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COPLAS DE LA CHACRA 

"Déjelo al tártago arder . 
y al lino tomar acento, 
deje que cinche en el surco 
el peón barato y hambriento. 

Yo con la ayuda de Dios 
y por ser un buen patrón 
he ganado unos pesitos, 
apenas más de un millón. 

Tengo una gente muy sobria 
y muy medida -decía-
que por no ponerme en gastos 
no come más que sandías. 

Trabajando día y noche 
el cansancio no se nota, 
no tengo queja ninguna 
¡Vieran qué gente patriota!" 

Girasoles cabezudos 
y cabelleras ardidas, 
barbudos choclos proclaman 
la gloria de las sandías. 

Soplaba un viento remoto 
peinando el cañaveral, 
el patrón cantaba alegre, 
solo lloraba el maizal. 

Angel Borda 
(de "Perfil de un libertario" Ed. 
RECONSTRUIR • Buenos Aires, 1987) 



as cartas sobre la mesa 

Ese tono corresponde a la situa
ción inédita que se ha creado 
aquí, pero que existe con distin
tos colores hoy en muchos lados 
y que se ha dado en llamar "de
mocracia tutelada". Se trata de la 
democracia puramente jurídica, 
en la que los ciudadanos son no
minalmente iguales ante la ley 
pero no ante el pan cotidiano, ré
gimen que no soluciona el pro
blema principal, que es el de la 
m justicia social, pero cuya con
quista y periódica reconquista, 
ha costado lágrimas y sangre y 
lienela ventaja de estar abierto al 
cambio y de permitir el diálogo 
sm las trabas humillantes de la 

clandestinidad. Esa libertad ele
mental, natural como el aire, so
lo se valora cuando se pierde, y 
nosotros aquí, después de doce 
arios de dictadura militar, scnLi
mos en 1985 toda su fuerza vital. 
Pero en seguida intuimos (y todo 
el pueblo uruguayo lo intuyó) 
que había algo inauténtico en la 
situación que se vivfa. Detrás de 
la ley, que sigue siendo la de los 
ricos y poderosos, la espada está 
en amena7.ante reposo, pero de
senvainada. Esta es la "tutela". 

''Hemos sido educados para 
mandar" es la frase más revela
dora, el núcleo del reportaje al 
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general-ministro del que nos es
tamos ocupando. La democr.1cia 
pretende ser un régimen en el que 
la autoridad emana de la volun
tad colectiva a través del sufra
gio, un régimen en el que teórica
mente todos pueden llegar algo
bierno; y al mismo tiempo educa 
a una parte de sus ciudadanos, no 
solo para matar, sino también pa
ra mandar, creando su antítesis 
lógica: especialistas del poder, 
adiestrados para tmponcrse con 
las armas. "No gobernamos, sino 
que mandamos", dijo Mcdina 
después de una reflexión hones
ta, reliriéndose a esos doce anos 
de dominio militar. Y, con igual 
honestidad, no quiso prometer 
que eso, dado el caso, no volve
ría a pasar. 
Todos los regímenes relativa
mente libres han sido destruí dos 
por ejércitos ajenos o por los pro
pios. La democracia griega ha 
sucumbido bajo la conquista de 
Alejandro y luego la romana; la 
república romana ha sido des
truida por obra de sus propios ge
nerales victoriosos,de Si la a Au
gusto, las comunas mediocvales 
por sus propios ejércitos merce
narios, la primera república in
glesa por el ejército de Cronwell, 
la primera república francesa an
tes por Napoleón que por la Res
tauración, la república romana 
de 1849 por el ejército francé<;. 
En nuestro siglo, la libertad en la 
revolución rusa ha stdo suprimi
da por el ejército "rojo" de Trot
scky que ha eliminado sangrien
tamente las áreas de contralor ar
mado popular (Ucrania, Krons
tand ... ) y ha sido la base de la 
obra de Stalin, quien, aun ha
biendo establecido el predomi
nio del partido únicu, mílitari7.a
do, sobre el ejército, reconstitu
yó este último con sus fieles 
echando las bases de su potencia 
futura y terminando de liquidar 
el espíritu guerrillero (Acaso al
guien recuerde la película "Cha
paiev", de propaganda militaris
ta soviética durante la última 
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guerra mundial, paralela por el 
tiempo y por el tcma,a"La Mar
sellesa", que Francia difundía 
con la misma finalidad, y a la ita
liana "Scipione l' Africano'). La 
república espailola fue atacada 
en 1936 por su propio ejército, 
que no estaba dispuesto a tolerar 
ese poco de democracia, y la res
puesta popular fue la revolución 
socializadora, que desplazaba la 
lucha a un terreno no tradtcional, 
el único donde un ejércJto orga
nizado puede ser vencido por 
fuerLaS improvisadas. Con la mi
litari7ación interna se perdieron 
luego a la vez la revolución y la 
guerra. 
A partir de entonces, el problema 
se plantea en escala mundial y 
está revelando lenta, pero segu
ramente, su carácter perentorio, 
a través del peligro in m mente re
presentado por la acumulación 
de armamentos y por el dominio 
que las fuerzas militares, en es
trecho connubio con la industria 
pesada, ejercen sobre la investi
gación tecnológica. 

L. F. 

Nota - El centro de gravedad de 
este artículo se desphu.a hasta es
ta nota, escnta apresuradamente 
en el momento de imprimir O.L. 

El discurso reciente dd presi
dente de la República sobre el 
problema gremial y la Rendición 
de cuentas remacha el del gene
ral Mcdina y lo completa, para 
cambiar un tanto bruscamente, 
no la realidad concreta, sino la i
magen del gobierno. Caída la 
hermosa cáscara y la pulpa más o 
menos perfumada del fruto, he
mos llegado rápidamente al ca
rozo, que es el que importa, pues 
encierra la semilla. Se ha dicho 
que el presidente de la R6publica 
ha hablado como si fuera el pre
sidente de la Cámara de lndus
trim>. Eso es cierto si aplicamos 
ese canto de victoria sólo al con
flicto de CUTCSA, Alpargatas y 
similares. Pero, detrás de esa in
cisiva: "El gobierno no ha perdi
do ningún connicto", (que iden
tifica al gobierno con las patro
nales, contraponiendo el "noso
tros" a "ellos", o sea los trabaja
dores), están también AFE y 
COFE y muchas otras siglas que 
se han encontrado, se encuentran 
o pueden encontrarse en lucha 
directamente contra el gobierno 
por los salarios de los trabajado
res que representan y que perte
necen al sector público. Esa voz 
no es tanto la del cmpresariado, 
como la dd estado-empresario. 
Caída la cáscara social democrá
tica, el caroLO parece más bien 
totalitario, por lo menos como 
tendencia o deseo. 



utopías - realidades 

...... ~)04::1 a quacnes 
&edad másJUS· 

u el peder de uno~ 
~ solre OO'OS. 
la cs:i en la creencia de 

a::fuodo el poder habrá 
cu:mdo sabemos 

ctictueta.s del poder sicm
,"triado (monarquías, 
~ democmdas) pero 
e luibo opresión, repre

l desagualdad social. 
• a d a el poder se mternacio

Y las mulun:~eionales son 
red de tnterescs y poder. 

Acbramos que no pretendemos 
des\"lililnzar las utopías sino de

q e políticamente es 
Z2.ble laJusUcia "ocia! 

de los mecamsmos de 
:Jede las formas autogcs

tioa:!!l:l!. 

das con diferentes intereses y 
culturas de nacionalidad y cor
poración". 
Esa.S multinacionales, que con
trolan los medios de comunica
ción, a través de estudiadas estra
tegias se encargan· de acentuar 
los nacionalismos, par,. dividir a 
los pueblos y de ese modo man
tenerlos dominados. 
Ingenuamente muchas personas 
confunden el amor natural a su 
tierra, su barrio, a todo lo que ha 
formado su personalidad y sus 
costumbres, con ese territorio 
que fue demarcado respondien
do a intereses económicos y po
líticos. Y sin poseer muchas ve
ces ni siquiera un lugar suyo don
de vivir, responde a ese falso pa
traousmo creado pam defender 
intereses de otros y olv1dar sus 
verdaderas carencias y la~ de los 
otros pueblos. 
M1entras los trabajadores sigan 
desunidos y no sientan la oprc-

sión y el hambre de cualquier 
pueblo como suyo y no~erzan la 
solidaridad internacional, segui
rán dominados. 
MientrdS se delegue en dirigen
tes partidistas los intereses gre
miales y los derechos, seremos 
aún más dominados. 
Tenemos que tomar conciencia 
de que el mundo debe cambiar 
con la participación de todos. 
Ejerciendo la autogestión. Tene
mos que saber que todos tene
mos derecho a un lugar sobre la 
tierra. Lo lograremos en la medi
da en que luchemos junto a los 
demás pueblos, contra las multi
nacionales para las que trabaja
mos. Negándonos a mantener los 
ejércitos que las defienden, po
derosos aparatos de muerte y 
creando len lamente, ladrillo a la
drillo, canción a canción, una 
unión internacional. 
Tenernos la mejor herramienta. 
¿Quién siembra? ¿Quién cons
tmye las máquinas? ¿Quién le
vanta los edificaos, hace cami
nos, ?.a patos, ex trae petróleo, 
edLJca, cura, investiga el micro y 
el macrocosrnos? Los trabajado
res, manuales o mtelcctualcs. 
Esa es nuestra fucna. Constru
yamos desde esos nuestros cen
tros de trabajo, la unión intema
cional,la "internacional produc-
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tora" para desde ella luchar por 
una vida digna y creativa sm la 
angustia del hambre y la desocu
pación. 
Los sindicatos y toda gremial de
ben ser una fuente de capacita
ción para la autogestión y no un 
refugio desde el cual mendigar 
un mísero salario a los parlamen
tos. 
En Brasil, un país poderoso, 
mueren miles de niños de ham
bre y no se construyen acueduc
tos que lleven agua a millones de 
seres que la consiguen sólo al 
precio de su salud y de horas de 
trabaJO. 
¿Qué puede hacer un poderoso 
ejército ni el directono de una 
multinacional si los trabajadores 
no les suministran víveres, agua. 
servicios, etc.? Tengamos con
ciencia de esa realidad y cambie
mos el mundo. Este mundo que 
tiende a la destrucción. No espe
remos a que sea demasiado tarde. 

Borade. 

