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LA INS1L~~~~~r-- (1~agment~~ 

1 .· •'. ) ,;;::P"C?.~ma ~9~?re la Gu~r~~;- y 

Esta es la exégesis heroica. 
La exégesis anarquista. Escuchad: 
Hay que salvar al rico. 
Hay que salvarle de la dictadura de sus rique
zas. 
Porque debajo de sus riquezas 
Hay un hombre que tiene que entrar en el reino 
de los cielos, 
"en el reino de los héroes·. 
Pero tambien hay que salvar a pobre. 
Porque deba¡o de la t1ranía de su pobreza 
Hay otro hombre que ha nacido para héroe 
también. 
Hay que salvar 
al pobre 
yalrico 
Hay que matar al rico y al pobre para que 
nazca el HOMBRE. 
el hombre heroico 
El Hombre, 
el hombre heroico es lo que Importa 
Nielnco. 
ni el pobre. 
ni e l proletario, 
ni el diplomático, 
ni el industrial, 
ni el comerciante. 
ni el soldado, 
ni el art1sta, 

Revolución Española 

ni el poeta Siquiera, en.. su sentido ordinario, 
importan nada. 
Nuestro oficio no es nuestro destino, 
Nuestra profesión no es lo sustantivo. 
No hay otro oficio ni empleo que aquel que 
enseña al mozo a ser un héroe 
El hombre heroico es lo que cuenta 
El hombre aht 
desnudo, 
DOjOia nocne 
:reme a m ster o; 
con su traged a, 
con su única tragedia, 
La que surge cuando preguntamos, 
cuando gritamos en el viento: 
¿Quién soy yo? 

León Felipe 
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Nuestro anarqut~mp, t, 

Contra el Poder 

Concebimos el anar
quismo como un movimiento 
que combate -en terreno polí
tico económico y cutturat- con
tra la autoridaa e¡erclda b en a 
troves de la orgamzacton esta
tal que se SiNe ae la fuerza coer
c tiVo del e¡erctto y de lo poii
CtO, bten desde pastelones eco
nómcamente privilegiados liga
dos o la posesión de los medios 
de producción e intercambto, 
bten a través de lo sugestión irra
ctono' de los dogmas, de los n
tos, de los eslóganes o aún de 
personalidades particularmente 
consmáticas. 

El anarquismo lucho o fin 
de que lo estructu-o de lo so
ctedad se base no en lo autor
dad, sino en la solidortdad y en 
los pactos libremente concerta
dos. Brego por uno sociedad 
outogestionorio, en lo que los 
resortes federativos, aplicados 
hasta la capilaridad, permitan 
u:~o participación decisorio o 
todos desde lo base. En otras 
pa obras. defiende lo autono
m o e tntegridod de cado per
sona y de los organismos 
vonooome:1te articulados o tra-
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vés de los cuales las personas 
buscan asegurar lo continutdad 
de su vida material y espiritual y 
proteger y ampliar su propia ~hu
manidad'. 

Por un socialismo 
autogesftvo 

Propugno pues, el soco smo 
outogestivo, y lucho contra e· 
capitalismo privado o estatal. Se 
opone o todo formo de gob;er
no, tratando de conquistar 
coda vez mayores libertades y 
de defender tos ya conquista
dos; en eso consiste su largo 
comino (pues se trota más de 
un cam no que de una meta· 
n nguno meta se alcanza nun
ca en su plenitud, pero marca 
e ru......,oo { su presencio es in
manente en codo poso que se 
da en su drección). No se nos 
escooo que, para que un ideal 
de convivencia social se reali
ce s n rmpostción, no digamos 
en se ntegridod, sino en lo me
d da corrpatible con los limita
eones de a condición huma
na, se necesito el apoyo, no de 
una smple mayoría, sino de una 
mayoóc <rrolladora. 

Reiteración de nuestra 

declaracion de principios 

La verdadera 
modernización 

Vivimos en un mundo 
en rapidísimo transformación, en 
el que, por un lodo tiende o des
aparecer el proletariado. mien 
tras se Incrementan las catego
rías de los técntcos y de los des· 
ocupados, y por otro. se evan 
tan, pavorosos, los fantasmas 
del hombre, de lo contamina
ción, de los guerras. Al msmo 
tiempo el hombre ha conquis
tado el espacio exterior y las 
posibilidades de aumentar en 
formo Incalculable lo produc 
ción. Las únicas fuerzas que se 
oponen a la solución, entera 
mente posible, del problema 
del hombre en el mundo y vuel
can sus recursos dispontbles en 
la fabricación de armamentos 
que se acumulan 
peligrosamente, son las IT'ismas 
contra los que el anarquismo 
está en lucho desde siempre· 
el estado, e cap·ta e' dogma 
Cado vez más se presentan 
como las fuerzas de lo muerte, 
mientras e: socia 1smo y lo liber
tad representan la vida y por lo 
tanto el comino que tarde o 
temorano lo humanidad ha de 



reconocer como suyo, sino 
quiere correr al suicidio. 

Wtopía? Puede ser, pero 
entonces la sobrevivencia de la 
humanidad es una utopía. De 
todos modos, la vía del socialis
mo libertario, de_la autogestión 
económica y política, es la op
ción que elegimos y que pro
ponemos, independientemente 
de las posibilidades de éxito in
mediato, para que, en los mo
mentos de crisis, haya una ex
periencia en marcha suscepti
ble de multiplicarse 

Nuestra revolución 

Somos revolucionarios, 
en cuanto la sociedad que que
remos construir es radicalmen
te distinta de la actual, pues 
opone a la economía de mer 
cado la solidandad, a la fuerza 
el amor, a la ¡erarquía la 1gua 
dad, a la autondad la 1 bertad 
creadora Estamos en cortra 
del estado, del ejército que, 
siendo parte de él. en todos los 
pa1ses tiende a dominarlo, de 
la propiedad explotadora 

Queremos sustituir todo 
esto por comunidades 
federadas de trabajadores li
bres. Un cambio tan profundo 
en la histona se llama revolución. 
No hay dos revoluciones pare
cidas, pero tenemos claro nues
tro papel en los acontecm·en
tos que nos toque v w: no eso
ramos a imponer nada, y me
nos a la fuerza. Asp1ramos a 
crear, en los espacios libres de 
esta realidad pesadillesca, pero 
poblada de seres que quieren 

seguir viviendo, una red de nú
cleos de autogest1ón, toda una 
sociedad alternativa, no para 
separarnos, no para buscar 
nuestra emancipación, sino 
para ser, en un mundo que to
dos sentimos enfermo, algunas 
de las células vivas. generadoras 
de futuro. Puede haber, hay 
muchas otras (no pretendemos 
monopoftZar la verdad ni la vida), 
pero todas están, con distintos 
nombres y en d1st1nto grado, a 
veces inconscientemente, en el 
camno ampliO de 10 sohdaridad 
socialista y de la libertad. 

El acento en la 
libertad creadora 

A la organizacion coor 
dinadora y no subordinadora de 
ese mundo alternat;vo que 
nace, a su autoconciencia, 
queremos contnbu'J en la mee!
da de nuestras fuerzas . El me
todo depende en oo•e de las 
circunstancias. Pero estamos 
convencidos de que un mov'
miento de liberación no puede 
emplear en ningún caso, so 
pena de destruirse, los resortes 
del dominio. Donde se ha que 
rido hacer pagar el soc1alismo 
al caro precio de la libertad, el 
socialismo ha muerto para dar 
lugar a su antítesis, que usurpa 
su nombre: un despotismo, que 
t~ene en e salario un instrumen
to de d ·ecto domnio estatal. 

Por esto, por un lado nos 
negamos o entrar en el engro
no¡e oo:.+'co que lleva a posicio
nes ce poder, por otro afirma
mos [a neces,dad de la más 

amplia tolerancia en las relacio
nes entre los seres humanos Es 
demasiado lo que la humani
dad no sabe, para que nadie 
tenga el derecho de forzar la 
adhesión de los demás. Contra 
el dogma, afirmamos el papel 
liberador de la duda, que, mien
tras siNe de ac1cate que no 
permite descansar en 1os cono
cimientos odqumdos, libera al 
hombre del peligro de sentirse 
tutor de los otros hombres. Es
tamos hartos de absolutismos 
más o menos ilustrados. 

En la historia del Inmedia
to futuro, las fuerzas destructivas 
amenazan prevalecer: empeza
ron su obra en gran escala en 
Hiroshlma. y Chernobyl es una 
macabra advertencia de lo que 
puede posar. Nosotros única
mente queremos destruir barre
ras,las que impiden que los fru
tos de la tierra y del trabajo va
yan a saciar el hambre de la 
pone más débil de 1a humanl
doo. las que enc·erron y tuercen 
lo creatividad ae mayor núme
ro. Pero ponemos el acento en 
esta creatividad, que es en sí 
misma una fuerzo. Cultivada por 
una educaciÓn que tendna que 
ser cada vez más 
autoeducación (en este cam
po hoy mucho que hacer), 
constituye la savia misma de lo 
vida social. No es la utop1a: es 
la esperanza, que contrapone
mos a la resignación cada vez 
más desesperanzada con que 
el mundo asiste a 10 progresiva 
fabricación de su r-nuerre. 



