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El alto velero 

Cuando vinieron los pájaros a mover las hojas 
de los árboles amargos junto a mi casa 
(eran ciegos volátiles nocturnos 
que horadaban sus nidos en las cortezas) 
y vi un alto velero . 

Al borde de la isla era sal; 

y se había tendido la tierra y antiguas 
conchas relucían pegadas a las rocas 
en la rada de enanos limoneros. 

Y le dije a mi amada, que en sí llevaba un hi jo 
mío y por él tenía siempre el mar en el alma: 
"Estoy cansado de estas alas que baten 
con ritmo de remos, y de fas lechuzas 
que imitan el lamento de los perros 
cuando hay viento de luna en los cañaverales. 
Quiero partir, quiero dejar esta isla". 
Y ella: "Querido, ya es tarde: quedémonos". 

Entonces me puse a contar lentamente 
los vivos reflejos de agua marina 

que el aire me traía a los ojos 
desde la mole del alto velero 
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• Salvatore Quasimodo, poeta 

s ciliano, a nuestro parecer, ocupó en 

ltaha el gran lugar que ocupo en Es· 

paña León Felipe, cantando las rebel· 

días y las esperanzas de un pueblo 

ocupado por los lascismos. buscando 

s 1 berac ón esencial y aspirando 

ade,...as a rea 1zar esos descubnmien· 

tos y conqu stas de tierras le¡anas y 

desconoc1das que s n las utop1as 

Aquellas aspiraCiones que hacen ro

legrar al hombre con los altos Idea

les de libertad y ¡ust1c1a. "Qc~edémo· 

nos" oteando hacia los cam1nos ¡nfj. 

n1tos de ese mar de v1da y combate, 

iluminado por los rellejos de ese alto 

velero, es una interpretaCión posible. 

Quienes as• no lo vean. ta vez se 

amputen (o la :engan amputada) una 

parte de SI 

rabocos de Seu·so O eda Gua asamo 



El Estado es 

• Los Estados nacionales están en quiebra. Es 
la secuela del derrumbe de un sistema y del 
servilismo retribuido de las jerarquías de esos 
Estados. Es abrumadora la cantidad de hechos 
de corrupción comprobados en las institucio
nes de nuestro Estado. A nive l de conocimien
to de quienes quieren ver, está claro que es el 
Estado la fuente primaria de la corrupción ge
neral. Saqueo de las arcas públicas, robos sin 
la identificación de los ladrones, ventas frau
dulentas de bienes públ icos (puede aparecer 
algún "chivo expiatorio") entregas dolosas de 
patrimonio social, que solamente se explican 
por el beneficio particular de funcionarios ve
nales, el estall ido del globo financiero, con el 
arrastre de Bolsas y bancos, todo aparece en 
las aguas revueltas donde flotan los damnifi
cados como cadáveres. En el origen de la cri
sis económico -social hay siempre una constan
te . Es la participación decisiva de funcionarios 
e inst i tuciones del Estado, su colaboración 
mutua y recíproca, su estructura de mafias. El 
imaginario que representa (o quiere represen
tar) la ideología del Estado, la ley y el orden, 
oculta en la realidad su condición de Poder 
rapaz y arbitrario. Pero esa realidad le estalla 
en las manos, la verdad aparece y surge por 
todas partes como una cloaca a cielo abierto. 

El llamado gobierno (gobierno de hombres) 
a pesar de la ficción representativa es en ver
dad solamente un Ejecutivo, apoyado por las 
Fuerzas Armadas, prensa domesticada, buro
cracra, alcahuetes y servi les, pagados o voca-

la 
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co rrupc1on 

cionales, y ha continuado degradando sus imá
genes de Estado de Bienestar anteriores, has
ta llegar a un presidencialismo autoritario, que 
es una especie de Califato de poderes indeter
minados, con sus jenfzaros, visires y cadíes. 
Gobernar por decretos es imponer la voluntad 
de su mafia. Unidos en la explotación y en la 
opresión, hay una burocracia dinástica, unida 
en la depredación, con el poder soberano que 
le exprop ió a la sociedad. A su vez depende 
de poderes centrales, de los cuales son 
personeros en condición de cipayos. Siempre 
mameniendo rasgos de grupo usurpador, es
<ructura de tumor que mata a la sociedad viva. 