6 

las bases 
sindicales 
se despiertan 

Los jefes sindicales de las cen
trales PIT-CNT en lugar de pre
parar a las organizaciones obre
ras para la lucha directa, en el te
rreno económico y social, a lo 
cual, más temprano o más tarde 
tienen que acudrr, por la inevita
ble vorac•dad de Jac; clac;es pose
edoras, los adormecieron con la 
mtervencaón en los ConseJOS de 
salarios, las negocaaciones en el 
~1inisterio de Trabajo y las con
cahacaoncs de arbitrajes. 
Estas actividades de las cúpulas 
<!•rigentes. son tratativas y prác
ticas que surgen de una man~m 
de entender las luchas económi
co sociales de los trabajadores. 
En circunstancias en que dismi-

nuye en número y poder la fuer
za del movimiento obrero, como 
consecuencia de la tecnificación 
creciente y la centralización ad
ministrativa, crece un sindicalis
mo institucional, cuya orienta
ción se dirige a prácticas de do
minación futura de los afiliados, 
basados en un "realismo" que los 
lleva a preferir la colaboración 
con el gobierno y sus institucio
nes, a escuchar la voluntad de sus 
militantes de base, la voz de los 
de abajo,la expresión ... ·erdadera 
de la<> necesidades populares en 
su con¡unto de obreros, desocu
pados, jubilados, minorías mar
ginadas. 
Y así ocurrió que fracturada la 



Sl m1smos 
sus pro
idaridad 
umtdad 

de ese gí.Jbo.DO} de las mst.iLu-

ciones que empollaron la dicta
dura. Pues bien ese organismo de 
constitución socialdemócra¡¡¡ 
(como se autodefine el propio 
gobierno) en relación de depen
dencia con partidos políticos a 
espaldas de toda tradición de lu
cha obrera, se encargó de esto. Se 
llamó PIT-CNT. Propició en lu
gar de las luchas económicas di 
rectas mítines arrebañados, ne
gociaciones y apelaciones a la 
concordia social, basadas en la 
buena voluntad de patronos y Es
tado. Y así, negándose a escu
char las bases, y en confiar en el 
apoyo solidario, por las vías de 
negociaciones se perdió total
mente el conflicto de la Españo
la, el movimiento de Onda, el 
movimiento de los portuarios, la 
huelga de Alpargatas con más de 
tres meses de lucha, entre los úl
timos movimientos. 
Pero la crítica a esa polftica de 
conducción es ya clamorosa. Co
mo consecuencia de su ideología 
reformista y colaooradora se 
com·irt1óen un vehículo cuya di
rección se aisló del resto del co
che. Y lo demuestra la lucidez de 
la última asamblea de Cutcsa, en 

aplastante concurrencia. Esta rl.! 
solvió: para Lodo el PIT -CN'I : 
Rechazar los convcn1os a 20 me
ses y a la vez (de persistir estos 
techos y pautas del gobierno) 
proponer el retiro conjunto e tn · 
mediato de los Consejos deSala· 
rio y general izar la 1 ucha para en 
f rentar la agresión del gobierno y 
las patronales, exigiendo una 
discusión salarial libre, justa, y 
sin la intervención guhcmamcn
taL 

Así también se resolvió dar total 
apoyo al volante que editara el 
sindicato el último 1° de Mayo, 
que convoca fraternalmente a 
corregir la actual orientación del 
PIT -CNT, 11por considerarla no 
acertada, lo que ha llevitlo a que 
todo el gremio que peleé, pasa a 
ser un gremio aislado del resto y 
con remotas posibilidades de 
v•ctona ... Porque sabemos tam
bién que enfrentamos una políti
ca gubernamental que a la ve7 
que favorece la violencia patro
nal y la acción desvastadora de 
lasmultinacJOnalesquefavorece 
y proteje a los torturadores y asc
smos, todo esto tiene como con
trapartida que esos "demócra
tas" del veto y la picana, quieren 
que aceptemos Convenios a lar
go plazo, de hambre, o si no, 
ofn.-..ccn garrote~' 
Lo dicho: No se puede escuchar 
a las bases, atender sus reclamos 
y necesidades inmediatas, res
ponder a su voluntad de solucio
nes a corto y a largo plazo, aten
der para esto las formas de lucha 
apropiadas y al mismo tiempo 
ponerse en dirigente con respon
sabilidad en el cstatus, olvidarse 
o desconocer que la legalidad 
trabaja para la patronal y el Esta
do, por lo tanto tienen el tiempo 
a su favor. Aunque el futuro que 
propiciamos no está en ese tiem
po que arrastra a la larga agonía 
del sistema. 

LAG. 
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en torno a nuestra 
función actual 

Una minorfa que se considera in
lbprete de los anhelos de justi
cia, de libertad y de paz que ani
dan en la rnayoria de los indivi
duos y de los pueblos, aun cuan
do sigan engaftados por quienes 
defienden todo lo contrario de ta
les a<>piracioncs; 
una minoría que persiste en su 
ideario, no por un sectarismo in
compatible con su propaa posi
ción principista, sino por la pro
funda convicción queda el análi
sis act u a 1 de la sociedad y de sus 
males y peligros; 
una minoría que se diferencia de 
todas las corrienacs de pensa
miento que insisten en utilizar 
sistemas e instituciones que han 
demostrado ser ineptos para ase
gmar la igualdad de derechos, la 
convivencia armoniosa, la felici
dadhumana, 
puede reivindicar plenamente su 
vigencia y debe esforzarse para 
modifacar la relación de fue:rzM 
que le impide demosuar ¡ricti
camente las grandes posibilida
des de reconstruir la vida social, 
a pesar de las diftcultades emer
gentes de las distintas fonnas de 
c:oacción económica, política. 
psicológica y moral imperanres. 

Tener noción cabal de las pro
pias posibilidades, sin dejarse 
11rrastrar por un oponunismo que 
desvirtuaría la función histórica 
que compete a tal minoria,enes
te caso la nuestta, es decisivo pa
ra la supervivencia misma del 
movimienco destinado a la mili
tancia libertaria. 
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Signifaca rehuir las grandilo
cuentes soluciones generaliza
doras que no se está en condicio
nes de orientar en sentido liberta
rio, prefiriendo las soluciones 
viables que reclama cuanto nos 
rodea en el lugar en que vivimos 
) actuamos. 
SignifiCa distribuir adecuada
mente la11 energras dasponibles 
de acuerdo con las más perenco
nas exagenciM de cada día 
Significa no despreciar las ac
ciones mínimas posibles en aras 
de presuntas acciones de gran 
envergadura que no se pueden 
cumplir. 
Significa no apuntar muy lejos. 
sino procurar dar en blancos que 
tenemos ante los ojos en nuestro 
entorno rús próximo. 

Creemos que en la hora presente 
es mú importante esaar en todos 
los ambientes propicios para ac
tuar lo más Ubertariamen~ posi
ble, que teorizar sobre una hipo
téuca incidencia libertaria en 
procesos revolucionarios que, 
por nuestra propia fuerza real y 
por la imprqmación popular, si 
se produjeran. correrían grave 
riesgo de ser canalizados por ví

astoealiwia 

Creemos que más efecuvo 
crear concaencia en el mayor n 
mero posible de gente sobre 
funesiO de cualquier concenua
ción de poder, realizar variadas 
experiencias de vida cooperau 
y comumtaria, militar en orgam
zaciones existentes para neutra
lizar a &os elementos totalitanos. 
extender la propaganda a secto
res que acojan con simpaaa 
nuestras ideas, hacer cuanao nos 
permitan nuestras fucrLaS y pro
cmar que otros bagan lo me.JOI' 
posible. 

Con visión clara de la realidad 
cotidiana, debemos actualizar J 
multiplicar nuestros esfuerzos 
en la seguridad de que nuesua 
contribución para dignificar la 
existencia será skmpe valiosa. 
cualquiera sea la cuota que esle

mos en condiciones de aportar. 
• 

JICÍIIIO Cimao 



Formas pnmarias de anuncios 
publicnarios saempre hubo, des
de que se empezó a vender y 
comprar, pero hasta fines del si
glo pasado el fenómeno era obje
to más de estudios folklóricos 
que de análisis de carácter ceo
nómiCO. Defin1r algo como "pu
bhcuano" sigmficaba qUitarle 
-.aJor,bJen en cltcrrenode l:t ver
dad fáctica, bien eo el de la au
tcnucidad htcraria. 
los cambios profundos que han 
ocumdo en este siglo alternando 
el equílibno inestable entre los 
distmtos factores del sistema ca
pitalista han producido un enor
me y autónomo desarrollo de es
te sector de nuestra vida social, 
tanto que nuestra intimidad ha si
do invadida y los niños hablan su 
lenguaje. Es uno de los aspectos 
del mundo de hoy frente al cual 
hay que tomar posición, pues 
desborda de lo económico a lo 
cultural e incide directamente en 
la formación de la mentalidad in
dividual y colectiva. 
Montevideo ha sido hace poco la 
sede de un congreso internacio
nal de "publicisus" y "Publici
dad'' está llamada a ser, también 
aquí, una carrera que compren
derá vanas disciplinas. Entre los 
reformadores de la educación, 
que proliferan entre políticos y 
pcmxhst.as, se ha populari7.adO 
la idea de que, en la "modcmi7.a
etón" necesaria en la Enseñanza 
Pública, está for.rosamcnte com
prendida la mtrOducción de ma
.cnas como "Estudios de merca
dos" y ''Publicadad" ,junto con la 
ineludible "Computación". 