19 de Julio de 1936 
revolución española 

revolución española es el movmiento 
humano donde se obtuvo el nivel 

alto de esfuerzo de crear órganos 
autodeterminación del individuo y la 

sociedad, aquel en el cual las organizaciones 
fermenta les realizaron el ejercicio de la soberanía 
de las colectividades y de la persona, lo que has
ta entonces eran tristes representaciones de la 
autonomía de los seres humanos. Esa Inmensa 
epopeya fue un p¡nacu:o en la ~-> s+or a de los '"'01""'

bres superando en e i empo en ong na do a y 
proyecciOnes a grandes mo\i m e~•os a:1'e ores 
de berac on corno la revo uc on francesa (que 
termtnó en manos de un soldado de fortuna lla
mado Napoleón), o la revolución rusa. que aca
bó en un retorno al absolutismo a través de un 
go~pe de Estado, y últimamente en un híbrido neo
liberal. La reacción del pueblo español (de la par
te quijotesca y libertaria que iba más allá del con
formismo y la pitanza) frente a la agresión delle
vantamento militar. CIVICO eclesiástico-franquista, 
fue un tremendo cap ru o de las luchas por la li
beración humana E e erclto español, mercena
no y felón. se comportó como e perro que muer
de la mano que le da de coliler, suma:1do la 
perfidia de aliarse con las tuerzas mas espureas 
de su tiempo, el nazi-fascismo 
Los trabajadores españoles en su nmensa mayo
ría organizados en sus sindicatos te~ a"lln<l prác
tiCO de independencia y autonoma '1 no espera
ron órdenes de nadie para salir a a ca e con
qu star !as armas para su defensa, enfre•·o~o a 
sus traidores y a las fuerzas militares de Alema""O 
e Ita 1a. Lucharon tres años, prácticamente solos 
y con un enemigo interno compuesto por su bur
gues·a y el partido comunista español. E moví
mento 1 amado comunista que hasta la revolu-

agosto 2001 

ción era una fuerza 
insignificante en Es
paña (ver su 
representativldad 
en las elecciones 
ganadas por el 
Frente Popular en 
febrero) crece en 
razón del apoyo 
de a Rüs a mpe
r a de sus 
co~ sor e-os e O"l· 

destinos tpo Checa-:GPU, y la oferta de venta 
de armas, de las cuales al final aparecieron unas 
pocas, hábiéndose llevado la totalidad de las re
seNas de oro de la República, sin devolverlas hasta 
QOY. 
Pero el fondo del asunto era que de común 
acuerdo rusos y comunlgas españoles quisieron 
Imponer en España, el mismo orden que habían 
mpuesto al pueblo ruso y países sojuzgados. Un 
"Nuevo Orden~. de dictadura de partido único y 
subordinación a Rusia. Pero estaban surgiendo en 
el mundo y particularmente en España podero
sas fuerzas volcánicas. que hasta entonces esta
ban comprimidas y no fue fácil domeñarlas Esas 
fuerzas subterráneas en España y en ese momen
to, colectivizaron y socializaron la tierra, las indus
trias, los servicios, abrieron puertas a la educa
ción laica. al arte y al pensamiento libre, abolie
ron el dinero. trabajaron en forma de equipos sin 
jefes. En medio del enorme esfuerzo de 1a guerra 
y con esa energía liberaaa y e trabajo 
autogestivo. consiguieron a modo de ejemplo, 
en Aragón. un 30% de aumento en la produc
ción agraria de antes de a guerra. Que los pue
blos oprimidos que toman conciencia de su opre-



