmula Wilson-Car
los Julio) o de la coalición de la sedicente izquierca 
(Frente Amplio), o de un cambio de las estructuras oe 
poder por parte de la guerrrlla urbana del Movimiento de 
Líberac ón Nacronal. así remo na apuesta de reforma 
tan ans ada por parte oe la central sindical (Convención 
Nacional de TrabaJaoores) Sino que marca el fin de :as 
esperanzas de los mene coaaos sectores po'trco-g¿¡emlleros 
y smdicales en su deseo de ·rea zar carrb os en la vrda ce 
Uruguay" coqueteando y dar,oo su ¿poyo a as fuer:as 
armadas y )US ·sector~s progreSIStas· c~o agentes ée ca""
bio (apostando a la vía peruanista). 

Sectores progresistas que como el entonces coronel 
Ramón Trabal, introdujeran junto cof' e! agen•e de a CIA 
Dan MitrJone las técnicas de tortura empleadas por :a 
dictadura en sus centros de reclusión y muerte. 

Si algo nos ha enseñado la dictadura es que nada 
podemos esperar de las fuerzas armadas ni de los parti
dos políticos, llámense de derecha o de izquierda, o de 
una central sindical con sus dirigentes rentados, verda
dera correa de transmisión de la sedicente izquierda. 

Sólo el tejido estructurado en pequeñas células del 
buen vrvrr. en cooperativas, comunidades, organizac ones 
por rubro laboral con delegación rotativa de las funcio
nes, de carácter autogestionario y organizado en :orma 
federal puede crear .J" 'T~ndo ~;evo dOnde '10 haya Gl· 

rigentes ni dirigidos, goberna'ltes r.i gobernacos 

fl'rnando 

¿Estaremos luchando 
... ontra la guerra? 
~ ·w las catJsas de fa guerra es el único 

PV:tarlas. 
~s ae la guerra están presentes en 
a humana, y seguimos c.uJtfvandolas. 
s oa.•;os. piagados eJe Violencia, no 

:~'1 foros y marchas. sr en ésws 
sw os políticos y liderazgos que 

oder. srempre excluyente. ~. 
::: e :;ue en estas manífesta

e e uscan pcner fin a la 
esde b;ses sociales, sin 

a e .:se productiva de ampl1o espec· 
-~= ~cnt olada por una burocracia 
- a :; e maneja los intereses del Po-
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Chávez y los anarquistas 
ven ezolanos 

la realidad venezolana se encuentra interesz::.::-=-·= e~ :re dos iuegos. la izqu erda mundral po• un lado ha 
caído en la trampa y el chantaje de aposta -~ ~u~ en blanco por Chávez, por otro lado. e egrt1mo 

descontento contra este ~~:; - : _ :a;Jrtalizan sectores conservadores 

11 Esta cita es parte de la respuesta e= ::s 
compañeros de "El Libertario' de Venezli= a .a 
nuestra consulta acerca de la situac -.- e" 
aquella regrón. 

P<Ha tener una meJor rmagen de te ~ 

sucedido allí extractamos algunos ten 
su perródico 

Chávez y los anarqu 5i¿s 

venezolanos 

Desde la aparición de Hugo Chávez _ 
panorama político (golpe de estado Ge t. 

febrero de 1992). tos anarquistas venez<J 2· 

nos nucleados alrededor de la Com i51:~ ce 
Relaciones Anarquistas (CRA}, el periócrco El 
Libertario, las publicacrones Subsuelo nsur· 
gente/ Náufrago de Jtaca y las bandas 
anarcopunks Apatía No, Los Dólares y Doña 
Maldad desconframos del proyecto de socie
dad que representaba. De hecho. fuimos el 
único mov1mrento que durante ese intento 
militar de asa lto al poder distribuimos en 
Caracas volantes repuarando la acción. Nues
tros recelos se han 100 con'rr~anac ce~ los 
hechos. Con una postura co~sewemem::-te 
antiautoritaria y lrbertarra. Jos ~n2r::u1::as 

venezolanos hemos tomado cmar.:ra :an<o 
de los personeros del chavísmo. como ce 
quienes ubicándose del lado de la opoSICión. 
capitalizan el descontento popular para rm· 
poner un proyecto aun más excluyente y 
elitesco que el régimen liderizado por Hugo 
Chávez. Los libertarios tejemos. sin prisa 
pero sin pausas. las redes con sectores que 
plantean en el país una alternativa rica en 
libertad y JUStrcia social 
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Sobre los llamados a huelga de la 
oposición 

Ar:rculo publicado en e n° 30 de •El libertario• 
Rafael Uzcátegui 

El mundo sigue dando vueltas. y debemos 
• a:ar de tener las mayores herramientas y la 

as amplra capacidad de comprensión para 
e ·e oer lo qJe sucede. A veces parece que 

e ta al revés . En otras. debemos rehuir 
~ cae ones manrqueas que ven todo 

~ (' La r. uelga genera .• esa 
.. ·~ " vcha de la izquierda obrera. 

a"ora es utrlrzada por los patrones en alian
zas inédrtas con las centrales sindicales. Po
demos decir que los sectores tradicionalmen
te económicos. los empresarios. no tienen ta
pujo en plantear sus propias reivindicaciones 
y presionar por ellas. sin la antigua 
intermediación de los políticos. Aunque nos 
parezca irreal esta es una tendencia mundial. 
Lo •político~~ cede terreno a lo •económico11. 
Los magnates de las rmanzas y 'as multina
cionales poseen mayor capacidad decisoria 
ct:e ames. en una clara consecuencia de la 
g o~a zaclon de la bolsa de valores y el co
merc o. 