mundo hoy: 
la publicidad 

Es necesario, pues, tomar en se
ria consideración este problema, 
que no es del todo nuevo, pero 
que no ha sido encarado nunca, 
que yo sepa, desde un punto de 
vista socialista y libertario. ¿Se 
trata de un proceso irreversible, 
corno el advenimiento de los 
"computers" y de los viajes m
terplanetarios? ¿Es uno de los as
pectos inevitables del inminente 
futuro, en los que hay que inser
tarse para utilizarlos en el sentt
do de la justicia y de la libertad? 
Muchos parecen creerlo. Voy a 
decir brevemente lo que ptenso 
al respecto, como primer paso 
hacia una confrontación de opi
niones. 
La actividad publicitaria no tiene 
por objeto simplemente el "dar a 
conocer", como sostienen los 
que la eligieron como medio de 
subsistencia y necesitan jus!Jfi
carsc ante sí mismos y los demás. 
Y para eso la asimilan a la prose
litista del militante de una idea. 
Se trata, en realidad de dos cosas 
radicalmente distintas: ya se lo 
dijo Sócrates a los sofistas. El fe
nómeno afecta la naturaleza mis
ma del lenguaje humano, la au
tenticidad de la comunicación, 
del pensamiento y, a un determi
nado nivel, del arte. Pero, dejan
do por un momento de lado la 
consideración de la legitimidad 
de la publicidad como lenguaje, 
atengámonos a los aspectos eco
nómicos y morales de esta carac
terística tan importante del mun
do de hoy y, ante todo, marque
mos los límites del discurso. 
Hubo y hay diarios que dan noti-

cias acerca del precio de los no
villos en la Tablada, del nivel al
canzado por determinados pro
ductos en mercados extranjeros, 
o dan, al servicio del <:onsumi
dor, los precios de sucesivos ar
tículos en los almacenes de ba
rrio. E.ste t1po de m formación no 
está necesariamente ~ado al 
sistema capitalista y siempre 
cxastirá. Los nuevos productos 
siempre necesitarán ser anuncia
dos. Nadie pondría a esas noti
cias el rótulo "publicidad". In
formar es distinto de seducir. 
Tomemos dos productos simila
res, uno bueno y uno malo: es 
evidente que el mensaje pubiici
urio correspondiente al malo se
r.í más coti7..adO en el mercado 
capitalista, pues es mucho más 
difícil y necesario; su valor co
mercial es, pues, inversamente 
proporcional a su sinceridad. Si 
se basa en estudios sobre psico
logía de masas, tendencias del 
mercado, etc., representará un 
derroche de energía y de tiempo 
en perjuicio del consumidor 
(quien, adem~s de ser engañado, 
debe pagar ese esfuerzo con un 
sobreprecio) y en exclusivo be
neficio del capitalista. 
Seobjctaqucenesccamponori
ge la ley del mercado, pues en el 
gasto publicitario incide la nece
sidad de inflar, en los balances 
sometidos a la inspección de im
puestos, la columna del "debe". 
Pero esto, sin modificar esen
cialmente la comprobación ante
rior (ya que, siempre, el produc
to deficiente necesitará más pro-
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paganda que el bueno), no hace 
más que corroborar el carácter 
parasitario de esta actividad que, 
sin embargo, exige estudio, ta
lento, esfuerzo y tiempo y repre
senta en conjunto un enorme de
rroche en un mundo en que una 
parte importante de la humani
dad está subaliment.ada. 
Pero lo más gmve desde el pun
to de vista de la vida material es 
la función enajcnante que la Pu
blicidaU desempeña, al alterar, 
en el sent1do irracional de la se
duccaón, la normal rehdón entre 
producción y necesidades (in
cluyendo entre las necesidades 
las naturales apetencias de belle
za y placer). Utiht.ando lo más 
hlljo o primario de la irracionali
dad (envidia, deseo de "status", 
deseo de poder y, a menudo, el 
afán de cosas nuevas, caracterís
tico de la niilet.}, alienta, o, más 
hicn, crea el consumismo, ayu
dando a inundar el mundo de 
productos inútiles, repetidos, a 
vece~ malsanos, agregando al 
derroche de un trabajo parásito 
bien pagado, el otro derroche de 
una producción inútil y banal iza
dora: ambos absorben los recur
sos que corresponderían de dere
cho a las muchedumbres que, en 
todos los rincones del mundo. 
carccen de lo c~ncial. 
Slll crnhargo, el aspecto econó
mico del problema no es el m{L'> 
inqu•etante. En lo que se refiere a 
la lúrmación mtegral de las jóve
nes generucioncs (y ¿por qué no 
huhlat lle nuestra propia autofor
maclón, a cualquier edad?). la 
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actividad publicitaria, global
mente considerada, es altamente 
tóxica, pues afecta el centro mis
mo de la personalidad en su diná. 
mica interna, que se identifica 
con la creación continua de un 
lenguaje personal, cuya origina
lidad apenas se advierte, pero es 
la razón de ser de cada uno como 
individuo. Frente a este alud de. 
jingles, slogans, siglas, palahras 
mercenarias, hay que crear de
fensa'\. Se dice que puede haber 
arte en la publicidad. Y bien, 
cuando la belleza se vende (no 
hablo de comercio de cuadros o 
de derecho de autor, sino de la 
venta de lo má" íntimo. el Signi 
ficado), eso se llwna prostitu
ctón. 
Si el Uruguay qu1ere recuperar 
su nivel cultural -que es tambtén 
la base del desarrollo- lo mme
dlato no es crear cursos para la 
forrnactón dcejccuuvos y exper
tos en mercados, como pedía ha· 
ce poco un lector de "La Repú
blica", sino extender el estudio 
del Idioma Espafiol (con hora-. 
de taller) a todos los años de los 
dos ciclos de Ensai'lanz.a Secun
daria (que es, por otra parte, lo 
que se hace con la lengua mater
na en los países que ese lector de 
"La República" toma como mo
delo). 
Esto es lo que oplllo. ¡,Qué op1 
nas tú. lector? Sería inler~sante, 
o má~ bien ncccsano, rcc:ahar 
opiniones. Escríbcnos, si te parl' 
ce oportuno, a Casilla de Correo 
14 J. 

L. F. 

glasnost 

En un pequei'\o (cuantitativa
menLe) y agudo relato del escn
tor Eduardo Galcano, uno de 
nuestros escasos mtclectuales 
con independencia de criterio y 
pensamientos propios, expuesto 
en un semanario montevideano 
con el título de: "Dtez ventanas 
al norte", su pensamiento amplio 
y generoso lo lleva a rastrear las 
fuentes vivas de esa solidaridad 
internacional tan invocada como 
traicionada Busca en el lugar en 
el cual se inició el martilogiopa
ra siete víctimas mocentes y con
cicntt's de esa farsa JUdiCial de 
C'hicago cuya representación 
aún no ha ces;.ado. Con el valor de 
su muerte. sellaron el pacto de la 
unión obrera internaciOnal. So
terrada, pero no m ucrta. esperan
do su hora, conJinúa la actividad 
de las colectividades fieles a ese 
sentimiento y cuya oscura san
gre anónima compone los fer
mentos de la u erra nutricia popu-



lar, y cuya labor íntima es empu
jada a los subterráneos de la so
ciedad. El epílogo de su trabajo, 
un hermoso refrán africano dice: 
"Hasta que los leones tengan sus 
propios historiadores, las histo
rias de cacerías seguirán glorifi
cando al ca1.ador". 
Como militantes del socialismo 
libertario, de la anárquía, agra
decemos, en la parte que nos co
rresponde, ese sobrio saludo de 
combatiente a las raíces múlti
ples de la Primera Internacional. 
La gran mayoría de nuestra inte
ligencia, padece de estrabismo 
ideológico. Abrigada en la tibia 
piel del rebaí'lo profesional, a la 
sombra de los númenes de la 
oposición oficml, haciendo su 
"oposición del rey" .sm compro
misos mayores, atihorrados de 
los lugares comunes de eficacia 
comprobada, ponen toda su ha
bilidad en el encogimiento que 
ofrece menos superficie de piel 
al ataque y piruetean en críticas 
menudas y política de cocina que 
siempre les permitirán nadar y 
guardar la ropa. Pero arriesgarse 
por la verdad verdadera, por la 
vida y la dignidad concreta de di
ferentes, de minorías, de las co
lectividades arrojadas del ban
quete de la vida oficial, esas lu
chas oscuras que no significan la 
conquista del poder, son mal vis
tas. Mejor dicho, no son vistas, 
no existen. Hay en el idioma ru
so una palabra que ha sufrido 
muchas modificaciOnes, expre
sando significados diStintos a su 
significado original. Ese voca-

blo es glasnost, que de su pnml
tivo significado de publicidad, 
notonedad pasó a expresar clari 
dad, transparencia. Pero antes tic 
la notoriedad adquir1da en c:;te 
úlumo sentido por las reformas 
de Gorbachov, como idea-fuer
za, tenía entre la intelectualidad 
rusa otra interpretaCIÓn también 
.distinta de su acepción original. 
Era ya cristal, era ya transparen
cia. Pero se aludía a la actitud 
consistente en considerar trans
parente, de cristal, no visible a 
las personas u organizaciones 
que no convenía ver por razones 
de prudencia, "olfateándose" 
una herejía real o presunta y sus 
futuros castigos. Era la mimética 
que exigía el m icdo y la búsque
da de un círculo de seguridad. 
Así personas, organit.aciones, 
estilos de vida, relaciones, desa
parecen, se hacen aire, transpa
rencia. Se verá la sediccnte reali
dad a través de ellos, pero stn 
ellos y nuestra inteligencia, so
bre todo nuestra llamada izquier
da,hadesarrolladounararahabi
lidad para ello. 
Fr.tcasados los movirn1entos so
cialistas autoritarios por la vía de 
los hechos experimentales com
probados, en todas sus variantes, 
hay un gran desconcierto. Tie
nen que retomar al punto cero de 
la socialdemocracia. Y el movi
miento socialista no parlamenta
rio, no dictatorial, es una inco
modidad sociológica. Es mejor 
negarlo, hacerlo transparente, no 
verlo, mientras se efectúan adap
taciones oportunas, finas exége
sis, o se encuentran antecedentes 
en los libros canónicos, que jus
tifiquen reformas o fracasos. Así 
hizo Lenin en 1906, publicando 
su única obra de cierta originali
dad "El Estado y la Revolución". 
Mientras que en Suiza hablaba 
que en el estado de desarrollo de 
Rusia el nivel máximo de toda 
revolución seria un desarrollo 
democrático capitalista prepara
torio de cambios más profundos, 
estalló la revolución como una 
granada entre sus manos. Tuvo 

que hacer un violento gtro para 
no perder la carrera, en aquellos 
sovtel<; desconocidos para su fi
losofía, aunque ya existían antes 
de 1905, e incluso antes del mar
xismo. Por eso, no podemos per
mitir que se utilicen desnaturali
t.ados, y otra vez nuestras anti
guas bandera. A la :sensible e m
teligcnteaprecmctón de Galcano 
agregamos que estamos en la lu
cha social y humana en tanto que 
integrantes de nuestra idea, doc
trina y estilo de vida, aportando 
vida y csfucflo. 
Por que así como estamos hoy, y 
estaremos maí'lana, ya estába
mos con los tejedores de Silesia, 
en su gesta cantada por Schillcr, 
en las colectJvtdadescampesinas 
de Espai'la con Joaquín Costa y 
los primeros intemac~nalistas 
organtzados por Fanelli, con los 
comuneros franceses, hombro 
con hombro con Luisa Michel y 
los proudhonianos, con la multi
plicidad de insurrecciones como 
las encabezadas por Malatesta y 
Caficro desde las campiñas na
politanas, con los hermanos Ro
res ~1agón y Práxedes Guerrero 
en México en 1910.-En Rusia 
misma, que anterior al absolutis
mo :~.arista traído por los tártaros, 
existía un principio federalista, 
fue el anarquismo el que propi
ció las instituciones fundamen
talesdelpuebloruso. La comuni
dad de la aldea (Zemlia Volia)el 
derecho popular (opuesto al có
digo del imperio) y el federalis
mo. 
Filolao tenía razón contra la opi
nión general del mundo antiguo 
y de sus mejores sabios cuando 
sostenía en siglo V que la tierra 
no era plana y no estaba inmóvil. 
Ba.kunin también contra los sa
bios sociólogos de su época al 
expresar, que el socialismo sin li
bcnad devendría la peor tiranía. 
Esto es duro de admitir por aque
llos que esperan algún día, com
partir palancas de dominación 
sobre multitudes obsecuentes. 