_IDdo estado engendra clases dominante_s__ 

El Estado moderno es una forma histórica 
del Poder centralizado que desarrolla nuevas 
clases, que inevitablemente se corrompen, 
como lo demuestran más de doscientos años 
de experiencia . Pretender apoderarse de él con 
la ilusión de mejorar la sociedad con él, es tan 
irracional, como creer resignadamente que es 
un mal necesario. O incitar, como ciertas co
rrientes llamadas socialistas (inmunes a los 
hechos históricos) a constituirse en "partido 
revolucionario", incluso con mixturas autorita
rias, que serán santificadas por la Revolución. 
Desfibramiento inútil. Inevitablemente se llega a 
clase dominante o se convierte en correas de 
transmisión del Poder contra la sociedad plu-
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ral. Ejemplo de ella es la burocracia sindical (de 
capitalismo de Estado o privado) de la cual 
decía Sorel, por el siglo pasado, que era la 
cosa más parecida a la burocracia parlamenta
ria. La raíz común es que el poder de realizar, 
que lo tiene la sociedad toda, queda expropia
do por las burocracias privilegiadas 

enquistadas en el Estado. Quedando la socie
dad carente de fuerzas para su desarrollo pro
pio, y conociendo solamente como alternativas, 
las posibilidades de las urnas en la dommación 
existente. Pero así como hay una parálisis por 
frustración, hay también una oposición real a 
ser manipulado. Un rechazo a la alineación, un 
principio afirmativo de libertad creadora se 
vislumbra entre los restos humeantes del big
bang financiero y moral. 

_un ..prjncipio de realidad . ______ _ 

La pinchadura del globo financiero, la larga 
cadena de bancos vaciados y la destrucción del 
aparato productivo está llevando a nuestra 
sociedad a tocar fondo. Pero podemos, si que
remos reconstruir la Comunidad con nuevas 

bases elaborar el tejido social destruido por 
espejismos. Primero sacándonos la telaraña que 
no nos deja ver la realidad y las ligaduras que 
no nos dejan caminar. Lo segundo es recupe
rar la confianza en las propias fuerzas, es de
cir la dignidad y la moral. Luego valorar el 
esfuerzo colectivo de todos y para todos por 
igual, no para el beneficio de las minorías ex
plotadoras, que aplican la bomba de succión en 
la yugular del pueblo a pie. Ahora se puede ver 
claramente que solamente se puede contar con 
las propias fuerzas. Como ejemplo, las con
quistas sociales efectuadas por los movimien-

tos obreros autónomos y federados, fueron 
perdiéndose en negociaciones de mendicidad 
estatal, por los seudo representantes. Se sos
tuvo en su momento que quien nos quita el 
derecho de ejercer nuestra libertad de acción, 
nos quita la posibilidad de conquistar nuestro 
pan. Años después (ahora y aquí) tenemos que 
empezar de nuevo, debajo de cero. Con una 
deuda que no tenemos porqué pagar porque 
sus valores no llegaron a nosotros y porque 
compulsivamente ya la pagamos varias veces. 

Alternativas al Estado 

Podemos pisar tierra firme. Empezar por 
nuestras necesidades alimentarias. Somos un 
país agropecuario en pocas manos, tenemos 
que exigir la eliminación del latifundio, el re
parto de tierras para quienes la quieren tra
bajar, la distribución equitativa del producto del 
trabajo colectivo, la libertad de experimenta
ción social, practicando otros sistemas de tra
bajo más racionales. Supresión de las Fuerzas 
Armadas. Democracia directa asamblearia, para 
evitar la repetición de la situación actual. Esto 
supone: conformar la soberanía individual y 
social de la base, eón las asambleas barriales 
y populares, sin jerarquías, con delegados ex
presos y puntuales, revocables por las asam
bleas, fuente de toda decisión. 

Manejar directamente la economía y la ad
ministración de los bienes sociales. Técnicos y 
expertos ceben responder a la orientación de 
la soberanía popular. Superación del politicismo 
que determina que los partidos políticos, ges
tionados por políticos profesionales se repar
tan entre ellos los bienes sociales e 
instituCionales, como botín de guerra. 