Pensar globalmente, actuar localmente. 
En este punto Venezuela ha sido el embrión 
de los conflictos por venir er1 todo el plane
ta. En otras latitudes algunas empresas 
transnacionales habían demandado a los Es
tados por impedir lo que ellos llaman ubon
dades del libre comercion. Pero no habían 
llegado al extremo de organizar una huelga 
general. paradójicamente. con sus antagóni-
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cos de antaño: los sínel1ca:os. Nuestro país 
es otro escenario más de la r...:t:a entre fas 
viejas maneras de organizar : soc al -fa pre· 
sencia de un fuerte Estaelc nlclonaf· y los 
consensos fabricados en Wast:. g:on y Gine
bra. LEsto qu1ere decir q\Je a-:e a arremetí· 
da de fa arquitectura neo ioera aebemos for· 
talecer el Estado como rruro IÜe contención? 
No. El enfrentamiento em•e =s<ado y Merca
do es un d1fema que debe re:c verse no por 
un tercero que se pembe ~:er'l'ledio, sino 
por uno que tome dista"c a áe los dos. Y 
entre estas dos abstracc .:-es lo que debe 
eng~rse es un eflte rea as personas, fas 
cuales responsablemente tomen el rumbo de 
su destmo y del co!ecuvo ..:ay muchos eJem
plos de cómo fa gente real construye espa
cios de contrahegemonía con prácticas y va
ores antagónicos a las log·cas estatales y 

mercanti es. 
•Un Estado que se el1suefva a si m1smo 

otorgandole el poder al soberanou. Estas 
palabra~ las hetr.cs escuchado taMo ele ~.>oce
ros del chav1s....,: como ele fc":ne ~ Justicia. 
Pero ambos aspiran do:!:es· .:are ooéer de a 
mayor burocraoa para lueg.:;. :are e sent a:
que meJor entienden ¡u, •Esta::o popu au 
para Jos primeros, el recambio por las leyes 
del mercado los segundos), ofvidanelo que 
una de fas esencias del Estado es su capaci· 
dad de autoperpetuaoón, de sortear cua 1• 

quier dinámica de prescindibilidad. Al Esta· 
do. así como a la lógica del mercado, hay 
que negarlos con una práctica que comien· 
za a configurarse aquí y ahora: fa conforma· 
c1on de cooperativas, empresas 
autogestionarias, intercambios basados en 
los valores de uso y no de cambio ... en una 
gimnasia constante que nos brinde experien· 
cia para cuando tengamos que redefinir el 
compleJo espacio de fa sociedad en su con· 
junto. 

Estas son sólo algunas pinceladas que 
buscan llegar al siguiente punto: si bien 
Chávez y s~ mentalidad popular-militarista 
represema- o que hay que dejar atrás, fas 
vanguarc1as VISibles de fa oposición de nin· 
guna manera representan lo deseable por 
venir. Y aquí no metemos a toda la gente de 
base que se coone a actual régimen, lo cual 
sería hacer ta:J a rasa con su propra diversi· 
dad -de la misma manera en que dentro de 
las bases del chav1smo se encuentra gente 
valiosa y hererogenea·. A pesar ele que nues
tros documentos libertanos tienen que enfo· 
carse con quienes detentan el poder político 
en fa actua,rdad, esto no significa un 
espaldarazo a esos empresarios y políticos 
marginados del botín estatal, los cuales ma· 
nejan muchos hilos de fa estrategia oposito· 
ra. El descontento con el gobierno 
«bolivariano)) es legítimo en cuanto ha em· 
peorado fas condiciones de vida de fa ,pobfa· 
ción Lo que definitivamente no es aceptable. 
es que e ma estar se capitalrce por quienes 
t enen bajo la manga. un proyecto de país 
q¡;e en otr:s ugares -vease el caso argenti· 
r.o- t".:a derr: :serado con C'eces su incapacidad 
ae pro~orCJ::-ar otenestar generalizado para 
roaos los secrores ele la población. 

Mantengamos la rabia afinando la vista, 
que srempre podríamos estar en peores con· 
diciones A pesar de la burda manipulación 
de los canales de televisión {tanto 
Globovisión como el Canal 8). es posible con 
espíritu crítico tomar con pinzas ciertas di· 
mensiones de fas noticias para darnos una 
idea de tendencias e intencrones Rechace· 
mos cualquier militarismo e intermediación 
de los polÍticos profesionales y construyamos 
nuestras nuevas organizaciones sociales con 
las que empecemos, desoe los cimientos y no 
desde el tejado, a construir el nuevo maña· 
na. 