LAG 
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Fue asesinado alevosamente en 
el penal de San Pedro, de la ciu
dad boliviana de La Paz el27 de 
abril del presente año, el militan
te social Justo Pilo, uruguayo, 
obrero gráfico, radicado hacía ya 
varios anos en Bolivia. Indepen
dientemente de la acusación por 
la cual fue encarcelado (la tortu
ra da lugar a cualquier auto-acu
sación) fue su actividad sindical 
y por los derechos humanos 
mientras estaba en libertad, y su 
participación activa en el mejo
ramiento y dignificación de las 
condiciones de vida de los pr~
sos, estado de la cárcel, las cau
sales últimas de su injusta muer
te. 
Había militado notoriamente en 
el movimiento sindical y por los 
derechos humanos, y traía desde 
el Uruguay los antecedentes de 
combatividad que son la princi
pal mácula para los gobiernos cí
vico-militares y el objetivo fun
<bmcntal de los militares, incon
dicionales servidores de las 
grandes companías y grandes 
mafias ellos mismos. Integró co
misiones de delegados de presos, 
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el asesinato 
de justo pilo: 

una vergüenza 
·para bolivia 

en su mayoría pobres de solem
nidad carentes de todo recurso, 
con eÍ único apoyo de su solida
ridad mutua en la desgracia. Ha
bía presentado solicitudes de 
mejora en las rígidas re~l~men
tacioncs a cargo de los m thtares, 
en el caso concreto de esa cárcel, 
el del siniestro coronel GIRO
NAS. 
De la promoción de oficiales sur
gidos después de 1952, de los 
restos del ejército destrozado por 
los obreros y gracias al apoyo 
yanqui, surge ese ejército cipa
yo, represor abierto de su pueblo, 
~n una ola de saqueo y narcotrá
fico. Todos los días, de manera 
abierta o encubierta la ofic~ali· 
dad del ejército boliviano, con el 
inequívoco apoyo del gobierno, 

y como tos restantes ejércitos la
tino-americanos muestra su ver
dadero rostro, a los luchadores 
sociales. Que no tiene nada que 
ver con sus fines ideales. Entrega 
el país a las mafias extranjeras Y 
es el fundamental motivo de las 
perturbaciones instituciona~es, 
sirviendo solamente como eJér
cito de represión en funciones de 
verdugos y carceleros torturado
res. La burda explicación del ho
micidio múltiple (una supuesta 
tentativa de fuga) es una repeti
ción vieja de la leydefuga vigen
te siempre en los regímenes de 
fuer~.a. 
Las contradicciones visibles so
bre la manera como se habría 
producido su muerte, no hacen 
sino confinnar el cinismo típico 
de los torturadores impunes. E
llos saben que hay una sola ver
dad; que son asesinos a sueldo 
que matan a toda persona que e.x · 
prese disconfonnidad con el SIS· 

tema de explotación y opresión 
inmisericorde. Que sepan, eso sí, 
que el lugar que ocupaba Justo 
Pilo, ya está ocupado ¡xx otro 
militante. 



ejemplo 

UNA REALIZACION POSITI
VA. AUTENTICAMENTF.. 
PROLETARIA 
Caja de Aux ihos de V cndcdorcs 
de Diarios y Revistas. 

Mil quinientos vendedores de 
diarios y revistas en actividad, 
quinientos jubilados y pensio
nistas del gremio; sus respecti
vas esposas y compai'lcras; sus 
hijos hasta la edad de 13 ai'los; en 
suma. alrededor de cinco mil 
personas que conforman la fami
lia diariera montevideana. 

Todos, sin excepciones, tienen 
derecho a los servicios asisten
ciales que brinda Caja de Auxi
lios de Vendedores de Diarios y 
Revistas. Entidad concebida, 
creada y sostenida por los pro
pios canillitas cuando, allá por 
1920 se dieron en organizarse 
sindicalmcnte. 

Sus servicios son de primerísima 
Hnea. En el rubro salud, están a la 
altura. y aún en ciertos casos por 
encima de los que brindan las 
más fuertes entidades de aten· 
ción médica colectiva del país. 

Todas las exigencias de la medi
cma moderna están debidamente 
cubiertas. Profesionales del más 
alto nivel, así de medicina gene
ral como especialistas de todos 
los órdenes, cirujanos, cnfenne
ros, asistentes. etc. Se otorgan 
según las necesidades del pa
ciente, anteojos, prótesis diver-

autogestionario 

sas, dentales, óseas, aparatos or
topédicos, etc. Operaciones qui
rúrgicas, aún las de más alto ries
go, internaciones sanatoriales o 
en Casas de Salud. Ello junto al 
servicio mortuorio. 

Vale decir, Caja de Amtilios de 
canillitas atiende todo lo que tie
ne que ver con los integrantes de 
la familia diariera desde que na
cen hasta que mueren. 

Actualmente, 1988. el presu
puesto mensual que toda esa 
.atención demanda a los canilli
tas. asciende a cifras que oscilan 
entre los 17y 18millonesdenue
vos pesos. 

Ante ello, tal vez obligue a pre
guntarse: ¿cómo es posible la ob
tención de esa cantidad de dine
ro que pennite cubrir los gastos 
que demandan los servicios que 
se prestan? La respuesta podóa 
resumirse: principio sabio y soli
daridad abierta. Lo sabio. es la 
aplicación de ayuda mutua. Lo 
solidario es que, cada cual apor
ta según lo que gana, y hace uso 
de sus derechos según sus nece
sidades. El aftJiado aporta según 

cada diario que vende. Quic1 
vende más aporta más, quie1 
menos, lo hace de acuerdo c01 
ello. En cuanto a los compai'lero 
jubilados también lo hacen se 
gún lo que perciben mensual 
mente por su jubilaci~. 

Otro elemento importante a te 
neren cuenta para explicar lo qu 
nos atrevemos a calificar de fe 
nómeno diar1ero es que, la orga
nización prescinde de todo k 
que pueda significar burocraci. 
innecesaria. A Caja de Auxilio 
no le cuesta un peso hacer efccti· 
va la recaudación diaria de los 
aportes de los vendedores. La~ 
formas de distribución de lo~ 
diarios para la venta lo facihta 
Se trata de un modo práctico } 
sencillo. El Sucursalero hace en· 
trega del dinero con que el ven 
dedor paga sus diarios al Jefe d. 
Ventas y éste, se encarga de se 
parar lo que corresponde a Caja 
de Auxilios, depositándolo dia
riamente en ésta. Tanto Sucursa
leros como Jefes de Venta son 
afiliados a la organización y la 
tarea la hacen honorariamente. 

También son honorarios los inte
grantes de la Comisión Directi
va, que son renovados o reelegi
dos cada dos anos. 

Unicamente rentados son quie
nes integran el Grupo de Admi
mstración; 6 personas; el Cuerpo 
de Sanidad: un Jefe, médicos, ci
rujanos, especialistas. asisten-
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tes, enfermeros, etc.: 60 perso
nas. Un alto número de especia· 
listas, se pagan según órdenes. 

En síntesis: Caja de Auxilios de 
Vendedores de Dianos y Revis· 
laS representa una realización 
efictente auténticamente prole
taria. Libre de toda ingerencia o 
dependencia estatal, ajena a todo 
afán de lucro. 

De referencia y en relación a po
sibles y deseables obras de ca
rácter comunitario, creemos me
recer ser considerada y estudta
da. 

Montevideo, junio de 1988. 
R. B. 

a 
NOllCIARIO 

En nuestra opinión en el conjun
to de los mares del globo, la vida 
ha disminuido desde hace unos 
tremta años, entre un 30 y un 
50%. Y conste que nuestras o~ 
scrvaciones no se limitan a la su
perficie, sino que se extienden a 
500 metros de profundidad, y a 
veces más. Estas observaciones 
se extienden a la fauna fija, a la 
vegetación, al plancton, a los 
mariscos, a los peces, comesti
bles o no, a los corales y al con
junto de la vida marina. 

Cousteau. Le Monde 24/4/88. 
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Montevideo, abril21 de 1988. 
Eduardo, querido amigo: 
Leí tus Andares (l) escritos con 
maestría, casi todos son trágtcos 
pero muy amenos. Me impresio
nó el del anarquista suizo que 
murió luchando contra la tiranfa 
somocista. Cayó masacrado por 
una ráfaga de ametralladora y 
gritando VivaBakunín! Eduardo 
me cuesta creer el relato de Caro. 
Pienso que tiene un agregado de 
imaginería, porque los liberta
rios no somos adoradores. Más 
bien siempre fuimos iconoclas
tas. Estas palabras suenan diso
nantes ahora que están de moda 
los populistas, que siempre exi
gen, además de su "unicato", su 
cuota de sumisión y aplauso pa
ra ellos realizarse. 
Nosotros, difícilmente le escri
biríamos poesías laudatorias a 
un mandamás como las inspira
das y dirigidas a Stalin. Tam~ 
co le complicamos la vida a los 
niños, poniéndoles nombres ~ 
líticos como Lenin, Soviet, Bat
lle, etc ... Conozco hijos de anar
quistas que se llaman Idea, Arti
gas, Eros.. . es otra cosa ¿no te 
parece? 
Los anarcos no formamos círcu
los de devotos de "San Miguel" 
ni de San ... nada. Pero no somos 
pasmados. Se bien que hay her
manos que hinchan por Jesús o 
por Krisnamurti, por C. Cienfue
gos o por el Che, porGardel o por 
el Polaco, por Jane Fonda o por 
C. Deneuve. 
Como somos hombres iguales a 
otros, a muchísimos otros, qui
zás muramos invocando a nues
tra madre o a nuestra mujer ama
da murmurando: "escríbcme pa
lomaquc yo te escribiré" o no di
gamos nada porque la víspera de 
la parca apenas duró segundos. 