slón deciden libe
rarse es un hecho 
conocido en la 
historia. De ah 
proviene la pre
ponderanc .a 
que el anarquis
mo le ha dado 
a la educac1ón 
y a la 
concientizacón. 
Pero s el""lore 

~~~n aclaremos que 
el pueblo 

DJII&!ifLu;!L!!!ZA.I~...,- conc1entizado 
se armará para defender dere

chos adquiridos, constituyéndose, en caso nece
sano, en pueblo en armas, sin necesidad de cuer
pos militarizados profesionalizados que prolongan 
la espiral de la violencia de arriba. 
La experiencia a recoger 

Como experiencias para luchas Muras conside
ramos decisiVo obseNar dos hechos: primero que 
el inmenso esfuerzo del proletariado español en 
el proceso arriba mencionado no fue acompa
ñado por la cooperación equivalente de la soli-

Génova, 
Julio 2001 

A la vez que se reunía nuevamen·e e 
G8 (los mandatarios de los 8 países más neos del 

1 

planeta) para decidir el destino de la humanidad, 
alrededor de 150 mil manifestantes de vanas par-

1 

tes del mundo protestaron contra la g1obalzoc10n 
del copita!ismo, proponiendo en su lugar la 
lnternociOnCllización de la solidaridad en la lucha. 
Las fuerzas mercenarias del Estado ita'iono ases1-

dandad Internacional. Tal vez no habían canales 
ab1ertos para utilizar las energías. Segundo. que 
las fuerzas del sistema utilizan siempre, de forma 
abierta o subrepticia las estrategias adecuadas 
para seguir dominando situaciones. que son: el 
aislamiento y el oMdo. Pueden permitir democra
cias representativas (las pueden conceder) pero 
s1 estas molestan (o) les son adversas, pasan al 
poder desnudo, como en España. Porque saben 
que cuando llego la conciencia de la opresión. 
llega la rebelión. Reiteramos, pero la rebelión no 
puede ser aislada, como no es aislada la imposi
ción del s stema Vigente, o través de los Inmen
sos monstruos que manejan la globalizoctón. 
El debilitamiento de la solidondad internacional 
aumenta el aislamiento, la separación y el olvi
do. Precisamente el olvido de la naturaleza de 
los hechos ocurridos y su tergiversación es la me
jor estrategia de los sistemas de dominación. 
Diego Abad de Sontillán regresando a la Argenti
na luego de su inteNención en España reiteraba 
en sus exposiciones: "Ningún proletariado puede 
conquistar y mantener derechos que el nivel ge
neral de /os trabajadores en su conjunto, no pue
dan defenderN. Hemos escuchado voces en ese 
sentido. 

LAG 

naron a un joven manifestante anarquista. 
Desde aquí expresamos nuestro más 

ampfiO repuc o a eSTe oses noto y a lo brutal vio
enaa represwo ejerCida por las fuerzas policiales 
de Estado ita 1ano contra todos los manifestan
tes 

Creemos que en afianzar estos lazos soli
darios internacionales. esto lo clave para resistir o 
lo globallzoción de la dominación, y para cons
truir ese mundo nuevo en el que no se sepa de 
mandar ni obedecer. 

Salud a Jos que resisten! 



Glo_baliueión!) n 
Una mirada desde abajo 

N general, suele abordarse la cuestión 
de la globalizac1ón desde arriba, desde 
el mismo sitio que los medios de comu 
niCOCión, los técnicos y los políticos ob

seNan sociedad. Se insiste en que la causa de 
la globalización hay que buscarla en el desarrollo 
de la tecnología, en la conversión del planeta en 
"aldea global", intercomunicada a través de la 
Informática. Se le concede as' a as "nuevas tec
no ogias· una autonomía trreat la capocldad In

sólito de modif1car las relaciones sociales y hu-
manas 

Esta poSICión, hoy predom1nante 1ncluso 
en las izquierdas, oculta que el desarrollo de ésas 
tecnologías (Y no de otras}, y la globalización que 
las acompaña, son opciones tomados por los 
sectores de la sociedad que tienen suficiente 
poder como paro mponerlas. Parecería, Siguien
do este razonaMiento, que la globo JZoción es una 
fatalidad mpuesto por el destino o los d1oses. a go 
que va más allá de la voluntad de los hombres y 
las mujeres. Seria la "mano Invisible del mercado' 
la que estaría detrás de este proceso. Un dispa
rate desde todo punto de vista. 

SemeJante fatalismo busca frenar, por 
utóp1ca. cualquier respuesta Pero. insisto, oculta 
lo fundamenta E proceso actua fue cuajando 
en os años 80 y tuvo su g an efl"'pu e en os '90. 
No fue. tampoco. a consecuenc10 de a caída 
de! soc1al!smo reo. N, me!'lOS Cir.l. une epentína 
e Inexplicable expans1on de "los rnE!!ccdos". <.En
tonces? 

«Aquél que sost1ene q e esta 

Comparto plenamente la tesis del filóso
fo italiano Toni Negri. en el sentido que la 
globalización es la consecuencia de la derrota 
del sistema, una derrota infligida por la clase obre
ra en los años 601• 

Miremos bien la historia del siglo XX. Es la 
historia de una verdadera guerra civil de clases. 
Una guerra impuesta a los obreros, a veces para 
sobrevivir, como lo fue en España. Los estados
nación 'ueron desde os albores del capitalismo 
el espacio de control y dom1nación, pero tam
bién de lucha y de sublevación, de la clase obre
ra. Ese espac1o fue efectivamente desbordado 
por los trabajadores, sobre todo en los años deci
sivos en torno ai '68, en todo el mundo. 

Un paréntesis. Creo que es más correcto 
hablar de "desborde", como lo hace Negri, que 
de revolución Porque no se trota de que la crisis 
del estado-nac1ón sea consecuencia de las re
va uciones tnunfantes (que en realidad no hicie
ron más que torta ecer ese estado-nación, cuan
do a""lenazaba venrse aba.o, en todos los ca
sos}, sino de a go mucho más profundo y subver
sivo que la toma del poder por un grupo en nom
bre de los traba,ac:Jores. Se trató, y quedó en evi
dencia en la revuelta mundial del • 68, de que el 
marco estatal ya no era suficiente para contener 
a ia gente. Eso qu·ere decir, n1 más n menos. 
que las formas de la dominación habían cadu
cado. que los marcos creados por la burguesía 
para domesflcar-contener a los obreros ya no eran 
eficaces. Y si la cosa fallaba una vez, podio fallar 

opone en la práctica a a misma, es un 
pero no se 
consCiente de 

a ín¡ustícía» 
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muchas más. 
A partir de los '60, los poderosos del mun

do sacan sus cuentas. El más importante soció
logo actual, lmmanuel Wallersteln, se descuelga 
con una afirmación notable: ~Tan sólo ha habido 
dos revoluciones mundiales. La primera se produ
jo en 1848. La segunda en 1968. Ambas constitu
yeron un fracaso histórico. Ambas transformaron 
al mundo. El hecho de que ninguna de as dos 
estuviese planeada y fueran espontáneas en e. 
sentido profundo del término, explica ambos Cir
cunstancias: el hecho de que fracasaran y el 
hecho de que transformaran el mundo·2• 

Le pediría a los lectores que la releyeran, 
que pensaran cada frase, esas frases caen como 
martillos. El fracaso, designado así irónicamente 
por el autor, es el fracaso en cuanto a la toma 
del poder. Habla de la Ideología dominante en
tre los revolucionarios. Fracasaron pero cambia
ron el mundo. Qué ironía!!! Entonces no fracasa
ron, si no, ¿para qué se quiere la revolución? Y. lo 
más trascendente, sugiere que las revoluciones 
de verdad, las que de veras cambian el mundo, 
no se planifican, no se vanguard•zan. no se na
cen. Suceden. Las apoyamos. las hacemos s n 
hacerlas 

Algo de esto sucedió en los '60. La gente 
cambió al mundo: con-
tra el partido-estado. 
contra el estado-nación, 
contra las izquierdas. Por 
eso la globalización, para 
contener a la gente de 
otra forma, en otros es
pacios. virtuales o reales, 
o ambos a la vez. El ca
pital vislumbra este co
lapso del estado-nación. 
esta incapacidad de 
contener a los obreros. Y 
se reforma. Por un lado, 
se concentra el capital 
más que nunca. a una 
esca a s n precedentes. 
Eso perm1te desarrollar 

nuevas tecnologías apropiadas para reformar el 
control sobre las personas. La informática esqui
zás la más visible. Pero, en segundo lugar, se dis
locan todos los espacios de la lucha de clases: 
los barrios obreros. las J:>ropias tábncas, todo se 
desarma y se arma de nuevo, buscando hacer 
la dominación Inasible, invisible. 

Por eso ahora se habla de "los merca
dos·. Ya no hay explotadores de carne y hueso, 
son etéreos. Están tan lejos y son tan desconoci
dos. que nad1e puede imaginarlos. Pero existen. 
Desde Seattle han perdido la invisibilidad. Esta nos 
lleva al punto final. No hay lUcha, no existe la menor 
lucha pos1ble. s1n recuperar el carácter esencial 
del internacionalismo. Estamos, diría, casi obliga
dos a recuperar el internacionalismo. Y esa es la 
gran lección de estos días. Recuperar el nombre 
y apellido de los opresores, nombrarlos, y nom
brar otra vez la vieja arma de los trabajadores: la 
unidad por encima de las fronteras, de todo tipo. 

RZ 

'Véase Brecho. 20 de JL"jo oe 2001 
: "1968 el g•on eoscyo· en "Movlrn!en•os ont s1Stem1cos·. 
Modñd. Mo, 1999. 



Evolución de una idea 

un rasgo que sirve para 
I'V'\,~.,.r,,, el rostro de una futura socie 

que una precisión concreta. Algu
nos de ellos, han sido intuidos por diferentes au
tores. incluso no anarquistas, que los han profun
dizado o redlmensionado a la luz de los cambios 
y necesidades actuales. 

Así. el anarquismO promueve el florecimien
to de diferentes formas organizatiVas, adaptadas 
a las necesidades concretas del medio en que 
se desarrollan, recurriendo a la creatividad, la 
participación, y la capacidad crítica de las per
sonas que la llevan adelante. No hay un progra
ma único, por la sencilla razón de que jamás podrá 
contemplar la multiplicidad propia de la vida que 
crece en libertad. 

Actualmente, muchos autores rescatan 
esta forma de organización. lo cual es producto 
de una evolución gradual, lenta, de las ideas. 

Un buen cachete a la soberbia de los hom