. Raíces del anarqu1smo en Perú 

1 En Perú. ese profundo movimrento cu Ui· 

ral y revulsivo que es el anarquismo t ene 
raíces centenarias. Cuando aparecreron en 
Amérrca Latina, los movrmientos con rasgos 
socialrstas Jibertanos provrnreron de ftJ::ntes 
múltiples Una de ellas fue la rrf.uenoa de 
los derrotad@s de la Comuna de París. que 
se desparramaron por América después de 
1871, trayendo consigo los ecos fermentares 
de su lucha. Tambrén los internacionalistas 
de la Primera Internacional de los Trabajado
res, que aportaron a la concientizacrón de la 
fuerza del trabajo organizado, generando la 
autoestima de su propia fuerza y la solidari
dad entre los de abajo: "La emancipación de 
los trabaJadores debe ser obra de los traba· 
Jadores mismos" Consigna vrva. 

Pero el anarquismo tuvo en el Pen: la 
coincidencia de otra fuerza poderosa la or
ganización rebelde e internacional comenzo 
en Perú al nivel de otros pueblos latrnoame· 
ricanos, por iguales necesidades. Pero para 
sorpresa de los primeros anarquiS[as. consta
taron que el comunalismo agrario lrbertario, 
con raíces en Villamar y Nueva Granada, co· 
Incidió totalmente en el espíritu del colecti· 
vlsmo agrario comunltarro de los ayllus de 
los quechuas-aymaras o los calpulli de los 
maya-aztecas. o el mir ruso. En el Perú como 
en todo el tawantisuyu, era distinto del so
cialismo de Estado del Imperio Inca. Mante
nían la horizontalidad de su organrzacrón trr
bal, y el tiempo vital de sus etnias. 

Se destacó como evaluador de estas ca· 
raccerístrcas. entre otros. Manuel Gonzalez 
Prada, quien recibió la impronta del movr
miento obrero anarquista internacional, ejer-
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ciendo a su vez una _a profunda so-
bre el anarquismo pe -

La Federación de Ow .. 
trella del Perú surg o e 
inciciábamos una guer a -
el reconocimrento de a -: ; -
8 horas de trabaJO E • Q w

crearon el Centro Socra rsta 
dio origen al Cenuo de Er -
de Mayo. En 1913 los ar.c· 

.: (nosotros 
:hando por 
:~ ... y de las 

3~QilÍSt2S 

ayo. que 
~( 2 es 1° 

ron una Federacrón Ob•er2 _ ~ .. ~ Peruana 
con estatutos similares a a Fece 2~ :n Obre
ra Regional Argenuna 

En 1919 el drrrgente ::st ... c .:--: - aya de 
la Torre difunoió la doctnna de a se cralde· 
mocracia, junto a Marlé!teQLJ y Cesa Falcón. 
proprcrando u1 soca s!"lo de Estado. Centra
r o a e fue G;:~nzc ez PraGa. que adoptaba el 
rnteP12C ona rsmo de accrón drrecta de la Pn· 
mera Internacional en su obra "Horas de Lu· 
cha" de 1908 !Uruguay padecfa al represor 
Wifliman y a su jefe de polícía West}. Luego 
continuaba su actividad anarquista en el pe· 
rródico libertario "los Parias· 

Los hermanos Flores Magón. Práxedes de 
Guerrero y Emiliano Zapata en México, tuvie· 
ron un pie indígena. com los líderes obreros 
peruanos de prrncipio de siglo, como 
Franken y Gutarra, periodistas y organizado· 
res obreros clásicos que expresaron propa· 
ganaa lrbertarra. 

és por demás interesante conocer en la 
actualidad cuál fue la rucha de González 
Prada y compañeros. Por un lado contra los 
propagadores de la socialdemocracia marxis· 
ta, aquella misma que en Rusia desemboca· 
ría en el zarismo rojo, y a renglón seguido 



en el capitalismo desarrollista actual Su se
gundo frente fue contra el popul1sr~o nacio
nalista del APRA, cuyo triste fmal. para vati
cinio de Gonzalez Prada, estuvo oado por el 
gobierno de Aran García. adl!' ,. wación que 
desapareció entre los escanca s de corrup

... .,.,.s es todo, al 

t. Tero ci"' 2Z 

nos. G e -
gob er s -
cion rusa y e 
con su Tercera .e 
quismo, planteanao -
lamentano del cual, co" e oef -
mental, salió perdidoso par2 
xismo, restandole para sobre~ 
ción de ideas libertarias 

LSe debe repetir el proceso. una, !Wa y 
otra vez? 

L.li. G. 

Frente de la embaJada ce Perú en Uruguay 

grafflt!l en la pared de la ernbaJaaa. Jun:o a la 
gar~ta del policía 

A·aque a la Embajada del Perú 

E 2 : .l se rea izó un ataque con-
tra la eMbaJada ée Peru en solidaridad con 
su pueolo ,.:.G .. J ~eproéJc rr:os par· e de' co
municado de quienes rea 1zaron el mi~mo. 

A la hora 18:36 de esta tarce. 1'1tegrantes del 
Comité de ReSIStencra Anticap1tal sta nos dJrlgi· 
mos hacia la Embajada del Perú en Uruguay. 
Parte del fasCISmo del Estado peruano. 
Sus v1dnos cayeron ... como debe caer el estado 
de srtio Impuesto al pueblo peruano. 
Sus muros fueron manchados ... 
El perro azul quien custodiaba el recinto fue 
imposibilrtado dentro de su garita 
En este momento s enoo las 20: 24 existe un 
gran operativo policial en la zona ... s1gno de 
que los Estados se her:nanan en la represión, así 
como nosotr@s en la lucha contra ellos ... 