Un abra7.0 de 
D.D. 



respuesta a un 

JEC: ¿Anarqui.;mo y socia
lismo libertario son térmi
nos idénticos? 
LF: Ames de pasar a la respues
ta específica deseo aclarar que 
mis respuestas tienen carácter 
personal, pues todo esto está en 
discusión en el movimiento 
anarquista. En cuanto a la pre
gunta en sí le diré que yo empleo 
las dos expresiones indiferente
mente, porque mi anarqmsmo es 
socialista libertario. Anarquis
mo es término muy general que 
necesita una ulterior determina
ción. 
.JEC: ¿Cuál es la línea divi
soria entre liberalismo, in
dh•idualismo y socialismo 
libertario? 
LF: Emrc soctalisrno libcrwrio y 
liberalismo la lí1ll'a divisoria es 
el anticapitalismo socia!J,ta; en
tre socialismo lil.x·rtario e indivi
dualismo la solidaridad wmuni
taria. 
.JEC: ¿Qué distinj.!ue al 
anarquismo actual del 
anarquismo del siglo pasa
do y del de las primeras dé· 
cadas de éste? 

LF: La actitud ante la vida y la 
sociedad es la misma. La vida y 
la s<x:1cdad han cambiado. Se 
trata, pues, de una metodología 
distinta para combatir fuerms 
negativas distintas: ncocapitalis
mo automatil.ado y contamina
dor, basado en la empresa multi
nacional, eJércitos que dominan 
el campo tC(;nológico, peligro to
talitario, violenciadifusa,estatal 
o aspirante a estatal, una interna
cional de fabricantes de anna
mentos que tlbastcccn guerras y 
gucmllas y delincuencia inter
nacional (narcotráfico), explo
sión demográfica, desocupación 
tecnológica, droga<;, desnutri
ción, amenazas a lo más vital: 
agua, aire, ot.ono ... Al lado de 
todo esto, posibilidades nueva<;. 
Hay ('n la nueva tecnología múl
tiples factores favorables a la 
desrcntmllzución, a la miciativa 
y creatividad individual y de pe
quc~os grupos. Creo que se han 
hecho prioritarios la lucha anti
totalitaria, antimiliutrista, C(;oló
gica; han perdido importancia la 
lucha contra ciertas formas bur
guesas de la democracia (la'> 

cuestionario 

campanas abstencionistas, por 
ej.) pues, frente a los peligros que 
nos amenazan, aquellos han per
dido entidad. Pero siempre con 
trapondremos a las formas repre
sentativas de la democracia, la'> 
formas de la democracia directa 
y federativa y de lao; delegacio
nes revocables. 
JEC: ¿Mantiene aún su vi
gencia la 'ato ración del 
[ tado efectuada por el 
anarquismo en el siglo pa· 
a do? 

LF: No, porque el Esmdo ha 
cambiado. Habiendo tomado a 
u cargo los servicios esenciales 

reúne en sí el car.icterde gendar
me y. en esos sectores, el de pa
trón En los estados totalitarios 
esas dos formas de autoridad 
tienden a identificarse. Por otra 
parte, en los estados demopluto
cráticos no hay ningún interés en 
que esos sectores vuelvan al ca
pilal privado. La lucha será para 
que pasen bajo el contralor de los 
trabajadores y usuarios, se coo
peraúvicen, conquisten autono
mía. 
.JRC: ¿Cómo se ubica el 
anarquismo ante los cam-
bios que la evolución tec
nológica y el desarrollo 
productivo han provocado 
en la estructura y composi
ción de las clases obreras y 
campesinas? 
LF: El anarquismo nunca fue 
esencialmente clasista. Por eso 
soporta más fáci !mente que OtrdS 

corrientes de Izquierda el impac
to de tales transformaciones. Su 
terreno es el de la economía "de 
alternativa" que está surgiendo 
un poco por todas partes con el 
aumento de la desocupación, que 
se har(a vertiginoso si se llegara 
al desarme. Es dilicil determinar 
actitudes a largo plaw en un 
mundo que cambia tan rápida-
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mente. El crilerio básico es: es 
bueno toque aumenta la libertad, 
lo que disminuye la eJtplotación. 
JEC: ¿Cuál es la posición 
del anarqui~mo frente a las 
restantes corrientes políti
cas genéricamente llama
das "de izquierda"? 
LF: De tolerancia y eventual (y 
puntual)colaboraciónnoorgáni
ca en la medida en que tales ten
dencias sean a su vez tolerantes 
y, alcanzado el poder, respeten 
en las minorías el derecho de or
ganizarse y experimentar nuevas 
formas de convivencia. Entien
do por fucoas de izquierda las 
que luchan por la justicia soc~al y 
la libertad. y difieren del anar
quismo porque l¡uicren alcan7..ar
las a través del Estado. Esa <X:a

cional colaboración (por los de
rechos humanos, por los presos, 
contra las dictaduras, contra lo 
nucle~\f. etc.) no implica ni SlL'>

pcnsión, ni debilitamiento de 
nuestra pennanente oposición al 
estado y a todo auwritarismo. 

JEC: ¿Cómo interpreta la 
situación que se ha produ
cido en varios paises de 
América del Sud (Argenti
na, Brasil, Perú, Uruguay y 
otros) y que se autodefin~ 
genéricamente como de 
"democratización y restau
racióh ~l:-IQ.'i..libertades pú
blicas''? 
LF: A medida que pasa el tiempo 
se ve hasta qué punto las dictadu
ras militare.<; y los métodos ma
cabros con que se han impuesto 
han envenenado la atmósfer'.t. Es 
necesario un largo tratamiento 
d\: sencillez., smcciidad, autenti
cidad, para limpiar nuestro en
tomo y limpiamos nosotros mis
mos. En realidad, en nuestra ca
sa, detrás de una puerta cerrada, 
está el monstruo. Y su locura es 
contagiosa. 
JEC: ¿Cuál es la posición 
del anarquismo ante los 
procesos político~ eleccio
narios? específicamente en 
nuestras sociedades. 
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LF: Mi posición personal es de 
indiferencia. Lo esencial está en 
otro lado. El voto es un método 
que, cuando es vehículo de poder 
se corrompe y es factor de co
rrupción. En este terreno, novo
to o voto en blanco, porque nv 
quiero renunciar por aoos a mis 
deberes de "participación" y no 
quierointegrarunengranajeque 
repudio. Peroséquedondeel vo
to está substiwido por el poder 
despótico basado en la fuer7..a y/ 
o por el grito unánime de muche
dumbres en las plazas que hacen 
coro a las consignas del líder, la 
persona humana está mucho más 
desamparada. Este último peli. 
gro debe, pues, ser combatido 
prioritariamente. No tengo obje
ciones contra el voto como ex
presión de opmión, de ser nece
sario. 
JEC: ¿Cómo interpreta la 
situación que impera en 
América Central y cómo 
definiría a la revolución 
sandinista? 
LF: Es un tema difícil por caren
cia de información imparcial y 
abundancia de la tergiversada. 
Lo evidente es que esa es la re
gión en que el "imperialismo" 
no es un eslogan, sino una rcaJi 
dad tangible: imperialismo de 
EEUU a través de las fronterns, 
imperialismo de la URSS a tra· 
vés de Cuba. complicado por la 
i.1tcrvención capilar de los nar
cotraficantes y traficantes de ar
mas. En esa maratia, El Salvador 
se de!\angra y Nicaragua lleva 
adelante, en la miseria en que la 
deja el tener que gastar la mayor 

parte de su presupuesto en ar
mas, una revolución no liberta
ria, pero M>Cialista hasta donde 
llegan las posibilidades, sin dic
tadura, aunque con las medidas 
restrictivas propias de un país en 
guerra. donde la socialización 
adopta fonnas variadas de tipo 
coopcr.uivo y hay un alto grado 
de participación popular. St 
América Laúna no es capaz de 
salvar con su solidaridad la revo
lución nicaragúense, condena su 
propio porvenir. 

JEC: La posición del anar
quismo ante la revolución 
cubana ¿es unívoca? ¿por 
qué? 
LF: Ahora, la posición de los li
bertarios sobre Cuba es casi uná
nime. Una magnífica revolución 
ha sido copada,a través de la me
galomanía de su líder y del chan
taje económico norteamericano 
por las fueaas que se habían 
mantcnidoajenasa la revolución 
m1sma y a1.1n habían colaborado 
con el régimen anterior. El resul
tado es que una atmósfera revo
lucionariapopular,quenohade
saparecido, es aprovechada por 
un totalitarismo dependiente -en 
mayor o menor medida, según 
los momentos- de la Unión So
viética, régimen que contribuye 
(con el peronismo argenúno y 
otros similares malentendidos) a 
envenenar la atmósfera de la lla
mada i1.quicrda en todo el conti
nente, tanto que los disidentes 



que salen después de 20 o más 
años de sufrimientos de las cár
celes cubanas se ven rechazados 
por todaspartcsysonfácilespre
sas (si no tienen o no conservan 
suficiente carácter) de las agen
cias rcaganistas, stcmpre muy 
activas. A pesar de eso, la esci
sión que la cuestión cubana, co
mo antes b rusa, produjo entre 
los anarquistas no ha desapareci
do; sólo diría que ha madurado 
pasando de la diferencia en la in
terpretación de cienos hechos a 
unadifcrencia de estilo, de méto
dos y aún de principios. 
.JEC: ¿Cuál es la posición 
del anarquismo ante las so
ciedades del llamado ••so
cialismo real"? 
LF: De oposición, evidentemen
te. Aun desde el punto de vista 
estrictamente clasista, donde no 
hay derecho de huelga y los sin
dicatos son órganos del estado, 
donde toda meJora se compra al 
precio de la obsecuencia y el es
tado -patrón domina, a través del 
trabajo, las conctcncias, no pue
de haber socialismo m real, ni 
ideal. Las socic(hdes del"socia
lismorcal"sonestancadasycon
servadoras. Su conservadurismo 
ha tenido, como el de las socie
dades plutodcmocráticas "occi
dentales", sus momentos de fas
cismo agudo con el estahmsmo. 
Ahora en Rusia hay un viento 
nuevo, que viene de la base so
cial y ha posibilitado el ascenso, 
en el cerrado ámbito burocráúco, 