bres. lo ido Freud (se dice que el primero fue la 
revolución copemicana, el segundo la darwiniana, 
y luego el psicoanálisis) al ventilar sus determina
ciones inconscientes e Instintivas donde la filoso
fía griega y el iluminismo pavoneaban a La Ra
zón. Dijo que la naturaleza instintiva era la que 
proveía de energía a los impulsos del hombre y 
luego de algunos vaVenes. afirmó e origen duo 
de estos ns• :1tos: nst r¡•o de . aa (e.os e ns:-·o 
de vida (tha')(Jtos). Reconoc10 e! ca; oc e! reae
sivo de la cu'tura y q.;e ero su opo:sjdor o lo rea
lización de los deseos sexua es y og;esr-..os los que 
provocaban resentimientos de 10rr ~e hoclc lo 
sociedad, pero no le holló soluc ó11 ?are it · a
turaleza y Cultura son opuestos Lo clittsa nece
sitaría sine qua non de lo represión de los~ ..,.os 
cuya energía sublimada es la que se vOICc· o en 
arte, ciencia y otros logros culturales. 
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Entonces le contesto Reich (que le salló 
respondón, cuyo genio desbordó al marxismo, al 
psicoanálisis, al judaísmo y por cierto q todo la 
estrechez mental de lo época) que tiene razón, 
pero que no hay que perder de vista, que es ésta 
la cultura que necesita de lo represión para sos
tenerse y outovalidarse. Que es ésta la estructura 
familiar (nuclear y patriarcal) lo que impone lo re
presión o los impulsos sexuales infantiles y esta
blece una relación jerárquica y de dominio, que 
moldea individuos sumisos, dependientes y 
neuróticos. Es decir, el tipo de personalidad que 
esta cMitzación. este sistema, necesita paro re
producirse. Y se opone o Freud en tanto sostiene 
que no pertenece al bagaje instintual del hom
bre el instinto de muerte, sino que son los impul
sos vitales los que, contrariados y frustrados, ge
neran odio y perversiones. 

Esta idea la retoma Marcuse, para quien 
eros y erótico, sería todo aquello que es 
gratfficante para lo vida misma. Recllmensiona por 
ejemplo el trabajo, pues, en la medida en que el 
trabajo no sería uno imposición del capitalismo, 
podno recobrarse su aspecto de octMdad (como 
tal, grotificonte para la vida, pues vitalidad es 
movimiento) creativa, lúdico y con una producti
vidad puesto a servicto de JO sahsfocción de ne
ces dades 110 del sosten mento de una socie
dad ae consumo. Reo mens1ona el ocio, como 
esocclo y ernpo paro la creación, apostando a 
que .. 11a SOCiedad no represiva, donde hubiera 
fibre Circulación de los impulsos libidlnales, se 
autorregularía (así como nosotros sostenemos que 
se autorregularía la economía a través de la 
autogestión y el cooperativismo). De lo misma 
manero en que un Individuo sano y satisfecho 
sexualmente, no va o caer en excesos ni en im
potencia o frigidez cróntcas, y va a sentir la nece
sidad de proyectarse (la vida es expansión) en 



tareas. Y en ellas, según las 
apetencias personales e in
quietudes 8surgidas en el li
bre intercambio con los otros) 
volcaría también su alegría y 
amor. Algo así es que 
Marcuse considera como 
erotismo, que es a su vez. uno 
de los temas de Relch, su lu
cha contra la miseria sexual 
y la civilización represiva. 

Sería entonces en es
tos conceptos de 
autorregulación y sociedad 
no represiva, donde recono
cemos las mismas fuentes e 
donde mana el anarquismo. 
En la lucha por la impregna
ción de la libertad en todos 
los órdenes de la vida. con
fiando en que la v1da se de
sarrolla en libertad, crea lazos 
de amor, se autorregula. sim
plemente para mantenerse. 

Moira 

El Anarquismo 
.. como 
opción vital 

A nota t1ene como 
objetiVO dec1r algunas 
palabras sobre lo que 
significa. a nuestro 

entender, el anarquismo como 
opción vital. Y es que para 
nosotros el anarquismo, más que 
un régimen determinado en un 
futuro lejano, es un modo de vivir 
contra las relaciones de 
dominación, una dec1s1ón ética 
de construir y reconstruir 
constantemente una voluntad de 
combate a toda forma de 
ímpoSiciOn. 

El acento en el anarquis
mo como modo de vivir lo consi

to. Pues de esta manera se sacn
flca la práctica concreta (lo úni
co real) a las justificaciones Ideo
lógiCas (las cuales siempre son dis
cutlbles y tienen gran probabilidad 
de error). 

==========~ deramos de suma Importancia. 

Es decir que no creemos 
válída la elaboración de una es
trategia acabada que justifique un 
abandono de nuestros principios 
más profundos, por más que di
cha estrategia establezca que 
cediendo en ciertos puntos. ne
gociando con determinados gru
pos de práct1ca poi :tic a autorita
ria, maquillando nuestros planteas 
hasta el punto de su desfigura
ción, podamos ver, en un tiempo 
no tan lejano, frutos para nuestra 
causa. Pues resulta que conside
ramos que la razón tiene sus lími
tes. y más aún cuando de prever 
fenómenos sociales se trata, por 
10 que nunca podemos estar se
gL.ros de que a determnada oc
eón nuestra. sobrevendrá tal o 
cual reacc'ón. Los resultados de 
nuestras acciones son muy Incier
tos. Es por eso que ponemos e1 
acento en la coherencia entre 
medios y fines. ) no sacnficamos 
nuestros valores a una estrategia 
que quizás sea erronea y nos lle
ve a reproduc r aqueno que odia
mos, ya sean reac'ones de do
minación. formaciÓn de bloques 
políticos que intenten 

«el pensam1ento en 
sf es una energía 

anarqwsta, puesto 
que no es el pensa

miento lo que 
svstenta el orden, 

sino los intereses_ y 
no cabe dudo de que 
si ap!Jcamos las re-
gkls del buen senti
do a la política, la 
sociedad actual se 
hundiría en una ca-

tástrofe 
espantosa» 

Rafael Barret 

pues no justificamos que por 
oportunismos. fáciles atajos (que 
en realidad nos pierden del ca
mino). o una supuesta RevOlución 
(así con mayúscula y colocada 
en un mít1co futuro). se desv'e 
nuestro acc10nar concreto ae las 
prácticas y principios que nos 
hemos dado como libertarios. No 
estamos de acuerdo con sacnfi
car nuestra ética anarquista a ese 
nuevo ~ídolo· que es el mundo 
postrevolucionario, por el cual 
todo, o cas1 todo, se intenta jus
t.f¡car. No aceptamos que en los 
hechos se reproduzca una insti
tución o relaciÓn de dominación, 
oo o lo escuza de que es el me
!Oí medo para llegar a un fin jus-



hegemonizar, dobles discursos, vanguardismos, 
etc. 

Más que elaborar una ·estrategia revolu
cionaria", lo que nosotros queremos es generar y 
fomentar una voluntad de libertad en los indivi
duos, una voluntad de revolución, un practicar la 
ética libertaria en la cotidianeidad, un aprendiza
je constantemente renovado de convivir horizon
tal y solidariamente. Esto no quiere decir que no 
podamos elaborar ciertas líneas de acción, cier
tos camnos a seguir, pero lo que sí quiere decir, 
es que estos caminos no seguirán sendas autori
tarias o faltas de sinceridad por "conveniencias 
políticas" Consideramos que sólo de esta mane
ra generaremos espac1os de 1 bertad Seremos 
coherentes a la vez que sembraremos una semi
lla que en cualquier momento puede encontrar 
tierra fértil para germinar (Y hay que aclarar que 
este acc1onar es, a la vez, el mejor abono exis
tente). 
Por otro lado, este proceso de tratar de vivir 
libertariamente nunca es perfecto, en ningún mo
mento se llega a una meta final. Es más que nada 
un constante camino, en el que lo que importa 
no es tanto la lejana meta ideal (que igualmente 
guía nuestros pasos) sino el presente del que te
nemos que responsab11zarnos En este senndo, a 
cada segundo se juega la 'ibertad 

En este camino emancipatono tenemos 
que combatir tanto las relaciones de dominación 
que se dan~ la sociedad, como el principio de 
autoridad que hemos internalizado. Y hay que 
aclarar que la lucha es igual de importante en 
ámbos frentes. Es más, ómbas luchas se 
retroallmentan, pues se trata de un proceso dia
tectlco: se logra despo ar uno del autorltansmo 
1nternalizado a través de la lucho socia contra la 
dominación, y se puede 1 brar esra lucha en la 
med1da en que se va matando e pr nc p o de 
autondad lntemallzado. 
En este sentido cobran espec1al reevanc10 cier
tos aspectos que vale la pena espec '"~a 

En lo que respecta a la "lucha -•e oc·, es 
de suma importancia la autosuperac on, a cual 
se puede dar por muchos medios, como lo son 
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por ejemplo: el autodidactismo y el ir ganando 
espacios de autonomía individual. 

Es este un proceso que consiste en ir co
nociendo y desenmascarando los mecanismos 
del poder, para ser capaces de desembarazar
nos de las huellas que éstos dejaron en nosotros, 
llevando a la práctica diaria los valores de liber
tad a través de los cuales queremos constituimos 
como individuos autónomos. ' 

En lo que concierne a la "lucha social" (la 
separación de ámbas luchas sólo se puede dar 
a nivel teórico, pues en la práctica van de la 
mano), creo que lo más importan'te es tanto la 
generación de nuevos espacios sociales basa
dos en la horizontalidad y la solidaridad, como la 
practica de nuevos modos de vivir al interior de 
esta sociedad que combatimos. 
Como bien señaló Christian Ferrer por alguna par 
te "el ·genio· del anarquismo consistió (y consis 
te) en la promoción no sólo de un ideal de re
dención humana a futuro sino también en lo lns 
touroción de nuevos Instituciones y nuevos mo
dos de vivir al Interior de lo sociedad impugno 
do que o su vez Intentaban [e intentan) relevarla 
[sindicatos, grupos de afinidad, escuelas libres, 
nuevos Instrumentos pedagógicos, modos de 
ouroorgon zoc ón comunitario y modos 
aurogesTIOnOnos de producciónr. 

En este sentdo cobra especial relevancia 
la búsqueda de ambttos en 10s cuales se pueda 
dar un significativo corte con las relac1ones de 
tipo autoritanas que a través de los más diversos 
agentes de socia zacfor¡ (familia patriarcal, 