Ni un día más de represión por parte del Estado 
fascrsta al pueblo peruano en lucna 
No al estado de Sltto 
No a la represión policial 
Ante la represron . FUEGO POR TODOS LA· 
DOSI!l 
Nuestro s11er.c1o es complicidad 

Comité de Resistencia Anticapltallsta 
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Perú en estado de emergencia 

1 Una vez más vemos al estado recu·r ~":JD 
a la violencia para mantener el or~'=- e 
monopolio de la fuerza utilizado pa·~ ,..,;-
tener ese orden capitalista, el ae 2 ~ e ··a
ción y dominación en que todos v" ..., ~S :..s 
lo decía el Presidente de Perú fe ... • ... :; o 
Toledo el 27 de mayo, cuando de( aratt.: : 
estJdo de emergenna, ilega11zando 
ga mc~gisterial y encargándole a la~ = er:2s 
Armadas el cor¡trol del orden 

El Es:2do surge por la v o ene 2 e-_ 
dice Casto··adJs · e es<ado es a cor: - .. -.: : ... 
de la guerrz p<:r otros l""'ed :>s 
mos en ·cer:;ocr2c a • 'luestra aa t :3'1:cu
rre aemro ce 1nswuc ones que anu an ~ves
tr a libertad. Y en estos t1empos que ya ni la 
"libertad" de dejarnos explotar nos queda 
OJO con quejarse. pues para salvaguardar las 
libertades !del capital) las harán desaparecer. 

t.a crisis económica que atraviesa Améri
ca latina desde hace más de cuarenta años. 
donde Jo único que ha aumentado es la po
breza, ha hecho que sucesivos gobiernos 
"democráticos· alternen con dictaduras. se
gún sea el estado de las cosas. 

Hace mucho tiempo tamb ién que la capa
cidad de generar respuestas, de construir, ha 
sido enajenada por el Estado, o por lo me
nos eso ha intentado; el poder político pasó 
a ser el sujeto-objeto de las transformacio
nes. a quien reclamar o al que conqu istar. A 
ello han ayudado los sindicatos que, mane
jados por burócratas aliados de los partidos 
políticos. en su estrategia electoralista e!imi
naron la autonomía de clase de los trabaja
dores y del pueblo, para hacerlos dependien
tes del Estado. Estados que. si en algún 
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q¡¡~ áa cmru di orá~n 

Camus Moral y poliuca 

uempo w~ o pos tu •ca:; ce reparur benefi
CIOS, hoy qu1eren oesentenderse deJando las 
sociedades a su suerte frente al cap1ta ltsmo 
internactonal. 

Los gobiernos. que quieren volver a aque
llo de "juez y gendarme" (quizás hasta sin Jo 
de juez pues los grandes estados 
Imperialistas buscan inmunidad frente a las 
nuevas Cortes Internacionales). y en el cami
no. mediante las privatizaciones se llevan la 
del león. 

La situación peruana 

En julio del año pasado, en el departa
mento de Arequipa, el gobierno debió dar 
marcha atrás a las privatizaciones cuando el 
pueblo enfrentó la medida y -otro- estado de 
sitio. En Perú, donde cerca de la m1tad de la 
población es pobre. donde un 80% de la 
población es desempleada o sub-empleada, 
el presidente gana cerca de 20 mil dólares 
mensuales. y los alcaldes (que son varios) 



alrededor de 7 mil. LQuién sabe lo que se lle
van las multinacionales? ¿Y lo que le dejan a 
los políticos y demás funcronarrosi 

Tampoco los sindicatos : ... rocrátrco
reformistas sirven a los asa a· é!.:i;jS que aún 
subsister n aún de e .-.·e- ~ =s más. los 
conflictos surgen a e 
que e ··-o m 

movri1zac10"'e.> ge 
ron gracias a las bases ae 
ron la solidaridad de otros s=ry _ • 
comenzaran otras huelgas. treme a e e 
tencia de la Central de Trabajadores 1CGTP 
que no quería tomar ninguna medida. 

Frente al capitalismo de hoy (y sus defen
sores) surgen movimientos que escapan a la 
lógica economrc1sta-reformrsta anterior, au
nando reclamos y prácticas que restituyen la 
política a fa sociedad. Surgen así nuevas co
ordinaciones y organizaciones a nivel territo
rial para resistir. Es claro que dentro del ca
pitalismo no hay soluciones. El caso argen
tino con su 19-20 de diciembre. con sus 
asambleas barriales y las ocupaciones
autogestiones es un buen precedente. En 
Perú están los indígenas y campesinos. que 
no tuvieron en Argentina un lugar destaca
do, muchos de ellos vinculados al cultivo de 

Marcha contra el ~stado de em~rg~nc1a 

capta 
Hay en Peru ha_ un p eb : que lucha. 

seres humanos que res sten y v ven. que se 
enfrentan a un gobierno que qurere preser
var a toda costa un clima de paz social y 
estabilidad que aseguren las inversiones, el 
crecimiento y más trabajo (A. Toledo) . Un 
gobierno de coalición que frente a los recla
mos comienza a desarmarse. buscando 
desmarcarse de caras a las próximas eleccio
nes (o a una nueva caída) Y mientras los 
polítrcos juegan su juego, cientos de heridos 
y detenidos y al menos un muerto. un estu
diante de Puno. 