de elementos con intenciones re
novadoras. que, sin embargo, pa
recen orientarse más hacia un 
acercamiento Este-Oeste que ha
cia un socialismo autogcslivo. 
JEC: ¿Cree usted que l:t al
ternativa de creación de co
munidades alternativas, li
bres y autogestivas es váli
da 'ante !a actual interna
cionalización de la política 
y la economía? 
LF: Es más posible hoy que ayer, 
mañana que hoy. Lo que Kropot
kin observaba a propósito de la 
energía eléctrica (es decir que 
posibilitaba una descentraliza
ción del trabajo) se puede repetir 
hoy en una escala también políti
ca y administrativa, especial
mente si la crisis del petróleo 
obliga a desarrollar el aprove
chamiento de las formas de ener
gía inagotables y difusas (solar, 
gcotérmica, cólica. cte.) y la hu
maOJdad puede prescindir de la 
nuclear o, por lo menos, dorncs
ucarla. Todo depende en este te
rreno, de la capacidad que se ten
ga de flexibilizaren todos sus re 
sones el sistema fedemLivo. 
.J EC: Se tiene la impresión 
que el anarquismo propone 
tareas "finales" (desapari
ción de las fronteras, diso
lución del estado, de los 
ejércitos, etc.) sin media
ciones, por lo que tales ta
reas aparecerían como de 
imposible realización. Ue 
no ser así ¿qué tareas con
cretas propone el anarquis
mo a nivel inmediato? 
LF: Debería proponer, creo, el 
aprovechamiento de los espacios 
que deja la sociedad actual (pues 
-a pesar de todo- la humanidad 
en su totalidad ha reaccionado 
vigorosamente contra el totalita
rismo y en todas partes está lu
chando contra esta terrible ame
neva; continuamente, a la vez 
que se cierran algunos de esos es
pacios. se abren otros) para e rear 
organismos autogesúvos y po
tenciar los existentes, relacio-

narlos y, a la vez, crear una con
ciencia libertaria. Creo que lo 
m:ts importante hoy, para la JU 
ventud libertaria, es e~turliar, pa
ra poder impregnar de "libcr 
tad", antes de las crisis que ~e 
acercan, al mundo de la educa
ción }'al de la invesúgación y de 
la· tecnología y. a la vez, d~dicar 
se a a> ud,lT para que surJan,espe
cialmentc entre los desocupa
dos, fonnas mdcpcndiente~ de 
economía de alternativa. 
JEC: ¿Cuáles .son las pro• 
puestas del anarquismo an
te problemas puntuales co
mo la desnutrición y morta
lidad infantil, la desocupa
d<)n, el analfabetismo, la 
delincuencia juvenil, la 
prostitución, la drogadic-
ci(m, cte.? ,. 
LF: La respuesta está implícita 
en la anterior. La propuesta es: 
crear conciencia de esos proble
mas y de la responsabilidad co
lectiva que implican, lle\ar a la 
práctica iniciativas autogestio
narms en ese terreno donde no 
llega la ofictal y tratar de que es
ta última se desccnt.rahce y gane 
autonomía, exigiendo la inter
vención en ella de los org~mis
mos locales y de los directamen
te interesado3. 
.lEC: ¿Cree usted que en el 
mundo se cst.í produciendo 
un fcn6meno de militariza
ci(m de la vida cotidiana? 
LF: En algunos lugares, sí. En 
otros, no. El mundo es aún &rran
dc y múltiple. Tiende a unificar
se y uniformarse. Hay qucdcfcn 
dcr la diversidad y tratar que la 
unificación no signifique unifor
midad ni implique centraliza
ción y masificación. 
JEC: ¿Cuál es la posición 
del anarquismo ante el im
pacto que los medios masi
vos de comunicación han 
provocado en las actitudes, 
\'alores y aspiraciones del 
trabajador actual? 
LF: El anarquismo no está fuera 
de este proceso de transfonna-

17 



clón, sino en su interior. Su tarea 
es defender, en el cambio, la li
bertad, la iniciativa creadora, la 
diversidad, la solidaridad en la 
base. 
JEC:¿Cree usted que existe 
a nivel general una opinión 
(incentivada por las estruc
turas del poder) unilateral 
de la violencia, que titnde a 
identificarla con ti aspecto 
"físico, de la misma, ocul
tándose así el carácter in
trínsicamente violento de 
la estructura social misma, 
que se expresa, p. ej., en un 
trabajo mal retribuido, una 
educación selectiva y auto
ritaria, etc.? 
LF: Creo que hay que distinguir 
esos dos tipos de violencia, pues 
se comhatcn de distinta manera. 
Confundirlas significa pensar 
que todac; las sociedades no li
berlariac; (es decir, ha~ta la fecha, 
todas las existentes, con excep
ciones aisladas) son iguales, lo 
que llevaría a una falsa y peligro
sa simplificación. 
JEC: ¿Cuál es la posición 
del anarquismo ante la vio
lencia contestataria como 
arma de lucha política? 
LF: No hay opinión uniforme. 
En general los movimientos li
bertarios se han mantenido aje
nos al fenómeno de la guerrilla y, 
más aún, de las bandas armadas 
que no sean expresión de un vas
to movimiento popular de insu
rrección. Personalmente soy re
volucionaria porque creo en la 
necesidad de cambios profun
dos, pero cada vez menos me pa
rece que se puedan generar con la 
violencia, aún de masas, sin caer 
en una dcgenercteión que suele 
llevar a una situación contraria a 
la deseada. Hay. sin duda, un de
recho de legítima defensa. Pero 
en su conjunto el problema es el 
más grave de los muchos que se 
le presentan hoy a cualquier es
píritu libre. Creo que las fuerzas 
de poder ttatan de mantener el 
conflicto básico en elltlrenO de 
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la violencia -que es el único en 
que se sienten eficientes- y que 
los "sedientos de justicia" deben 
buscar otros terrenos de enfren
tamiento. 
JEC: ¿Cuál es la posición 
del anarquismo frente a los 
nuevos movimientos socia
les como el ecologista. el 
pacifista, el feminista, el 
de liberación sexual, el in
digenista. etc.? 
LF: De simpatía y, donde se pue
da de colaboración. 
JEC: El anarquismo siem
pre valoró a la educación 
como uno de los medios 
fundamentales para lograr 
una sociedad libre. ¿Cree 
que hoy el proceso educati
vo mantiene esa condición? 
¿o no es la educación un 
medio de transmisión y 
mantenimiento de la ideo
logía del sistema imperan
te? 
LF: La educación siempre ha si
do considerada un instrumento 
de conservación de lo existente y 
nunca ha logrado serlo. Los más 
impetuosos anticlericales han 
salido de las escuelas de los je
suitas. El conocimiento es en sí 
mismo liberación. Desconfío de 
la enseñanza "formauva" con 
formas prefabricadas. La ense
ñanza debe tender a la autofor
mación del educando, ayudarlo a 
forjar su lenguaje sin tratar de 
darle. desde afuera, detennina
dos sentidos. Las instituciones 
docentes deben ser públicas y 
autónomas, deben estar, como la 
Universidad uruguaya, en ma
nos de estudiantes, profesores y 
egresados (con intervención de 
los padres en primaria y prime
ros aí'los de secundaria). Pero, en 
cualquier situación, un buen do
cente puede siempre no prestarse 
a ser instrumento del poder. Aun 
en el caso de que se prestara, el 
buen estudiante no se deja mol
dear. De todos modos, el explo
tadoquepuedeleereldiarioein-
1e1pretar las noticias es un rcvo-

lucionario en potcnc•a. mucho 
más que un analfabeto. Y la nue
va tecnología exige una forma
ción de alto nivel. El peligro es
tá en la sobre valoración de la 
técnica. 
JEC: Wilhelm Reich ·consi
deraba a la represión se
xual como una expresión 
básica del sistema. y a su 
vez como medio de legiti
mación de la opresión so
cial. Ante el cambio y libe
ralización de las conductas 
en el ámbito de la sexuali
dad ¿cree que se mantiene 
vigente esa conceptualiza
ción? 
LF: No. Básicacreoquenohasi
do nunca. 
JEC: Ronald D. Laing de
fendió a la familia como "la 
unidad esquizofrénica bá
sica".¿ Cómo interpreta us
ted los llamados a la "de
fensa de la familia" que se 
lanzan actualmente desde 
los medios masivos de co
municación? ¿qué tipo de 
familia cree usted que se 
llama a defender? 



LF: Esos medios masivos invo
can a la familia como unidad 
económica, ligada a la herencia y 
a la empresa privada. Pero la fa
milia natural, cuando no la de
forma su'mstitucionalit.ación. es 
el núcleo y el modelo de una so
ciedad autogestionaria. 
J EC: ¿Cuáles son las notas 
distintivas del anarquismo 
en la actualidad? 
LF: Son -o creo que deberían ser
libertad basada en la solidaridad 
y en el sentido del deber, auto
gestión, defensa de las autono
mías, tendencia más a integrarse 
en la naturaleta que a corregirla, 
a la experimentación en terreno 
social, a la ayuda mutua federati
va basada en la coordinación y 
no en la subordinación ... 
JEC: ¿Cuáles son las pro
puestas del anarquismo pa
ra la época actual? 
LF: Creación y defensa de orga
nismos que tengan esas caracte
rísticas. 