escuela, medios mas1vos de comunicación, 
ámbitos de trabajo asalariado, y en fin, 
instituciones jerárquicas de JOs más variados flpos) 
hemos Ido internalizando. Ámbitos desde los 
cuales podamos dar una efectiva pelea a este 
sistema basado en la dominación. 

Quizás podamos concluir esta nota 
recordando aquella conocida frase que señala 
que 
"no hay cominos hacia la libertad, sino 

que lo libertad es e l comino·. 

Gastón 



Anarquismo y lenguaje 

S admitido por los idóneos en materias 
de comunicaciones que nuestra épo 
ca se caracteriza por tener la mayor 
cantidad y calidad de medios de co

municaciones, pero también en la cual está el 
hombre más aislado, menos participativo que 
nunca en todas las relaciones de la vida. La falta 
de comunicación individual y social real, tiene múl
tiples causales, la mayoría de las cuales son pro
ducidas artificialmente, como ser divisiones entre 
dominados y dominadores, separaciones rae ta
les, religiosas, nacionales, sexuales, por imposición 
de jerarquías de autoridad, etc. También los terri
torios aislados del lenguaje que nos encierran en 
convenciones establee das. con su espejo 
deformante y su aparatito reductor, que nos im
pide nuevas experiencias, toda espontaneidad, 
todo cambio mejorador. Peor aún, no solamente 
nuestro lenguaje cotidiano es ajeno a nuestra rea
lidad, mostrando de ella lo que creemos nos con
viene mostrar, sino que se la tergiversa, se la falsi
fica con el modelo de la película televisiva tipo 
Disney1andta. Así podemos observar las modif'ca
ciones que se hacen de las palabras esef'cta es 
en la vida de relación social, entendiéndonos de 
manera limitada y en un mundo que cons dera
mos el único. 

Es evidente que manejamos pa:abras que 

responden 
a conceptos di
ferentes y además 
el contenido del 
concepto también es 
diferente. ¿cómo podemos comunicar
nos para realizar algo. sumar fuerzas. si las mis
mas palabras no renen el mismo sentido? Por 
ejemplo, con personas para quienes la palabra 
Poder tiene un solo significado político. o que as
piran secretamente a organtzar un Estado popu
lar, el Wolkstaat del pre-marxista Lasalle, según su 
giro aleman? 

Un mundo en crisis 

Hay una crisis general en el mundo que alcanza 
a todos los niveles de la Humanidad. Está surgien
dO otro mundo, con tanta diferencia en su alum
bra mento, como el pasaje en las sociedades 
humanas de la economía agraria a la Industrial. 
Desconocemos sus límites, sus alcances. sus for
mas. El anarquismo está en el mundo, y está tam
bién en crisis. Asptramos a que. en nosotros no 

Deleuze/G u a ttari 



sea una cnsis paralizante o fijante en formas petri
ficadas, como las que sigue preconizando el 
marxismo, sino que por el contrario podamos 
empujarla desde las raíces a su desarrollo. Para 
ello habemos quienes consideramos que necesi
tamos expurgar las influencias del socialismo au
toritario que demostraron su total ineficiencia para 
una nueva vida. La sombra de la dictadura del 
proletariado, del culto de la personalidad, de la 
lucha armada profesional, de la confianza en la 
política parlamentaria, surge en los términos am
biguos de una presunta modernización. Allí don
de se percibe la mono peluda de la intolerancia, 
la pretensión de vanguardia de competencia 
hegemónica, están los reform1stas de ayer y de 
hoy utilizando un lenguaje petardista. Debemos 
comunicarnos, previamente, para la convivencia 
fraterna. 

Lenguaje anarquista 

Consideramos que en el lenguaje anarquista, el 
término, el concepto y el contenido tienen un 
significado preciso. Es la continuación de la bús
queda de nuevas formas de convivencia solida
ria autogestiva y libre. Por revolución no entende
mos una mera ag·tación que . evo a la regres1ón 
de los derechos de los pueblos o 01 estancamien
to sin futuro. Setenta años se habló (y se habla} 
de la Revolución Rusa, que fue al desarrollarse 
una contrarrevolución (un golpe de Estado con
tra la Revolución liberadora} el surgimiento de una 
nueva burocracia y la regresión a la condición 
humana anterior al zarismo, y sin esperanza 
Quienes hablan de Poder (no la libre capac1dad 
de realización) sino del Poder pol'+ico del Estado, 
que es el dominio de seres hurT'anos. e o deter
mina la diferencia entre gobef110ntes v goberna
dos, y se omite el inevitable monterumlento y cre
cimiento de la burocracia en cualq .. e· SIStema 
de dominio. 
Qu1nes hablan de una autogestión d 'igida POf d
rectivos y jerarcas, como propició en su rn<:X"'1en
to Tito en Yugoslavia o Kruschev en Rus1a 
poststalinista, no se refieren por cierto a una au
tonomía del individuo en la colectividad, su b'e 
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ejercicio, base de federaciones y mun1clpios li
bres. 

Quienes hablan de ajustarse a los tiempos 
pretenden justificar un posibilismo mezquino, un 
oportunismo miope, otra forma de la teoría del 
mal menor, con las cuales modifican algunas pe
queñas piezas de superestructura y posan de re
voluciOnanos. 
Todos elegimos nuestro camino, pero se trata de 
no fijarse en términos del pasado, que respondie
ron a etapas de situaciones. ¿cómo nos pode
mos abrir agarrados a cáscaras vacías, a las for
mas vivas, siempre cambiantes de la vida? Los 
tiempos históricos no se repiten. Y sería muy poco 
Inteligente querer repetir los términos de una ex
penencia social como la del capitalismo de Esta
do ruso, en el centro de la embestida 
globalizadora fomentadora de nacionalismos 
bélicos. Decorar con semántica categorías mar
xistas (una ideología fijada para siempre} es tarea 
de la corriente de historiadores neo-marxista. 

Estamos en el momento de darles a las 
palabras anarquistas la luz primera, de la cual 
nacieron, y que determinaron su energía creado
ra, su capacidad de elaboración de normas éti
cas y espirituales. Fraternidad, solidaridad, apoyo 
mutuo, cooperación, verdad (o aspiración hacia 
ella}. aunque no sepamos las consecuencias de 
su vitalidad en el caót1co mundo social actual. 
Porque de cuaiqu er manera la forma suprema 
de la Incomunicación, o de la comunicación 
alienada y subordinada, es el olvido, la omisión 
intencional a los cuales el sistema con sus inte
lectuales ganapanes mane¡an admirablemente. 
El anarquismo lo sabe claramente en carne pro
pia. Porque nosotros no queremos la corrección 
o la reforma, sino la destrucción del orden vigen
te, para organizar otro orden superior. 
Recordamos ( pasamos por el corazón ) a Sirnone 
Weil: 

eS/ por la palabra se esciCNiza al 
hombre, por la palabra se o libera.,. 

LAG 



.. 
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ENCUENTRO FRATERNAL 
Tregua. Alegría 

L sábado 30 de junio los compañeros 
de la Federación Libertaria Argentina 
conjuntamente con la Biblioteca José 
Ingenieros. realizaron un encuentro en 

apoyo a la campaña solidaria pro-sede del Gru
po de Estudios y Acción Libertaria (G.E.A.L.) para 
Instalar la Biblioteca y Archivo Luce Fabbri. 

Pese a sus propias dificultades tuvieron. la 
voluntad y el empuje para Impulsar la creación 
de otro espacio donde proyectar la utopía 
libertaria. 

En un ámbito de 
camara-

deríaque 
significó una tregua re

confortante en el sombrío paflOfo
ma social en el cual vivimos. trabajaron compa
ñeros jóvenes y mayores junto a compañeros 
de otros grupos . 
Empanadas, pizzas. postres (riquísimos) ... 

Hablaron brevemente, un compañe·o 
y dos compañeras. En sus exposiciones, es
tuvo presente el espíritu constructiVo y berta
río de Luce Fabbri. referente humano de so
btduria, humildad y valor. 
Al finalizar la cena, donde se compartieron 
Informaciones. acflVidades de Intercambio. 
alegría por reencuentros varios, tuvimos lo 

sorpresa de un excelente y amenísimo acto artis· 
tico. con inteNención de compañeros de largo 
trayectoria en el arte de la música y el canto. 

Una compañera que traba¡a en un trío mu
sical en el café Tortonl (testigo este desde finales 
del siglo XIX, de reuntones de anarquistas e inte
lectuales afines) dio una clase magistral de músi
ca. Historió el nacimiento del tango con referen
cias y anécdotas picarescas que provocaron ri
sueñas participaciones entre los asistentes. El ins
trumento acordeón, especialmente el de ella, 
es una ¡oya. Sus interpretaciones, inolvidables. 
Cof'!"'lo u:l home'"'la,e corda a los compañeros 
de esie lado del río, tocó el tango La Cumparsito 
y otro artista compañero. canto una canción de 
Zitarrosa. Antes fuimos invitados a decir unas pa
labras. Leímos una nota aprobado en el grupo 
para expresar nuestro sentir frente a este hermo
so acto. La transcribimos 

Para los compañeros de la Federación 
Libertarla Argentina y Biblioteca José In
genieros 

A veces senfmos muchos de nosotros que 
aesea·íamos ba or los brazos frente a un mundo 

donde el Poder adquiere 



" 

un profundo carácter delictivo y violento. Siem
pre lo tuvo, pero ahora ya es desembozado, cíni-
co. 

las reacc1ones sociales son escasas y por 
esporádicas y no organizadas a nivel internacio
nal, de muy poca incidencia para un cambio so
Cial indispensable. 

lo demás es indiferencia y alienación po
pular. Por eso. manifestaciones como ésta de 
apoyo solidano en estos t1empos difíciles. van más 
allá de todas las palabras. Son un estímulo 
invalorable para continuar la lucha. Hay que se
guir sembrando. como ustedes. como Luce, que 
lo hizo hasta el último día de su vida. Nosotros 
segUimos su camino. Nos falta esa presencia Irre
petible, pero su ejemplo y su memoria nos esti
mula. Queremos rev1talizar la solidaridad y el 
internacionalismo, reflotar el func1onam1ento de 
una coordinadora ya Iniciada junto a luce. «Será 