Quiero terminar con otra frase de Camus: 
aunque profundamente decididos a colaborar 
en la instalación de un orden justo, sépase 
también que estamos decididos a [. .. } decla· 
rar que preferiremos eternamente el desor
den a la injusticia. 

Hay 1n!ormactón accesible en 
<www mdymed a.org>; <www.rebelion org> 



Recorrida por una trayectoria vital 
libertaria : Jacobo Maguid 

1 Creemos fructífera la tarea de ce 
nuestra mirada en Jacobo Magu1d • .: -
cinto Cimazo. alias Macizo, ya que es 
permite hacer una breve recorrida p;:.• 
toria argentina del movimient 
desde fines de la década del 20 h2s•· -
de los noventa, así como tamb er: re 
momentos cruciales en la histo· a ~e 
quismo, como lo fue el período 19; -3 
España. 

Maguid, quien naciera en 190/ :>"' 

Fé, 1ngresa en la Facultad de lngeme -
Universidad de la Plata en 1926; a· .... 
cual abraza decididamente las 
libertarias, pasando a formar pa ree e• 
po "Ideas". Grupo con el cual colat c~ 

la camparía que se llevaba a cab o co~· 
infame proceso urdido contra Sat~ 

Vanzetti en Estados Unidos. que lleva a 
tenormente a la eJecución de ambos 

Paralelamente a la carrera de 1nge" ~ ~ 
Maguid tiene una activa participacior. e -
movimientos estudiantiles 

El golpe de Uriburu en 1930. con e e -
siguiente aumento de la repres1ón, cfec:i! e 
grupo Ideas, y en el allanamiento de su - 
prenta Cimazo es detenido por primera ez _ 
permanece preso por 40 días. 

Poco después. en 1931, debido a la gr.:r; 
huelga universitaria, es detenido nueva'"'e" · 
te y trasladado a la cárcel de Villa De\ · r.:. 
Bs .As., donde se encontraban presos tamb cf'! 
muchos otros compañeros ácratas. 

En 1932, cuando por mvitación oe O ego
Abad de Santillán forma parte de la reda :
ción de "l.a Protesta", sus artículos Incomo
dan tanto al régimen que se lo envía a la 
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tcel rwevamente, esta vez JUnto a Manuel 
a• · amb1én redactor eJe dicha publicación 

--·qulsta. ambos acusa dos de "apología al 

=se m1smo año, se lleva a cabo en Rosa
mpor tante congreso libertario en el 

e e "la: o tiene destacada participación 
a Sant1llán, Gastón leval, Jacobo 
E,... que Ba lbuena y Juan Laza rte [en

En Gicho congreso se :unda el 
Reg1onal de Relaciones 

• ....,er paso para la posterior 
935 de a FACA (FederaciÓn 

- - ·C .,. st~ Argentina). primera orga-
~ .=spec f1sra del anarquismo en la Ar· 

933 continúa participando del moví
:---:~ estudiantil a través de la Agrupación 

E· - a"'tll libertaria fAEL). Un año después 
-:e s u :1ma matena y se gradúa de inge
"ro CIVIl. 

A entras tanto, se lleva a cabo la campa
~ - or la libertad de "los presos de Braga· 
v·, InJUStamente COndenadOS a cadena per
e•:Ja por un crimen que ni siquiera cometie-
r. Campaña en la que participa activamen

te y que lo lleva a recorrer innumerables 
reg ones de Argentina promoviendo la cons
trr ~ cron en pueblos y ciudades de innumera
bles Comités por la Libertad de los Presos de 
Bragado flos cuales llegaron a ser casi una 
centena). 

luego, esta tarea debió continuar sin su 
apoyo, pues él se fue a actuar a otro punto 
del planeta en el cual se jugaban momentos 
decisivos para la causa libertaria Así es que 
en 1936 Maguid parte para la España revo-



lucionaria como delegado de la organización 
libertaría arger.tina Uunto a Jacobo Prince, 
José Grunfeld y Anita P1aceflZal 

Permaneció en España desde "OViembre 
de 1936 hasta el 25 de enero ée ~39. 

En dichas tierras tuvo a s ".U\10 .a re
dacciO" de ;teriódico "Tierra ~ :e•tad que 
se edltat'a en Barcelona as : ..... ~ tamb.én 
colabor.:;. CC"' e Ce.., te 
iia Para e a"'e"·e • ;a_ 
en la rev1sta T..,.. ..,r 
cargo la preparaCion de ::: 
dos al exterior sobre la base e~ 

experiencia vivida en la España revoi.Jc O"<!· 

ria para evitar :erglversacones posteriores 
La experiencia vivida en España ro marcó 

profundamente, ya que pudo 11e! er. acción 
las ideas que tanto quería: fábricas socializa
das, colectiVIdades agrafias, serv1c1os socia· 
!izados. el pueblo como gestor de su prop1o 
destino La anarquía encarnándose en la his
toria concreta. aunque bajo Jos bombardeos 
nazi-fascistas. la agresión franquista. y el 
sabotaJe y traición del Partido Comunista, 
que se oponía a la revolución que se estaba 
llevando a cabo. 

Con la derrota, Maguld tuvo que irse de 
España como tantos otros [los que lograron 
escapar a la muerte¡ Así es que va a parar 
a un campo de concentración francés (pues 
el gob1erno de Franc1a les tiene reservado a 
los combatientes antifascistas campos de 
concentración sin las más mínimas condicio
nes para albergar a seres humanos). Final
mente es liberado de este por compañeros 
franceses y trasladado a Marsella. 