En ese estar con el pueblo, y simplemente para ~1. y jamás sobre él, es lo que caracteriza una 

postura realmente libertadora 
Paulo Freire 
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Con nuestra riqueza, que es la tierra y el agua 
organizar comunidades agrarias, cooperativas in
tegrales, constituyéndose en autónomas y 
federadas. Cooperativas propias de crédito para 
agro e industria controladas por los usuarios. La 
reactivación industrial tendrá así la sólida base del 
sector primario. 

Mutualistas de la salud no comerciales a seme
janza de las que organizaron en su momento la Caja 
de Auxilios de los vendedores de diarios con efi
ciencia ejemplar, financiada y administrada por 
ellos. 

Autonomía y cogobierno estudiantil, etapas que 
se perdieron por divisionismo político. Reestruc
tura pedagógica que impida que los programas 
educativos repitan el modelo jerárquico competiti
vo y autoritario. 

Cajas de jubilaciones en manos de los usuarios 
y aportantes a modo de la Caja del Notariado o me
jor del PAMI argentino que evite los robos de las 
cajas en manos del Estado, como los trescientos 
sesenta millones de dólares para vivienda. 

En suma, negarse a al1mentar parásitos, exi
giendo que se retiren todos y nos dejen solos. Es 
ya problema mayúsculo combatir las raíces del sis
tema que están en nuestra intimidad. Pero en no
sotros está la vida, pues como decla Ourruti "te
nemos un mundo a crecer en nuestros corazones". 
No habrá reconversión mientras estén los hombres 
e instituciones del viejo régimen, esgrimiendo ra
zones de Estado a espaldas del pueblo. Y no de
bemos olvidar que por no haber aceptado la lucha 
internacional de abajo, tenemos que soportar la 
internacionalízación de arriba y la de los grandes 
monstruos transna-(ionales, no tan exteriores a 
nosotros. 

LAG 
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Biblioteca/ Archivo Centro Cultural 

Dos instancias de la Biblioteca luce Fabbri· 

1) En un acto pro biblioteca, dos compañeros de los fun · 
dadores y el cantante y músico Ruben Olivera que 
colaboró solidariamente. 

2) Aspecto del rincón de lectura de la biblioteca, con 
dos jóvenes integrantes de la misma. 
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Luce Fabbri 

• El dfa sábado 7 de setiembre a las 19 
hs. en Daniel Fernández Crespo 1813 casi 
Cerro Largo; se dieron cita unas 180 per
sonas para asistir al acto inaugural de la 
Biblioteca - Archivo y Centro Cultural Luce 
F ab b ri. 

Fue un encuentro fraterno que contó con 
números artísticos de murga ("Queso Ma
gro"), teatro (la Escuela Municipal de Arte 
Dramático} y malabarismo ("Circo Las Pul
gas"}. Así como con la alocución de nues
tros compañeros de GEAL "Beto" y Oébora, 
quienes hicieron un raconto histórico de este 
proyecto y una semblanza de Luce. 

Se leyeron sendas salutaciones del exterior 
y del Uruguay. Así como agradecimientos a 
colaboradores de este gran emprendimiento. 

El Grupo Radio Testimonio hizo entrega 
de un CD con la voz de Luce, que pudieron 
escuchar todos los presentes. 

Finalmen:e hubo un brindis para dar por 
conclusdo este encuentro. Hubo cobertura 
de a gunos n:edios periodísticos. 

A partH de ahora los días lunes de 17 

hs. a 20 hs. se encuentra abierto al público 
es:e espacio de estudio, análisis, debate y 
reflexson en que deseamos convertir éste 

Centro cultural que esperamos recobre el 
esplritu que tenían los viejos "Ateneos 
Líber la ríos". 

Más adelante se ampliarán los días de 
funcionamiento, lo que comunicaremos en el 
momento correspondiente. 