una organización coordinadora muy flexible. los 
grupos integrantes conservarían sus actividades y 

autonomía. Pero tendríamos un grupo coor
dinador que transmitiría información, 

inquietudes, proyectos.N 
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(Opción libertaria, 
n° 8, no-

viembre 1998. Encuentros en Argentina)». Por todo 
esto los compañeros de GEAL queremos estar 
junto a ustedes coordinando luchas y resistencias. 
proyectos e Información. Desde Montevideo, por 
nuestro intermedio, los compañeros de GEAL.les 
envían su reconocimiento por este gesto tan va
lioso y un gran y fraternal abrazo. 

El conocirruento es enriquecedor, Jlim¡. 
fado, Inabarcable. Pero tiene que ser Integral 
parcM\0 convertirse en herramienta para lo 
~~.el Poder. Tlenequeexisfir 
el conoc1mlehtodel~ Lbyansmlslón d& 
~tf:4r~ri$a esp~ ~(té ~l,e ~ fb músJ.. 
ctq¡,~r.pmQi"aetcolor dala~® ese 
ml$terJo;QUE%S~Ylda. lafrec¡::l~ue~ 
ella emana. la libertad. 

El pragmatismo racional puede-ter~ 
ordenador mecónlco. No es un generac:lór 
de esa energía cósmica que fluye a través 
del sentim ento. 
Magnetismo que nos humaniza, nos puede 
encaminar hacia el dolOr o lo felicidad pero 
es la reserva vital de lo humano. 

Proyectarse en el e$PQGio oo es Jo mis
merque penetrar el misterio del ser. 

Débora 



Orígenes del Movimiento 
Obrero en 

el Uruguay (parte 111) 
STA es la última parte de la nota. 
Retomaré donde había quedado en la 
anterior, es decir, a partir de 191 3, cuan 
do los factores Internacionales COfTllen

zan a desempeñar un papel cada vez más im
portante en la realidad del país. 

La crís1s acontecida en los países centrales 
ese año repercutió en la economía nacional y 
los que pagaron los platos rotos, como siempre, 
fueron los trabajadores, ya que se efectuaron 
despidos masivos en la Industria y el comercio y 
se rebajaron los salarios 

A esta situación se le sumaron, a partir de 
1914, las consecuencias de la prmera guerra 
mundial. Mientras los grandes terratenientes y los 
empresarios ganaban enormes beneficiOS con 10 
coyuntura bélica (por el incremento del volúmen 
y de los precios de los productos exportados), la 
clase obrera y los sectores populares experimen
taron agudas dificultades por la proliferación de 
la especulación y el consiguiente aumento de 
los precios de los productos básicos. Como se 
decía en la época "aumentó la caresha de a 
Vida·. 

A la ruinosa situación económica de pue
blo, se le vino a agregar el giro conservador to
mado por el gobierno de Feliciano Viera, qtr.en 
asumió en 1915. Dicho giro estuvo acompañado 
y alimentado por la movilización de los sectores 
empresariales, cuya expresión más elocuente fue 
la fundac1ón de la Federación Rural (portavoz de 
los terratenientes). 

Pese a toda esta situación pesadillezca. bs 
trabajadores seguían organizándose y actuando, 
dándose numerosas conflictos y huelgas. En mu
chas de éstas los pequeños comerc1antes se 
solidanzaban con los trabajadores. 

En 191 7 se produce la Revolución Rusa, la 

cua fue vista con smpana y entusiasmo por los 
anarquistas foristas. Pero el posterior desenlace 
de la msma, con la contrarrevolución bolchevi
que, determinó una aguda crísis interna. Crísis que 
determinaría la destrucción de la unidad que en
carnaba la FORU. 

Por un lado quedarían los que seguían sos
teniendo una posición consecuentemente 
libertaria, sin concesiones al Estado y menos aún 
a la dictadura, y que veían en el movimiento 
majnovísta de Ucrania (movimiento de campesi
nos y obreros anarquistas que tuvieron que en
frentar tanto al ejército blanco pro-zarista, como 
a e¡ercrto ro¡o bolchevique) la encarnación de su 
línea po 't ca.; y por otro lado quedaron los que 
afirmaban que la experiencia rusa exigía una revi
sión de las viejas teorías Éstos úlrmos, para tratar 
de conciliar su supuesto ·anarcoslndiCalismo" con 
la concepción bolchevique de la dictadura del 
proletariado, inventaron la teoría de "la dictadura 
ejercida por los sindicatos·. 

Antes de que se efectuara la definitiva es
cisiÓn se evóacaboe congreso de 1919. En el 
msmo parhc1paron un total de 50 organizacio
~s. de les cuales correspond1an 38 a sindicatos 
y federaciones de Montevideo y de las restantes 
1 2 a s ncf:catos y una federación local (Salto) en 
e nter1or 

la crisis provocada por el desenlace de la 
Revolución Rusa se hizo Insostenible y llevó final
mente a la escisión de 1923. 

En setiembre de ese mismo año, a iniciati
va de la Federación Obrera Marítima, se reunió el 
Congreso que acordó la creación de una nueva 
central, la Un1ón Sindical Uruguaya (U.S.U.), la cual 
se definía COI"'10 ·anarcosindica 1sta· y se oponía 
a la anarquista FORU. En la USU se agruparon, 
además de os s1nd·catos en que actuaban los 



anarquistas pro-rusos, los aportados por el recién 
surgido Partido Comunista. Pero el posterior aleja
miento de los bolcheviques no stalinistas de los 
puestos de mando del nuevo Estado "socralrsta• , 
terminó pronto por romper a la nueva USU, sepa
rándose de ella los sindicatos de orientación 
moscovrta que se agruparon en una nueva cen
tral: el Bloque de Unidad Obrera (1927) que en 
mayo de 1929 se transformó en C.G.T. (Confe
deración General del Trabajo), de marcada ten
dencia reformista y subsumida al Partido Comu
nista. 

Durante los años veinte, rota la unidad sin
dical, los sindicatos foristas siguieron siendo im
portantes, pero los ·anarcosindicalistasN y comu
nistas también tuvieron sus gremios organizados 
de peso. Pero hay que remarcar que todas estas 
divisrones debilitaron la capacidad de lucha de 
los trabajadores en estos años. 

Ahora dejaré de lado la estricta cronología 
del movmiento obrero, pues lo que me interesa 
evidenciar es que a partir de este momento en 
que los Sindicatos anarquistas (Y por ende autó
'10mos de los partidos políticos} comenzaron a 
debilitarse, tanto por sus disputas internas como 
por el surgimiento de un nuevo tipo de sindicalis
mo muy ligado al Partido Comunista, es que se 
empieza a dar el fenómeno de instituc1onalzación 
del mov1miento obrero y de gazón del mrsmo 
con las organizaciones político partrdanas. 

Especialmente a part1r de lo que será la 
C.G.T. es que el movimiento obrero comienza a 
transformarse en teatro de operaciones de los 
partidos y organizaciones políticas, a la vez que 
se comienza a institucionalizar y a transformar casi 
en un apéndice del Estado. Proceso el cual se 
acentúa en el período de la segunda guerra 
mundial ( 1939-1945), en el cual debido a la a:ian
za entre los países a odos (entre e os Uruguay) y 
lo U.R.S.S . la C.G T., a tg ... a cue todos Jos Ofgoni
zaciones sind cales comunas-os de rntJi'ldo en ese 
momento, com enza o ~vor uno poC;*'co de en
tendimiento y a onza con e gob erno y ~ bur
guesía. Esto se cnsto .JZO'O en lo que ;ue Jo ey de 
Consejos de Solanos (1 043). que tue un mecanis
mo de concertaciól"" entre obreros. porrones y 
Estado. Las huelgas emonces de¡aran ae ser e1 
armo principal de lucho poro emplearse sólo en 
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cosos extremos. ocupando su lugar los negocia
ciones institucionales, en los consejos, o formales 
en el parlamento y los ministerios. Lo ley obligaba 
o los obreros o elegir delegados o los consejos si 
querían aumentos de salarios. El problema. ero 
que lo ley reglamentaba el funcionamiento inter
no de los organizaciones sindicales, y por ende, 
su autonomía. Les imponía lo formo de elegir los 
delegados: elecciones secretos, con listos, orga
nizadas y controladas por el Estado. 

Mientras gran porte de los trabajadores 
veían (creo ilusoriomente) en lo ley de Consejos 
de Salarlos una conquista obrero, los que aún 
sentían lo tradición autonomista veían en lo mis
ma un mecanismo de control estatal sobre la 
actividad sindical. 

Aunque o largo plazo el resultado fue nulo. 
pues los aumentos salariales se trasladaban o los 
precios y quedaban anulados, en el corto plazo 
lo cadena de aumentos de salarios convenció a 
la mayoría. Los pocos sindicatos que continuaron 
criticando los consejos se debilitaron. Recién una 
década más tarde, o partir de los luchas de los 
sindicatos autónomos de acción directa de 1951-
1952, renació el debate sobre la eficacia de los 
consejos. 

La ley de Consejos de Salarios contribuyó 
a consolidar una forma de actuación sindical 
lnstt...Jcronalizoda, en la cual el Estado desempe
ña un importante papel como mediador, y don
de se ve o la "IZquierda" pollica como guía Tam
bién en este proceso se acentuó la separación 
entre cúpulas y bases. entre dirigentes y dirigidos. 

Con a preponderancia de esta nueva for
ma de sindicansmo, se empieza o dejar de lado 
el carácter contracu':ural tntegral del mismo, poro 
llevar a cabo uno acción estrictamente 
economicista, pues la práctica política se dejará 
poro los partidos políticos. 

Es decir que la concepción del movimren
to obrero cambia radicalmente. Permítaseme 
ahondar en esto, comparando ambas concep
ciones. 
Como señala Carlos Ramo, el movimiento obre
ro y social de 1885 o 1928, y muy particularmen
te el anarquismo "consigue crear una suerte de 
ética popular, indeperd en:e de la ética religiosa 
de lo Iglesia, pero también de la ética utilitaria 



de la burguesía positivista. En este 
mundo de "compañeros" ... hay 
usos. instituciones. principios. op
ciones vitales. ·valores", que en
frentan al mundo de los ricos y pri
vilegiados· 

Como se señala en el edito
rial de un periódico de 1909, el pro
pósito de la nueva ética era "levan
tar el espíritu de rebeldía que exis
te en todo individuo y procurar que 
el trabajador se emancipe de todo 
prejuicio y falso preconcepto pa