José E. Campanile 

sobre el 
socialismo 
autoritario 

El compañero FELIX AL V A- 1 Y de su lider más representativo, 
REZ FERRERAS nos envía des- !Felipe Gonz.ález, qu~n afmna 
de Francia una larga colabora- que el mejor sistema económico 
ción sobre el tema del título, a la es el capitalismo? ... El ABC, pe-
que nos es imposible dar cabida riódico conservador, escnbió 
por razones evidentes de espa- hacedíasqueFelipcGonz.álezha 
cio. Apoyándose en el pcnsa- ~bandonado la ideología socia-
mtento de los mayores escritores hsta Y ha pasado, después de cien 
libertarios, así como en la elo- ai'ios de historia, "de la dictadura 
cuente fuerza de los hechos, Al- del proletariado al filipismo tec-
varez demuestra el fracaso tanto nológico''. Decía Errico Mala-
del"comunismo"ruso,comodel testa en "Umanitá Nova" del3/ 
"socialismo" estatal de Mitte- IX/1921: "Es un hecho ~ue entre 
rand y Felipe González. Leamos socialistas y anarquistas existe 
algunos párrafos: siempre una profunda diversi-
Desde 1936 (época de León dad de criterio acerca de cómo 
Blum) hasta nuestros días, para concebir la evolución histórica y 
no señalar fechas anteriores, los las crisis revolucionarias que la 
socialistas han hecho dejación misma evolución produce y que, 
de todos sus principios interna- por lo tanto, casi nunca llegan a 
cionalistas, pacifiStas y solida- un acuerdo acerca de los medios 
rios. Desde esa fecha, los socia- a emplear y de cómo aprovechar 
listas franceses han venido pac- las oportunidades que se dan, de 
tando, haciendo el juego del ca- cuando en cuando, para acelerar 
pitalismo y engañando al prole- el camino hacia la emancipación 
tariado. Ellos han sido quienes humana. Pero ese no es más 'que 
han favorecido el·avance de las un disentimiento contingente y 
derechas hacia el poder y dado secundario. Hubo siempre y si-
curso a la infiltración del fascis- gue habiendo socialistas que tie-
rno en las organizaciones obre- nen prisa, como hubo y sigue ha-
ras. Habiendo ocupado el Go- biendo anarquistas que quieren 
bierno con una mayoría absoluta avanzar con pies de plomo e in-
en el Parlamento, no fueron ca- duso algunos que no creen en 
paces de llevar a cabo la sociali- absoluto en la revolución. El di-
r.ación y aplicare! programa ge- scntimientoesencial,fundamen-
neral del socialismo pregonado tal es otro: los socialistas son au-
por sus !,rrandes tribunos del si- loritanos, los anarquistas son li-
gio pasado y principios del siglo bcrtarios ... " Ampliando la aflr-
XX. Quien examine, por poco maciór. de Malatest.a y aplicando 
que sea, la actuación de los so- nuestra experiencia posterior, 
cialistas franceses desde que Jlc- d•rcmos que los socialistas no 
garon al poder en 1981, podrá fá- aceptan la revolución ni aprisa ni 
c1lmente comprobar su nefa-;t.a despacio, porque los partidos so-
administración y la decadencia cialistas actuales son organis
de sus principios... m os burocráticos y no proleta-

rios, defensores del Estado y no 
¿Y qué podemos decir de España del proletariado. 

19 



el rincón 
{ocasional) 
de la fantas~~ 
El cambiador de repuestos 
(institución de institucio
nes). 

Todos saben en el barrio, queRa
miro nunca se distinguió por su 
responsable en su trabajo. Tenfa 
un taller donde arreglaba, si po
día, radios, televisores, máqui
nas de coser, monitos a pila y 
otras cosas. Pero dedicaba la mi· 
tad de su horario de trabajo (una 
hora y media, más o menos) a los 
coloridos y ncgriblancos televi-
sores. ~ _ 
·un día se dijo en voz alta: este es 
el mes de las licuadoras. Y pasó 
todo el mes arreglando la única 
licuadora que tenía en el taller. 
Parecía que el artículo del mes 
estaba mal escogido, Jll!ro no era 
así, ya que si hubiera elegido ba
tidoras tendrfa por lo menos tres, 
o muchas más. 
Lo cierto es que los televisores 
llegaban, y allí quedaban, con
versando de viejas películas y 
programas. 
El segundo mes fue "el mes de 
las aspiradoras" (dos). El tercero 
de los autitos a fricción (sólo ha
bía uno y medio, por lo que dedi~ 
có veinte días a la búsquc<.la del 
chásis que faltaba). 
Los televisores se seguían api
lando en el fondo, bost~ban, se 
reían, y pedfan para ir al bai'lo. 
Las que.1as llegaban por corroo, 
pcrsonalm<.>nte, por terceros, lle
gando tambtén dos telegramas a 
pagar en destino. 
Lo más importante (por su tras
cendencia. por supuesto), fue la 
multiplicidad de "encargos a Pa-
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rís" cntodoelbarrio,faltodete
lev~res y aparatoS de radio. 
Así, en poco tiempo, el barrio se 
duplicó o triplicó. Y los sueldos 
no alcanzaban para mantener 
tremendas famalias de cuatro, 
cinco o diecisiete hijos. 
Entonces, comenzaron las maní
festaciones en la puerta del taller 
de Ramiro, con carteles, pancar
tas y cánticos (que no voy a 
transcribir). 
Todos los días tenía en su puerta, 
centenas y miles de personas, 
gritando y saltando, desde muy 
temprano hasta la noche (ya que 
se iban turnando cada cinco o 
seis horas). 
Se llegó a montar un escenario, 
donde se representaba la vida de 
Ramiro en capítulos. 
No f:~ltaron los chistes que lo 
mencionaban o lo tenían de pro
tagonista. 
Muy pronto los vecinos comen
zaron a irritarse, gritándole ofus
cados que no podían dormir o co
mer tranquilos, por dicho es
truendo y griterío. (Llegando al 
punto de cacerolearle todas las 
noches, y de raspar los tenedores 
en las ollas de tefión)! 
Los más potentados mandaban a 
sus sirvientes, que le L(A:aban 
timbre a las tres de la mañana. 

• • • !~ 
··~ 

La calle se llenaba de cebaduras 
viejas, pedazos de pan y algún 
pichi de ni no, contra el cordón de 
la vereda. Por lo que también 
protestaron los obreros munici
pales, que le manifestaban los 
domingos. 
(Los cuzquitos le ladraban), los 
aduladores ya no estaban, lvs 
amigos lo negaron varias veces. 
La familia lo visitaba, pero no 
mucho. 
Sus deudores hoy son acreedores 
inflexibles, y la Iglesia lo esco
mulgó para no desentonar. 
Argentina y Brasil rompieron 
con el relaciones diplomáticas, 
protestaron las transnacionales 
del ramo, y la UTE lo declaró 
persona no grata. 
Los viejitos del barrio fundaron 
un "club de aburridos para la ter· 
cera edad", pero no iban por ser 
bastaute tedioso. 
En el bar de la esquina, le serví
an el café frío. 
Ll~gó la prensa oral y escrita 
Loscanalcsdetelevisión leded • 
caron un programa en d lloran 
central. Ramiro al ver su nomb:e 
vapuleado a todo color, en 
mismo r('~~ptor que es más qu 
su vida, se le cayó la cara de' er
güenza. 
Estaba tan apenado que ni St-



quiera la buscó en el piso, (para 
volvérsela a poner). 
Pero no todo eran penas en el ta
ller de Ramiro. E! Presideme de 
la República, acompañado dc.los 
más altos y distingutdos mtlna
res y de los más ilustres CIUdada
nos, vino en persona a entre~ar
le urui condecoración. El mou ..-?· 
"el haber hecho patria, Y con~
buircon la explosión demográfi
ca de la Naci,)n '. 
El hecho es, que al encontrarlo 
sin cara, no le dieron la medalla, 
ni el diploma, ni. .. ni nada, (por 
no estar seguros si era él verda
deramente), marchándose aira- · 
dos. 
Rojo de rabia, tomó sus pocas 
pertenencias, h: zo un atado de 
ropas y cables, le puso un bastón 
por mango, y emprendió su ca
mino sin rumbo. 
La policía al verlo sin cara, rojo, 
mendtgante y sin documenta
ción, lo apresó. y en el camino le 
daban palos varios, mientras, a 
un lado, una banda infantil toca
ba la Marsellesa y la canción del 
séptimo de caballería. 
La gente que volvía a sus casas, 
al verlo tomó coraje y se hozó 
sobre !os represores. 
Ramiro sentado en el pastito de 
un jardÍn, observaba perplejo la 
escena. 
Ya final izada la contienda, lo lle
varon en andas por todo el barrio, 
vi vándolo y arrojándole flore itas 
amarillas, y él se comprometió a 
arreglar todos los televisores. 
De esta manera, volvía a su nor
malidad el bamo entero Y cada 
cual en su función no menos im
portante, trabajaría "feliz} con
tento". 
Ramiro como técnico social que 
era reco~oció su papel casi de in
mediato. 
Esa semana fue "la semana de los 
monos a pila". 

Duilio. 

opinan otros 
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De "La República" 14/5/1988. 

"CREAR SENTIDO 
CRITICO EN LOS 
ESTUDIANTES" 

"Ante la importan~ia de los me
dios de comunicación de masas 
en la transmisión de valores cul
turales y en la formación de opi
nión del pueblo, con un poder de 
manipulación muy elevado, se 
considera que hay que ~~ear un 
sentido crítico y de análtsts en~~ 
educando dado que el len~u~Je 
de dominación es un lcngua)C In

tencionado", expresa una de las 
conclusiones a que atribó la Oc
tava Conferencia Regional de 
Andragogía.EI foro cumplido en 
la sala 19 de Junio del Banco ~e 
la República contó con la organi
zación de la Asociactón de Edu
cadores de Adultos del Uruguay 
y la presencia de. rcpresenta~tes 
de México, Chtle, Argenuna, 
Venezuela, Perú Y lógicamente 
de nuestro país. 