Fernando 



Orígenes y 
mutualismo 

actualidad del 
en el Uruguay 

El mutualismo surge en el seno de la emi
gración europea, fundamentalmente española e 
italiana, a fines del srglo XIX y principios del 
XX. Destinado a la atención de la enfermedad, 
se basó en un principio de solidaridad por el 
cual, mediante el aporte de todos se financia
ban los costos derivados de la atención de los 
que enfermaban. 

Seguramente se puede rastrear su parentes
co con otras formas de organización solida
ria, como la sindical y el movimiento coopera
tivo, postulados todos del soc;alismo 1 berta
rio. 

Organizacion horizontal e igualitaria que 
abarcaba, en principio, a un colectivo que com
partía algún rasgo común; su país de origen, 
su pertenencia a una corriente política, religio
sa u otros. 

Se puede decir que eran formas de organi
zación de consumidores potenciales de atención 

médica. Era clásico que los costos se cubrie
ran con el aporte mensual de un jornal. 

Otra característica que creo necesario se
ñalar es que constituían instituciones 
autosuficientes, de alguna manera cerradas al 
colectivo que les daba origen. 

Debe tenerse en cuenta el carácter de la me
dicina y la práctica médica en esa época. Tam
bién cuales eran las enfermedades prevalentes 
a las que esa práctica debía responder. 

la medie na . Si bien el siglo XIX dio un enor
me rmpu lso a la sistematización científica del 

conocim: er~to , su mpacto en la medicina es más 

tardío. Empiezan a conocerse las causas de 
algunas enfermedades, sobretodo las infeccio
sas, se descubren las características de su 
trasmisibilidad. Sin embargo, y esto es una 
constante, los recursos terapéuticos siempre 
son más tardíos. La medicina podía describir la 
historia natural de las enfermedades pero care
cía, en general, de medios para modificarla. 

La práctica médica: Era básicamente empí
rica centrada en la experiencia del médico, fru
to de la observación más o menos sistemática, 

con rr¡uy escasos, o inexistentes, recursos 
instrumentales. 

También debe recordarse que la atención 
médica era exclusivamente privada, dedicada a 
aquel'os que pudieran costearla, existiendo 
paralelamente un sistema de "caridad" para la 
asistencia de quienes no pudieran. La llamada 
"Asistencia Pública". 

El mutualismo fue una forma de llevar el nivel 
de la atención privada a aquellos que no pu
diendo costearla, accedían a través de la soli
daridad. 

Las enfermedades prevalentes: Es la época 
de las enfermedades infecciosas y transmisi
bles. La superación de esta etapa tuvo que ver 
mucho más con la mejoría de las condiciones 
de vida de las clases populares que con la me
dicina en sí. Saneamiento, suministro de agua 
potable, vivienda decorosa. Los medicamentos 
y la tecnología a disposición de la medicina, se 
podría decir que cabían en el maletín que acom
pañaba al médico. 
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No tengo a mano los datos de la expectati
va de vida promedio en esos años, pero esta
ría entre cuarenta y cincuenta años. En cierto 
sentido no daba la vida para que aparecieran 
las enfermedades que hoy son prevalentes. Dos 
hechos importantes se pueden vincular a lo 
señalado: 1) Los recursos financieros dedica
dos a cubrir los costos de la atención médica 
eran relativamente bajos; 2) En la medida que 
se alarga la expectativa de vida de la pobla
ción, los costos aumentan en forma 
exponencial. 

(Analizando el consumo de atención medica 
en Francia, (lván lllich: Némesis médica, 1968) 
se demuestra que más del 60% de todos los 

gastos en atención médica que consume cada 
persona a lo largo de la vida, lo hace en el 
ultimo año de la misma. También demuestra que 
más de la mitad de los recursos anuales van 
dedicados a la atención de pacientes termina
les) 

Este aumento de los costos merece un aná
lisis detallado, porque si bien en parte ha sig
nificado avances en la calidad de la atención, 
también en parte se explica por intereses muy 
poderosos de la industria aplicada a la medi
cina que no siempre son beneficiosos. 

Estos aspectos serán considerados en una 
segunda entrega. 