Al regre<o a Argentina no abandona la 
rucha, siilo que retoma las giras solidarias 
por los presos de Bragado que había tenido 
que abandonar unos años atrás. 

Reincorporado a sus tareas en la FACA, la 
historia de Clmazo a partir de entonces se 
confunde con la de esta organización, que 
en 1952 toma el nombre de FLA (Federación 
libenaria ArgenunaJ y sobrevive al 

peronrsrro. a las sucesivas dictaduras milita
res con es relativos intervalos "democráti· 
cos· y has~a a la dictadura mihtar última 
(que abafcc 2 tooa el Cono Sur y tuvo ras
gos marcad, ...,e,.te macabros¡. En esta l!ltima 
dlctadu•a, p•ec sarnente, perd1ó a una sobri
na {hi_a de ~" ... er~ana de Juanita Quesada, 

Es·-

~ ~ • gura en la lista de des-

ara la repres1ón, cul
r-,_A llevó a cabo una 

4 ~:::" actos y publicacio· 
i; ... ó aportó muchi-

:.~ ' .. e•::" parucularmen-
te fmct •e·c- • e e .. -: .. t:> a ~ propa
ganda, ya que se ¡; .. !: rc·o" :re;) bros suyos 
en un interva'o de l"'uy poco t e,....j)O ·:scrl· 
tos Libertarios·. "la Revolución libertarla Es· 
pañola" y "Recuerdos de un Libertarlo". 

Para terminar esta breve recorrida por la 
v1da de Cimazo, la cual concluye físicamente 
en 1997, queremos hacer una sucinta reseña 
de la inmensa tarea llevada a cabo en su 
carácter de colaborador ¡y de fundador mu
chas vecesJ de publicaciones que fueron es
tupendos portavoces del idear libertario. Al 
respecto hay que mencionar, por ejemplo, 2 

"Nervio", "Acción Libertaria", "Hombre de 
América". "Solidaridad Obrera", .. Recons
truir" (primero periódico y Juego revista! y 
"E! Ubertano", actual vocero de la FLA. 

Solo nos resta decir que toda la actividad 
de difusión del ideal libertario desplegada 
por este activist2, tuvo el apoyo crucial y 
ejemplificante de su v1da cotidiana, la cual se 
constituyó en el argumento más sólido para 
sostener todo lo que en sus escritos señaló. 

A continuaCIÓn y como ejemplo de su ta· 
rea propagandista, publicamos un texto por 
él redactaco. 
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Importancia 
construcuvas 

de las propuestas 

la nuestra e5 la única corriente de pen
samiento que r:a considerado y sigue enten
dtendo que la realización del socialismo ver
d~de•o exige no sólo la supresión de la pro
predad prrvaaa, fuente de privilegios y des
Igualdades irracionales, sino también la eli
minación ael aparato de dominio político, el 
Estado. 

En consecuencia, debió responder a 
interrogantes sobre cómo podría funcronar 
una sociedad sin el acicate del lucro y la 
competencia y de qué manera se ordenaría la 
convivencia sin una u otra forma de estruc
tura estatal. 

Como respuesta al planteo económico ~e 

propusieron va•íantes que el" su momemo 
motivaron aguGas controvers as muwa srr:. 
colectrvrsmo. co~umsrno. nd \ dua sr.: = 
llamado ·anarqursmo sm aaJet \os· rem ro 
todo a la libre exper~mentacrón se;un las 
tendencias, las condictones y las posibilida
des de los períodos de transformación. 

En lo que atañe al reemplazo de la es
tructura estatal, todas las soluciones giraron 
en torno al federalismo, a la descentraliza
ción, a mecanismos que aseguren las relacio
nes de abajo hacia arriba, de lo simple a lo 
complejo, media'1te conseJOS, comunas, aso
ciaciones útiles de todo tipo . 

Ya en tiempos más cercanos se conocie
ron proyectos y planes que en sustancia 
combinaban lo político y lo económico, sea 
con redes comunales, sea con sindicatos y 
federaciones industriales y agrarras, o bien 
entrelazando los órganos productivos con 
municipios libres. 

Una experiencia tan aleccionadora corro 
fue la Revolución Española de 1936-39, mos
tró la variedad de formas adoptadas en la 
reconstrucción económica y social impulsada 
y orientada por los anarquistas y 
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anarcosindlca llst2s -amoién probó que era 
factible ir perfecc:~,.¿n!!olas a medida que ra 
realidad aconseJe~ c:rregrr errores o modi
ficar procedimse~:cs 

En nuestra epoe2 = cr terro y la metodo
logía libertaria en C\~!=f a ce reconstrucción 
económico-soc:al se .:;enuflcan con la 
autogestión. El ese a·e'C ,., ento de su signi
ficado, frente a cuar.:.:s e ... ocan para des
virtuarla, es uno ce ':lS recu•sos mas valio
sos para reivlndr.:af .s aspectos constructi· 
vos del anarquism.:l Y W:!nto pueda realizar
se en cualquier teue-:o propicio como expe
riencia autogestlonarra contribuirá a lo mis
mo y a que se aoran brechas en un sistema 
que justifica la indeclinab!e lucha contra la 
explotación y el autoritarismo que lo susten
tan. 