a 
LOS JOVENES Y LOS, 
PARTIDOS 

De un reportaje que Jorg~ Ba
rreiro le him a un grupo de JÓVe
nes, pubhcado en "La Repúbli
ca" del 25/5/1988, extractamos 
unas líneas: 
Pregunta: ¿Cuál es. l~ op.inión 
que tienen sobre la mdttancta po-
lítica?( ... ). . · . 
. Me refería a la dimenstón paru
dana de la militancia. 
-N .G.: Yo, que no milito en nin
gún partido político, creo que to
do lo que hagas de alguna mane
ra implica una definición políti
ca. Claro que esto lo puedo tomar 
de muchas maneras. Hay un de
sencanto en los partidos políti
cos y tiene su fundamento. Nadie 
es condenable porque evne com
prometerse con un partido. Por
que antes del 84 nos dijeron un 
montón de cosas y después muy 
pocas de esas cosas se realizaron. 
\pesar de eso, hay muchos JÓve
les y no tan jóvenes que creen 
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tmportanlc militar en el interior 
de un panidopolíticoysihayque 
transformar ese mismo partido, 
luchar ahí para transfonnarlo. 
Eso me parece muy bien. No es 
mi opción, porque yo sueilo con 
una sociedad en la que determi
nadas esLructuras de poder no 
existan y creo firrncmcnLc que 
insi.)tir en detenninadas estruc
turas como vía para llegar a una 
sociedad de ese tipo, no es ade
cuado. 
( ... ) 
-S.B.: ( ... )Tu hablabas de lases
tmcturas de poder y yo creo que 
la aspiración más baja de un in di
viduo es Jade tener poder. Un 
partido se puede constituir para 
lOmar el poder y monopolizado, 
pero hay partidos que se consti
tuyen para tornar el gobierno, es 
cieno, pero para imponer demo· 
cráticamente y de acuerdo a la 
voluntad mayoritaria, una línea 
de pensamiento. Creo que por 
ahí va la cosa. 
-T.C.: Aquí empe7.amos a dis
crepar, y es una lástima que no 
haya venido el invitado de la 
UJC, porque seguramente hu
biera aportado una visión distin
ta de las que han aparecido aquí. 
Aunque hay algo que a mí me 
molesta de todos los partidos po
líticos: no sé si es por buena o 
mala voluntad, pero, en el fondo, 
terminan usando de carne de ca
tión a la juventud( ... ). No veo 
propuestas nuevas, renovadoras. 
Es todo lo mismo. 
( ... )Yo uunbiéncreoquelodela 
militancia es ambtguo, porque 
mi actividad en una revista subte 
o en los grupos contra lns rau:ias, 
tambtén es militancia. Lo mismo 
que lo del teatro barrial. Y sin 
embargo, la acuv1dad anu-raz
zias no fue apoyada, desde el 
pnnctpto,pormuchageme. Lue
go 'se subteron al carro'. ( ... ) 
organizaciones polític~ que no 
habían apoyado en pnncipio 
porque no había un respaldo de
tennmado atrás. 
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-N.G.: Para mí, también hay mu
chas fonnas de entender la cues
tión del poder. Las palabras ue
nen una larga historia de mano
seo: la política, la militancia, el 
poder, son un ejemplo. 
Para mí, hay un poder que se ne
cesita que es el poder sobre las 
cosas, la administración de las 
cosas. Personalmente, me rechi
na el poder sobre la gente, ¿ta?. 
Porque, vos y la gran mayoría de 
los que están afuera son suficien
temente responsables de sus ac
IOs como para que alguien les 
venga a decir lo que tienen que 
hacer, o lo que les está pennitido 
y lo que no les está. Y o no t<'.ngo 
ganas de ejercer poder sobre na
die; ya estoy suficientemente 
preocupado con ejercer poder 
sobre mí mismo, porque tengo 
integrados una cantidad de dis
parates sociales que me cuesta 
erradicar. Por eso integranne a 
un partido cuyo fin es ganar el 
gobierno o el poder, no está den
tro de mis inquietudes. Honesta
mente no conozco ningún parti
do que me permita ingrew sin 
compartir todos sus principios e 
ideas. Tengo que aceptar tales y 
tales cosas, si no ¿qué estoy ha
ciendo allí? 
-S.B.: Me gustaría que rcfleJtio
naras si militar en algunos parti
dos no será la forma de luchar 
contra esos mecanismos de po
der de los que hablás. 
-~.G.: ¿Vos conocés ·algún 
eJemplo histórico en que se haya 
dado eso, es decir, que una vez en 
el poder el partido haya devuelto 
la capacidad de d{'.CJsión a la so
ciedad civil? 

( ... ) 
-G.M.: Estamos de acuerdo en 
que el Parlamento y los partidos 
son parte del poder; el poder no 
se limila al poder económico. 
Entonces yo entro a un partido 
políuco y antes de lograr una 
cierta influencia -porque ustedes 
en las juventudes también uenen 
dirigentes y csLructuras vertica
les- me vuelvo viejo. 

( ... ) 
A nivel de ASCEEP-FEUU se 
podrían e:-;tar sacando propues
tas interesantes ( ... ), pero está 
todo contaminado por una visión 
partidizada de las cosas. 
-T.C.: A los partidos no les inte
resa impulsar ese tipo de cosas y 
si hay jóvenes de su partido que 
se lo plantean, no les "dan bola". 
El ai\o que viene sí van a empezar 
a tomárselo más en serio, porque 
hay mucho vo10 joven para ga
nar. 
-J.O.: Es vccdad que es grande la 
separación entre la sociedad y 
los partidos. Estoy de acuerdo 
que faltan canales de comunica
ción y que el sistema de partidos 
actual no es bueno. 



fraternal v·elada 
en casa encuentro 

En Casa del Encuentro (Comu
nidad del Sur) el sábado 11 del 
corriente mes se realizó una ve
lada entre companeros y simpa
tizantes, en la cual, entre otras 
actividades se pudo apreciar la 
película: "La Patagonia rebel
de". 
un· companero de Comunidad 
abrió el acto describiendo los 
propósitos de dicha organiza
ción de ofrecer un lugar de reu
nión que permitiera las múltiples 
manifestaciones de ideas liberta
rias y comunitarias. expresiones 
cullurales, científicas y artísti
cas, cte. A esos efectos en la se
mana anterior se había realizado 
otra reunión, en la cual un técni
co agrícola pasó películas sobre 
formas de economía alternativa 
en Africa, según experiencias 
personales realizadas en Mo
zambique. En el acto del sábado 
11, un compai\ero atendiendo a 
que el film sería visto por mucha 
gente joven, tal vez con descono
cimiento del contexto del mis
mo, ubicó en el tiempo, y en su 
dimensión social y humana, los 
principales rasgos propios de 
aquella epopeya trágica. Sobre el 
friso del tiempo histórico en el 
cual ocurrió, segunda década del 
siglo XX, describió escenarios, 
protagonistas y motivaciones 
profundas, aquello que lo dife
renciaba de otros movimientos 

huelguísticos o guerrilleros. 
También dijo, como el movi
miento obrero, particulannente 
expresado por la Federación 
Obrera Regional Argentina (FO
RA) habíademostradoquelode
ctstvo para una capacidad de 
cambio es la voluntad de unión, 
el tmpulso de luchar y vencer 
juntos, la fuerza de la solidaridad 
humana. Y como había sido esa 
organización, sus ideas a través 
de militantes anarquistas, mu
chos ellos extranjeros, la que ha
bía demostrado que indepen
dientemente de medios y cir
cunstancias, en el clima más in
hóspito imaginable, en la mayor 
indigencia, sobre las soledades 
del inmenso desierto patagóni
co, se podía erguir la dignidad 
del hombre. 
Aquella masa de peones de es
tancia y frigoríficos y oscuros 
o;crvidorcs del patriciado dieron 
el ejemplo más alto que puede 
ofrecer el hombre. Por mantener 
la solidaridad con· compalleros 
presos fueron masacrados en 
cantidades que osci Jan alrededor 
de un millar y medio, a través de 
una lucha que duró cerca de un 
ano. Su rebeldía no había sido 
meramente insurrección. En 
aquella lucha quedó claro el pa
pel limitado de la violencia. Fue 
una huelga, una lucha económi
ca, una negativa a la explotación. 

La violencia a la cual se llegó no 
fue organizada, sino que fue la 
r~ción espontánea y multitudi
naria contra la violencia del po
der,Jlevada a fondo lXX' la poli
cía, el ejército y los grupos para
militares. Aquellos seres analfa
betos y primitivos habían mejo
rado en su calidad humana, habí
an aprendido la dignidad y a lu
char con armas nobles frente a 
sus despreciables explotadores. 
Luego del film se compartió un 
pequeno refrigerio. Y a conti
nuación del mismo, ~ compa
i'lero, que además de trabajar, co
mo los antiguos payadores, ha 
recorrido regiones de nuestro 
continente con guitarra a la es
palda, cantó acompal'\ado por el 
instrumento, hermosas cancio
nes del folklore latino-america
no. Los compañeros de Comuni
dad también lo hicieron, incluso 
interpretando una canción en 
finlandés. Se cerró el acto con 
una canción de características 
singulares. Entre usos y costum
bres de Comunidad del Sur, hay 
una que consiste en que cada ni
noquenaceenlaComunidadtie
ne su canción propia, que inclu
so se le canta cuando aún está en 
el vientre de la madre. Y con una 
de esas canciones se cerró el ac
to. Una reunión de companeris
mo, que dejó un hermoso recuer
do entre los participantes y un 
fortalecimiento de vínculos de 
amistad. 

a------
Comunicamos a los compañeros que disponemos para la venta de ejemplares del libro de Gastón Leva) "El Estado 
en la historia" editado conjuntamente por la CNT -AIT y la Asociación Artística "La Cuchilla" de Cali, Colombia, con 
introducción de Aorcntino Iglesias. Se trata de una interpreaación. histórica libc~a del fenómeno del Estado r_no· 
demo realizada por ese gran militante. Describe el Estado en su ongen como expresión de la voluntad de poder,~
trumento idóneo para la creación de privilegios y clases y en su desarrollo cons~te demostr~ como en su. ~ecJ
miento continuo absorbe Ju mejores energías de la sociedad operan~ ~o susUtuto de la nu.sma. ~u vocacJ?n to
talitaria, que tiene como principio la dominación y c:omo mediO la v10lencia. Una ucelenle herramienta teónca. 
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·-· 4,-1.. 

Volonti. Revisla 2 ejemplares. 
Círwlo anarchico. Boletín y Manifiesto. 
Hwnanitá Nova. . 
Sacchem Cuta. 

Espafía 
Tiena y Libertad. Boletines y MlllifiesiO. 
ltaca. Revista. 

Cuad' 
A.B. c ... y colabor.:ién eccxt6mica. 

Araeatlaa 
El UberUrio. Pcri6clic:o de la FLA. 
Ma::izo. Clrta y un tnbajo. 
La Horda. C... y Revisla. 

Veaenela 
FJoreal Culi1loL c.na. 

Fraacla 
Felix Alvuez. Conapondencia y un ttlbajo. 
I.R.L. Revista. Joumal d'&.pressions Jibertaires. 

Holaada 
Instituto lnlanacional de Historia Social. C.na. 

Suecia 
Comunidad. Revista. 

Brasil 
Edgar Rodri¡ue:z. TraMjo informarivo y teórico. 
(Seó.,....._, .. Opci6D LibeNria N' 1) 

Comisión de Finanza 