triótico. religioso o patronal, per
diendo todo respeto a /os institu
ciones y las leyes". 

Mientras que a partir de 1929, 
con la nefasta Influencia comunis
ta, comienza a verse al movimien
to obrero como un simple apéndi
ce de la acción parlamentaria de 
los partidos políticos. La organiza
ción sindical pierde su autonom·a, 
y su acción estará condicionada a 
lo que convenga "al Partido·. 

Pese a esto, hay que señalar 
que los nuevos y subversivos valo
res construidos par los trabajadores 
anarquistas subsistirán en el tiempo, 
encarnándose. por ejemplo, en el 
sindicalismo autónomo de acción 
directa de los años 40 · y 50·, as· 
como también en los anarqu stas 
que actuaron en otros ámb tos: 
como ser cooperativas, comunida
des. organizaciones especrfteas y 
diversos ámbitos contracuttura es. Y 
hay que remarcar que aún hasta el 
día de hoy subsiste esa tradición de 
lucha antrautoritaria y orientada ha
cia la libertad, quizás ya no tanto 
en los sindicatos (aunque aún hay 
ml1tantes de base con esa ética 
de libertad) pero sí en otros ámbi
tos organizativos como ser: grupos 
de afinidad, organizaciones de des
ocupados, comisiones de 

autogestión, radios comunitarias, comunidades, organizacio
nes estudiantiles, cooperativas. etc, en los cuales aún perdura 
la voluntad emancipatoria. 

En cuanto al sindicalismo actual. se podría decir que el 
PIT-CNT tiene similares defectos que la C.G.T. Es decir: un mar
cado economlcismo, un carácter esencialmente reformista, 
una acción totalmente subsumida a los intereses político parti
darios. y una marcada separación jerárquica entre dirigentes y 
dirigidos. Quizá ya no esté oo;o la Mela del Partido Comunista. 
por la decrepitud en el que e msmo se encuentra, sin embar
go sí lo está bajo la influenCIO de d1versas organizaciones políti
cas, sobre todo frenteamplistas. Organizaciones que utilizan el 
movimento sindical para sacar réditos electorales o partidistas 
y no para buscar un cambio social. Cambio que por otra parte 
se hace impostergable. 

Gastón 

cerrado el ojo de la 

Cr sto noc1o en un establo ·ocupado" por Maria y JOsé. Huían 
de lo persecuc10n y 10 muerte 

lo supe ora del conven+o de Huerto desalOjó violentamente 
o 100 famJ os con n~ños de un terreno prop edad del convento. Esto 

desierto desde hoce 1 O anos Estos ocupantes huían 
y el desamparo ~as 100 fam as pobres fueron des

'Oic>jóckls sm Piedad de tierras de la tgles a. porq,,e daban "rT\\la 
imagen· y les "quitaba clientes· a Nuestro Señora de Huerto 

la Iglesia integra comtslones de derechos humanos El techo 
es el princtpa de esos derechos. 
El papa ho ped do pe·don por os crímenes de la Iglesia cuando la 
nq_ SIC&! as g .... er-os so +as -<-Hay guerras santas?- Este desalojo 
es o•·a ·o~:: ae q ,;:: or. c:.Espe o O"l otros 400 años para pedir 
;:>&(j~"- :::>o•aSI o a qu en no tl900 tecno se• a mas grato a su Dios; la 
g e5 :J se t--e nutndo con va osas ofrenaos, hace fabulosas inversio
r9S co!:xa servlc1os rel g1osos a mtlones de seres. -¿No puede ampo
·o· o::· sfug o a un puñado de hí¡os de Dios? Francisco de nó 
sus ·e"cs a los pobres. Por algo tanta gente está buscan 
oor o- os ccminos. Otros desamparados hubieran ocupad n
,emo oo·o dar albergue a sus niños. La Iglesia rinde pleltesígt;i las 
e,es ·e ~:moles y olVIda lo ley de Cristo, a la que dice obedecer; 

No nvoquen la doctrino de Jesús, hombre o Dios, quienes 
VI\ en proceden como faraones o césares. 

Amén 

volonle fue repartido cuando Mujeres autónomas. G E.A.L.. Juventu
des Uoertarias y otras personas a titulo Individuo , convocaron a un 

acto de protesta el Viernes 13 de abril. En la Plaza Matriz frente a 
lo Catedral. 



Nuestra realidad 
¿Qué hacer? 

U MINAN centros de salud, cierran indus 
se recortan unas y eliminan otras 

prestaciones sociales. (Seguridad social 
pagada por el pueblo). 

de diversos servicios, rentables 
algunos, no han eliminado la desocupación. ni 
han cumplido o mejorado los mismos. Solo han 
aumentado el caos en beneficio de las multina
cionales. 
Son bienes públicos que tendrían que ser admi
nistrados por trabajadores y usuarios (socializados). 
Pero hay mucha alienación, apatía y evasión para 
esperar luchas. 

El presidente admitió que no trabaja de tal, 
s1no de "capataz generar. 

Pero aunque lo reconoce, nos quiere ador
mecer con un futuro ilusorio Futuro que se des
truye día a día. ¿qué hacerr:os? Atados a parti
dos de IZQUierda o de derecha. atados a bande
ras que delimitan fronteras creadas por Intereses 
polít1cos y económicos, no vemos como nos 
atomizan, no vemos que las tierras fueron arreba
tadas a gauchos pobres y a los indios, adjudican
do títulos de propiedad a personajes amparados 
por leyes "fabricadas" al efecto. Eso sucedió en 
toda América. Los agncultores trabajan duramen
te, y luego no pueden colocar sus productos para 
v1vir y pagar deudas. 

El sistema favoració e1 ingreso de zanaho
nas argentinas!!! Croquetas de papa hOlandeses!!! 
Duraznos enlatados griegos!!! etc. etc. desdde 
miles de kilómetros. 

Como el sistema se derrumba, pa•a man
tenerlo un poco más, están proced.endo como 
los rateros pobres. robando de los sueldos. de las 
jubilaciones y hasta de los desocupados. aue 
venden en la calle para poder comer. 
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¿cuándo nos vamos a dar cuenta? 
Wo se dan cuenta los pueblos de que son 

exprimidos para que sobreviva el neoliberalismo 
que está dando manotazos de ahogado para 
sobrevivir? 

Estudiemos y practiquemos el verdadero 
mutualismo, el federalismo internacional. el ver
dadero cooperativismo. Reclamemos tierras, 
ocupemos los espacios que ya dijo nuestro olvi
dado filósofo y sabio Voz Ferreira del derecho a 
tierra habitación y tierra para producción. No al 
consumo depredador. Busquemos salidas alter
nativas. Pidamos y ofrezcamos solidaridad inter
nacional. 

Medidas que siempre propulsó el anarquis
mo que no es dogma sino una actitud de vida. 
Esto lo avalan muchos hechos. El más conocido 
por el mundo entero, el lo de mayo, donde die
ron su vida por la conquista de 8 horas de trabajo 
en épocas de 14 y 16 horas de explotación. Aho
ra con la tecnología podrían ser menos de 8 por 
cierto. Si resistimos y no caemos en la desespera
ción aun hay tiempo para cambiar la vida. 

Profe-Tiza 



.. 

Circunloquio migratorio 

S una pasion absurda, la de escribir me 
refiero, no es posible siquiera pensar que 
sea objetivamente útil, simplemente es 
una necesidad básica de comunicar un 

concepto, un pensamiento, de comunicarse con 
los demás, la otredad que nos conmina a hacer
lo 

A veces, sin duda, lOs acontecmientos. per
sonales y colectivos que son la matena pnma, 
nos constriñen y nos urgen. pues es -nposrble no 
opinar sobre ellos, y no plantearse la peregrina 
idea de influir remotamente sobre el os 

Y los acontecimientos son muchos, cotr
dianos. e incluso varios en el día. Hoy -en realidad 
hace unos dios- se cumplieron veintrcinco años 
del golpe de estado en la República Argentina y 
va a hacer un poco más, -dentro de tres meses. 
del golpe en nuestro país. Un golpe brutal, cruen
to, con la violación sistemática y planificada de 
los derechos humanos, efectuado por genocidas, 
que dejaron un reguero de desgracias absollrtas, 
fueron al decir de Osva do Sonaoo ·e mas abso
luto", con 30.000 desaparecidos en la vec:na Of¡

lla, el comienzo o mas b'en la afumacten oe plan 
económico neoliberal en tOda la reg on con su 
costo brutal en exclusrón. tortura. hambre, m se
ria, enfermedades y profundo detenoro mora, que 
sigue hoy tan campante, aunque con evídentes 
muestras de agotamiento. 

Pero las circunstancias que nos rodean, nos 
interpelan, ¿cómo evitar que los jóvenes srentan 
que estar, quedarse acá no vale la pena? (.cómo 
convencer a las personas, a los jóvenes y adultos 

·concretamente. la sociedad no es mas que una 
mediación de encamación e Incorporación. 

fragmentaria y complementaria. de su institución y 
de sus significaciones imaginarias, 

por los Individuos vivos. que hablan y se mueven" 

Cornelius Costoriadis 

que ya dejaron de ser jóvenes, que no se vayan 
que esto aún vale la pena? Pregunto y me pre
gunto ¿cómo? 
El sentimiento que impera en térmrnos generales 
es de desazón, de angustia, de hartazgo; saben 
los que emigran, o dudan de ello, o tienen pre 
visto hacerlo, o lo calculan, lo planean, lo elabo
ran con sus hrjos, con sus parejas, con sus padres. 
con sus hermanos, con sus amigos, que la cosa 
no es fác 1 • dicen allá seguramente el horizonte 
es gns, plúmoeo. umbrío, difícil, muy difícil, pero 
acá no exrste el hor zonte, sólo la desesperanza. 

Recuerdo la frase f'la de Marcuse en su 
libro "El hombre unidimensional", "la esperanza está 
en los desesperanzadosH. En este caso ¿cua es· 
peranza, la de irse y conseguir trabajo, franquear
se un futuro, para sí y para los suyos, ¿o la de 
quedarse y esperar que aclare, que mejore, que 
prospere? D scu'pen, ro tengo la respuesta, sólo 
propues¡as 
Dicen que nueve de cada dez uruguayos ha pen 
sado en rrse o lo ha planeado, o le da vueltas la 
cabeza, también en Argentina, Brasil. Paraguay, 
Ecuador, Venezuela, etc. 

No tengo respestas, sólo propuestas. Y és
tas tienen que ver con una act tud aquí allá o 
en cualquier parte, y esa actitud se compadece 
seriamente con nuestra concepción del mundo, 
nuestra welstanchauung [visron ae mundo], nues 
tra idea del mundo y sus e rcunstancras y cómo 
cambia~o para mejOrarlo, me ora· as condicio
nes generales, que es la ún ca r:IO'"'Iera que me
joren las condrc -:-nes persono es ouesto que esta 



interacción individuo-colectivo, colectivo-indivi