IPub' cado en "El Lloe•tz•io", WJ 2, Abrt -Mayo de 

1988) 

Con respecto a las experiencias 
a:nogesuonarras, concretamente, Cimazo se
ñalaba en una nota anterior2 que -ae esas 
expeflencias, la que mayor atención sigue 
mereciencJo por sus enseñanzas es la cumpli
C/a en España C/urante la guerra cJesatacJa por 
la sublevación franquista que estalló en julio 
eJe 1936 y C/uró hasta fines eJe marzo eJe 
1939w. Pero que incluso ·en la propia socie
C/acJ capitalista, por iniciativa eJe núcleos 
icJentificacJos con las icJeas libertarias, o 
como propuesta eJe grupos de poblactón que 
deben encarar apremiantes situaciones y, en 
ciertos casos, por Cieterminación de obreros 
y técniCos dtspuestos a manejar una fábrica 
o un taller amenazado con el cierre, surgen 
empresas o actividades autogestionarias. En 
ellas los protagonistas acuercJan formas de 
actuación, cJecicJen sobre la marcha en base 
a los resultados, coordinan e intercambian 
experiencias con sus similares, perfeccionan 
procedimientos y extienden sus preocupacio
nes a asuntos vinculados con la cultura, la 



v. .;a ~¿ - ar, la mfancia, etcétera.~ 
E,. esa nota, termina seña lando que -en 

se; ,..a ¡;:J::emos concluir af!fmando que la 
a .. :ogesuon está llamada a ser la base de 
roa ; wer construcción social profunda, sin 
deJar de ser hoy una alternau .a frente al 
capitalismo y al estatismo - Col"lvicción que 
:ompartimos profundamente. y que tomamos 
como desafío impulsar. 

Para terminar, queremos señalar que a 
quien le interese profuncmar en la obra de 
este compañero, puede acceder a varias de 
las publicaciones en que él participó. así 
como a varios de sus libros. en nuestra bi
blioteca . 

' "Especif1smo • es el nombre con que se conoce la 
vertiente que defiende la organización de los 
anarquistas en tanto tales. federados a nivel nacio
nal y de manera permanente. 
2 "N1 capitalismo ni estatismo: autogestíón", publi
cada en el primer numero de "El libertario " en 
Enero de 1985 

Fuera MOON del cerro 
Fundió SUS BaA(OS 
ahora quiere fundir 

nuestro 
Medio Ambiente 

1'1V:la:J v~c nos qu~ mteg•an mucl!as com1s1ones que 
fl'nclo "a!"l en e barrio y que se J'-'ntan tormat1 do la 
COM/S ON INTERSOCW por un Cerro productivo y 
saludable 
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Comentando alg~:n:s 

catálogo__ct_e La 

• liemos rec1b1G' .--·
con otras pub :2:: - e 
un catálogo de a ~ 
sición bibliogra' ::a ·: 
ese admirab le se 
mano y esfor¡aa 
chador soc·al 
Edgar Rodríg<Je 
obra, por su era:~ · -
y calidad, es :t·· 
gigantes, subve•: 

orden sociológico académico. En pr ""'= 
gar el inmenso valor de rescatar de e 
darles su verdadera dimensión a hec~~~ 
tórícos del común Como ro designe _ ~ 
Abad de Santíllán: hubo que descu;;~ r ¡_. .. 
tesoro de experiencia acumulada pau - -
mento de generaciones futuras. En se· ... -~ 

lugar la constancia prolongada a tra\-es - .. 
ros años. 

Todo ello en un ámbito de indeper. :e,.,: a 
y autonomía, con juic1os sin compror.: ~:s 
con personas ni colectividades, lo que rn: -
f1ca en esto la opinión generalizada e= 2 

intelectualidad, como d~ alquiler. 

Su obra 

Vemos a través de l catálogo cómo Goras 
ya maduras venían en sus maletas cuar.co 
huyendo de la dictadura de Salazar lmpra·
tada en su tierra natal ingresó al Brasil =r. 
1951. 

Fueron estas obras "La Inquisición G= 

Salazar" y "Hambre en Portugal". Pero s~ 
obra continuó ininterrumpidamente. 

Vemos su pico en 1962 pero llega seg~-
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Libros re cibidos 

e catálogo ar 200 
q smo a la modc1 a"• 
l :l 11 un total de 49 

guraba "Anar
o de Janeiro 

n saludo de ho-
es r tu, s1empre ág1 e 

a cornen.tf 

ud y anarquía 

Mdres Edo 
de =studios 

l beHafiOS y 
¡., arcos r>.:; ca 1stas 

Barcelona 2002 

Es un excelente ensayo 
realizado por este com
pañero de larga y fe
cunda militancia en el 
anarquismo y el 
anarcosindicafísmo es
oañol, en un período 
de encarcelamiento se

resa el mismo. 
Sec.; " expres1ones propias es un .. libro

ag .. __ .,- recordar a Sócrates: seré como un 
re.=ro sobre un noble caballo para mante-
e o de.sp1er toJ Este libro es un heraldo 

cc..-~auvo y humanista, anuncia situaciones 
q ... e aav1enen, corrientes antiautoritarias, di· 
f;;~s e indeterminadas, pero fecundas como 
a \Ida encerrada en nebulosas primitivas. 
Oue una corriente antiautoritaria tome cuer
po ca;o el impulso de una labor proselitista 
realizada por el movimiento libertario tiene 
gran Importancia; pero que surja sin la labor 
proselitista es un fenómeno actual y mayor, 



,,, "' l 

dtgno de análisis y estudio. 
T ene fragmentos luminosos: Los famosos 

·ag. ornaf'!' en tos· que pretenden saltar entre 
los tnzantmismos y el practiosmo para supe
rarlos. En todo caso ha quedado claro que 

los proD err..as de ahora y el problema ideo· 
lógico sor; 'fiseparables. 