duo, es inseparable, tal como surge 
diáfanamente del acápite, es en definitiVa lo que 
genera las grandes transformaciones. 

Pero si la desazón es tremenda, profunda 
y general, el grado de depresión en la sociedad 
solo puede medirse a troves de escandalosas 
cifras estadísticas de acontecimientos perturba
dores. personales y colectivos. 

Estoy convencido, hoy como ayer, que 
todo este "mal absoluto" que padecemos, 
permítaseme la licencia metafísica, es estructu
raL esto es, que existe una relación de todo con 
sus partes, ordenada y lóg1ca. Por lo tamo con 
sus causas y consecuencias. Entonces, sólo vale 
10 pena quedarse o estar SI luchamos contra este 
orden. desordenado e inarmónico para cambiar 
esa estructura por una mejor, justa equitativa y 
armónica que genere esperanza y felicidad para 
todos 

Ya sé, ya sé, que esto es más de lo mis
mo, que hemos en los últimos años cosechado 
derrota, tras derrota, plebiscitos, referéndum, ini
ciativas, etc.; y que no alcanza con frases retóri
cas que "seguiremos de derrota en derrota hasta 
lo v1ctoria final", sé que no alcanza. aunque creo 
firmemente en lo verdad de eso frase 

LO OrtiCU OCIÓn complejO de propoSICIOnes 
fácticos que aniden y desarrollen expectot1vas 
modél1cas alternativos al capitalismo salvaje exis
tente. supone un ejercicio constante, militante y 
--:olectivo. Esto debe ser necesariamente estimu
lado con la gratificación del trabajo creativo prac
tico y liberador, que despliegue espontáneamen
te las energías populares en torno o d1cho propo
sición. Esto no significa, que tengamos un pro
yecto definido de antemano, ordenado hasta e 
detalle. riguroso y formol; sino que smplemente 
se encuentre esbozado, se lo pueda correg11 in
mediatamente, sin complejos y sin des lus ones 
traumáticas. 
Pero esto que digo, no tiene lo intención de de
tener un minuto o qu1en se va, o o quien t~ene la 
decis1ón tomado de 1rse. es simplemente un e e
mento más poro llevar en el equipaje, pretende 
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ser en todo coso un aviso o los navegantes, paro 
que lo carguen consigo y sea un aporte esté 
donde esté, vaya donde vaya, y también para 
los que yo están allá protestando contra lo ley de 
extranjería o lo discriminación racista o la ignomi
nia excluyente. 

Pero esto reflexión tiene la deliberada in
tención de ser un1verso., es decir, poro todos en 
el planeta, poro los que nos quedamos, poro los 
que se van, los que eston en tránsito y paro los 
que padecemos esta realidad ton duro. W men
saje cuál es? El mensaje es que contra lo injusti
cia globolizodo, debemos luchar por lo 
globolizocíón de lo justicia; ese es hoy el impero· 
tivo cotegónco de esto hora. 

Julio Umpiérrez 
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José B. Gomensoro 
Medicina social 

y revolución 
OSÉ B. Gomensoro que integró el grupo 
GEAL y el periódico Opc10n Ubertana hasta 
muy poco tiempo antes de su muerte 
(muchos de sus libros fyeron donados por 

s~~uTt;:;~l;i,., para la biblioteca Luce Fabbri) fue un 
admirable ser humano, marcando caminos 
señeros con su vida fecunda y generosa, un 
ejemplo sin tacha. Muy pocas veces se podrá 
observar como, cerrado el periplo de una vida, 
había en esa vida tanta coherencia entre su 
pensamiento, su visión del mundo y su vida, en su 
manera de llevar a fondo sus pnncp1os tanto en 
su vida pública como en la privada. Por esta 
integridad fundamental se puede enunc1ar en é 
la vivenc1a de la ley sagrada: da !""OS de lo q~.;e 
recibas y olvida. Y esa coherencia profunda fue 
uno de los rasgos más acusados de su rica y 
excepcional personalidad. Pasión por la medicina 
y pasión en las luchas por un socialismo libre, en 
un esfuerzo constante y sostenido que no flaqueó 
nunca. 

Siempre solidaridad y justicia social herma
nados en el indisolublemente. 

Nuestras apreciaciones sobre Gomensoro 
no están determinadas por un histoncismo o ' ia
ción en el pasado, sino de un reviva! actual sobre 
sus pasiones. 

Medicina social 

Desde su primera juventud, conjuntamen
te despertada su vocación social y de medicina, 
se preocupó por la med e na social. Se 1ncorporó 
desde sus primeras armas a la corriente abierta 
por la Reforma Universitaria, Iniciada en Córdoba 
y estudiada por el doctor Juan Laza rte. El espíritu 
de la Reforma Universitaria de Córdoba, fue ad-

qu·nendo un carácter social 
que desbOrdó sus pr meras 
asp1rOc1ones pedagogicas. 
Medicina social, no era una 
medicina estatal su¡eta a los 
vaivenes de la burocracia de 
los detentadores del Poder 
político, ni medicina privada 
como empresa de lucro, y 
sometida a las leyes del 
merado. Su grandeza y re
percusiÓn continental estuvo 
en su a 1anza con el moví
m ento obrero que no esta
ba adscr pto ni a parr.dos 
políticos n1 al Estado. Su sen-,~~ 
tído estaba en la interpreta- 1!: 
ción fiel del mutualismo 
prudhoniano autogestivo y iliJ111Mm1!! JIIDH 
en el cooperativismo 1nspirado en la ayuda mu
tua de los 21 pnncipios de los tejedores de 
Rochsdale. Ese fue el espíritu que con su gran 
amigo y compañero Fosaba, Botero, Car1evaro, 
fundaron el Sindicato MediCO, aue lamentable
mente nada t1ene que nace· con el actual 

Esto era egitado en e perlód1co Acción 
Sindical, en la revista Es'ue·zo. aun de tiempos 
atrás cuando era d rector de ::srucf:onte jbre en 
1934. Fue invalorable su actuoc1011 en las universi
dades Populares. Su poSJciOn Je ig:JO desde la 
dictadura de Terra, de Ba dor.u y en le úH m a de 
triste memoria, en la cua tuvo ocesa a su hija. 

España 

Cuando se produce la gue a e MI y revolu
ción española, co.'le·en+e corr;o s empre con su 



pensamento y su praxis se dirigió a España a co
laborar con la Revolución. Va con compañeros 
como Botero, Tufró. Cotelo, Rufinelli. Quería ir al 
'rente pero se le necesitaba en las ciudades. 
Nuestro movimento estaba atacado en la reta
guardia por enemigos Internos, como los comu
'1tstas. que en 1937 mataron entre otros a Tufró, 
Bernieri y varios centenares. Colaboró en Tierra y 
Libertad y en Solidaridad Obrera, y realizó tareas 
de organización de la salud. Vuelve en la ola de 

la derrota a ocupar su lugar de lucha con la mis
ma integridad. Tan grande era el foco radiante 
de su persona que debatiéndose en las sombras 
de la enfermedad de Alzheimer, sobrevivía en él 
la inteligencia y la bondad. Como la lucha noc
turna de Jacob con el ángel, confiaba sin espe
ranza en la victoria que no vino para él. Pero nos 
dejó el claro ejemplo de su lucha. 

LAG 

Primer aniversario de la 
partida deL 

~e~ 

EIL 19 de agosto se nos fue Luce. Una 
ausencia sentida día a día por naso 
tras, sus compañeros de GEAL y esta 
mas seguros sentida en rodas los ámbi

tos del anarquismo. Pues fue un referente huma---~=="\ 
no en el movimiento, y aún dentro de sus innu
merables amigos. Todos aquellos para quienes 
era necesaria su presencia, para consultarla, para 
sentir la paz y sabiduría que ella manaba siempre 
con humildad. 

Estamos en su camino. Seguimos en el gru- - - -..-.. _.,_~ 
po con nuestra ''Opcton Libertana". Segumos tra
bajando con los matenales de la biblioteca-ar
chivo ya ir¡iciada con ella en los ve1nte años que 
estuvo er¡ su grupo. 

Segumos bregando por la indispensable 
coordinadora rJternacionai en este mundo 
globaitzado para exc1u1r cada día a miles de se
res Hace un ano reempezamos la tarea Pero 

1n duda se stntio esa necesidad entre o•ros gru
pos y es posible que ahora se concrete. 

agosto 2001 

También continuamos elaborando en ám
bitos cooperativos, e indiscutiblemente stndica
les y ocupactorJes de terrenos para habttar. Ta
rea social que Luce llamaba anarquismo hacta 
fuera. 

Extrañamos sus opintones pera aclararr du
das, su afectiVidad. Esta s1empre entre nosotros. 

Compañeros de GEAL 



o~~ LIBERTARIA se consigue en: 

PUESTOS DE DIFUSION LIBERTARIA Qebecón Rebecc domingos a partir de las 10 en 
feria de Tristón Narvaja (calle Paysandu) 
Distribuidor@ martes partir de las 16 en 'el callejón de la Universidad ( 18 y T. Narvaja) y 
domingos (ídem) 

OTROS LUGARES DE ADOUISICION ... brerío Parece Plaza Independencia 
Distrivuidora Gussi Guayabo 1 562, : oscos Salvador Paraguay y 1 8 y en los kioscos 
de 1 8 de julio 

Publicaciones y correspondencia 
recibidas: 

URUGUAY Mensuario Octubre n° 3 lenin@adinet.com,uy. Juventu-

11

1 des libertarias del Uruguay, volante, 
juventudeslibertarias uru@hotmail.com 
ARGENTINA Organización Obrera (FORA) n° 53 C. Salvadores 1200 

l / Buenos Aires fora@dota54.com. El libertario (FLA) n° 50 Brasil 1551 
1 ( 1154) Buenos Aires fla2@cludad.com.ar, Libertad (Organización Anar
quista Libertad) ce N°15 ( 1824) í Lanus Este 1 Buenos Aires 
saludyanarauia@latinmail.com, Poko. carta 
BRt,2'L Bondeira Negro n° 4 [Mov1m1ento L1bertano de Pau de Lima), 
Moesio Reboucos (folletos y fanzines) Caja Postal 78 1 Cubatao 1 San 
Pablo 
ESPAÑA Amor y Rabio n° 54 al 62 Apdo. 6078 1 47080 Valladolid 
amoryrabia@mixmail.com. Alerta CP Tofalla N°6 4°0 1 31 200 1 L1zarra. 
Lo Campana n° 155 al 166 Apdo. 97 (36080) Pontevedra 
lacampana@let.es. Tierra y Libertad (FAI) n° 151 al 1 59 y folleto de 
la I.F.A. Apdo. 7056 (28080) Madnd tierray'bertod@lycosma com, Soli
daridad Obrero C/ Joaqu,n Costa, 34, e'1tresuelo 1 08001 Barcelona 
soliobrera@hotma l.com CNT-AIT n° 265 a 26 ~ Apdo 4040 1 18080 
Granada orgconfede•o '@hotma com, Polemice n° 7 3 
polemica@te!e' ,e es 

Rivisto A r 0 2~· e 2/3 co 17120 1 20170 Milano arivista@tin.it, 
Libertaria de,..,.., Ger"'1inol ~ !0 85 
POPTUGAL Acoo Directo n~ 12 y 1 3, Utopía N° 11 y 1 2 Lisboa J 
~=========--====----===========---===-====-' 
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