Lo reoet rros. un ibro fermenta! con aná
lisis prorur..;os y angulos de visión origina
les. 

Gerardo y Miguel 
La Lucha y la So lidarida d fnter'lacional los 

Liberó 

1 El 8 de abril, salían de La Tablada, ya que 
la Suprema Corte de Justicia dispuso su ex
carcelación provisional por ''Gracia del pro
cesado· 

Asimismo cabe destacar que el proceso 
continúa y la Suprema Corte de Justicia es 
quién tiene que resolver si este proceso es 
legítimo o no. 

Luego de tres años y medio los jóvenes 
salieron de la prisión. 

Fueron tres años y medio de injusticia, de 
represión ... pero también fueron tres años y 
medio de resistencia y lucha por la libertad. 
Una lucha que se libró desde adentro de las 
prisiones mismas ICOMCAR, penal de Tber
tad", La Tablada), en Jos juzgados, en la ca
lle, a nivel internacional. .. Y esa lucha con
tra la injusticia fue armando una red solida
ria que se extendió por más de dos docenas 
de países, y desde más de 70 ciudades del 
mundo ... 

La lucha por la libertad de los Muchachos 
ha sido punta de lanza de una más profun
da: la lucha contra los campos de concentra
ción y las violaciones de DD.HH. que en esos 

lugares ocur:e 
Hoy Gerarc:::> y .ligue! se encuentran en 

libertad y es el resu :aoo de toda esa lucha. 
lamema::J iemer'e 'enemos que informar 

que Alexancer y Alem continúan en prisión. 
Esto se debe 2 que la defensa de ambos no 
apeló la sen:enm ¡ el fallo del Tribunal de 
Apelaciones. lo oue es 1mp1de en términos 
legales la gracia de la Suprema Corte. 

Hoy la lucha continúa hasta arrancar a 
Alexanoer y A.ex1s de la prisión. Al m1smo 
t empo seguiremos de cerca lo que defina la 
Suprema Corte sobre la situación de Gerardo 
y Miguel ya que esta es una lucha por la li· 
bertad que surgió de una prisión injusta. 
liArriba los que luchan!! 

Comité por la Libertad 
de los Muchachos Presos 

Este comunicado lo sacamos de esta dirección: 
<http:www.muchachos.qb.net>. Hay además acce
so al periódico Aguantamos Todavla, editado conjun
tamente por FamiJJares de Presos en lucha y el Co
mité por la U::>ertad de los Muchachos Presos, que ya 
va por el número 6. 
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PUBLICACI ON ES & CO RRES PONDENCIA 
FECIBIOAS 

• ARGENTINA Fu:urcs Re sta sociológica indepen
diente nº 4 1 Desee el p e Gp t:-o Asamblea Libertaria 
noviembre 2002 • SRAS L Edgar Rod ri gues Carta y 
publicaciones. Cata o::c e xpos eón • ESPAÑA So
lidarid ad obrera Orgc" e a Cc,.,;ederac ión Regio
nal del Tra 1ajo oe ca•a- -3 e --A- n2 312-313 solio
brera ~ hotmall c-rr: - aerra y Leoertad Pub cación 
anarquista n2 170-· - =. ~SO -~"9 uerraylibertad 1 
CNT-AIT Organo de a e --A- n 283 al 288 
•· •· • .-1.pereod cocn• org La Campana semana no anar
qutsta n2 196-212 v.ww. lacampana.org 1 Polemica n2 

77 • TALlA Aivista A n~ 285 al 290 www anarca bolo.ch 
a-rivista L ibe r ta ria año 4 n2 4 año 5 n2 2idem 1 

Ge r minal diario anarquista y libertario nº 90 • POR
TUGAL A~ao Directa publicación FA I Portugal nº 22-
24 • SUECIA H. D. correspondencia y colaboración eco
nómica • SUIZA Boletín Centre lnternational de Re
cherche sur l'anarchismo n2 58 • URUGUAY Barrika
da publ icación libertaria 1 Relaciones revista al tema 
del hombre n11 228 www.chasque.apc.org/relacion 1 Bi
sagra publicación anar.quista acracia@netgate.com.uy/ 
Factor S (solidaridad) la revista que venden los sin techo 

Lugares de adquisición 

• Librería Palace Piaza Independencia 
• Rebecón Rebecadomingos a partir de las 1 O en feria de Tnstán Narvaja (calle paysandú) 
• Oistribuidor@jueves part1r de las 16 en el callejón de la Universidad (18 y T. Narvaja) 
• Kioscos Salvador Paraguay y 18 y en los kioscos de 18 de julio 
• Distribuidora GussiGuayabo 1562 
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