Sergio Villaverde 

Sócrates sostenía que no basta emplear en toda circunstancia la inteligencia sino que lo 
que importa es saber a qué objeto debe aplicarse. 
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Me gustaban los estudiantes 
• ... El apr~nd1u1~ aultnlko s~ produc~ cuando u /flvlta a los ~sludiant~s a qu~ d~scubran por 

sf mismos la natural~ u d~ la d~mocracia r su luncionami~nlo. 
la m~jor manttil de descubrir cómo funciona una democri1CI4 reilf es poniéndola en práctica, ... • 

Noam Chomsky. •ta (DES)EDUCAC!óN• 

• La pasada reelewón del ingeniero Rafael 
Guarga como rector de la Universidad de la 
República, expuso con verdadera franqueza la 
situación o el panorama interno de nuestra ins
titución ca-gobernada. 

Es evidente, en primer lugar, que la inter
vención de la dictadura militar, produjo un an
tes y un después; ese después o segunda épo
ca de la universidad comenzó a develar un me
canismo o razón de prioridad de frágil 
fundamentación a la hora de planificar los pre
supuestos de las facultades, institutos y escue
las. Pero de una manera u otra se fue impo
niendo año tras año, se fue perfilando un nue
vo proyecto de universidad. 

Así por ejemplo se comenzó a perfilar un 
nuevo criterio "tecnocrático" sobre el resto de 
visiones más universales de la búsqueda y prác
tica del conocimiento, como consecuencia de 
ello algunas facultades fueron elegidas, direc
ta o indirectamente, para hacer punta en esos 
esfuerzos de desarrollo. Lo que hoy conoce
mos como áreas, no es más que una clasifica
ción relativamente lógica de facultades y escue
las ordenadas en campos de conocimiento y un 
sistema de prelación arbitrario, a la hora de 
repartir los presupuestos. 

Se comenzó a trabajar con la idea de que 
había áreas más productivas que otras, y el 
término de productividad se ejemplificó a tra
vés de números y proyectos de convenios; la 
producción de conocimiento debería tener un 
dest1no final que pudiera ser traducido a pe
sos o dólares. El abandono de los principios 
universitarios históricos y umversales nos fue 
introducido en una especie de política univer-

sitaria gerencial. Como decimos anteriormente 
se popularizó y fomentó la política de conve
nios con organismos, entes del estado y dife
rentes empresas. 

De esta manera surgió una velada y atrayen
te modalidad de financiar el salario de los do
centes que participaban de los proyectos, que 
guste o no guste deben ejercer la docencia a 
la vez de la investigación; produciendo en mu
chas facultades un debilitamiento de lo 
curricular y una interrupción en la formación 
docente med1ante el mecanismo de cátedras. 

Pudimos presenciar incluso, que durante an
teriores huelgas universitar;as, se continuara 
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trabajando en ese sentido por compromisos con 
la contraparte o con el pretexto de que la in
vestigación no se podía detener, en su momen
to la FEUU llamó la atención al respecto. En los 
hechos, una nueva modalidad de debilitar las 
huelgas o por lo menos hacerlas más "light". 

Esto último que señalábamos produjo una 
cierta devaluación de la docencia, la que ya ve
nía bastante maltrecha por el poco trabajo en 
lo formativo pedagógico y las graduales pér
didas salariales que desestimulan la dedicación 
a la docencia. 

Quizás esto haya contribuido a un cierto 
distanciamiento en la relación de estudiantes y 
docentes, más manifiesto en algunos centros 
que otros. En ese contexto y dentro de un 
marco gerencial o visión gerencial de la adm i
nistración universitaria, los estudiantes poco 
contaban, el co-gobierno se f1.1e haciendo cada 
vez más complejo de entender y la verdadera 
trama universitaria cada vez más intrincada. 

Ya en el presente año se llega a los plazos 
que hacían necesario la elección de rector, con 
un panorama bastante quieto o apático dentro 
del demos universitario. La ausencia de discu
sión fermenta! y por ende formativa, pautó 
esos días la previa en los tres órdenes de la 
universidad. 

De esa manera, cobraba mucha fuerza la po
sibilidad de reelección del lng. Guarga, no apa
recían candidatos que pudieran plantear una 
opción alternativa, pero quizás, más que un 
tema de candidatos se trataba o se trata de un 
tema de proyecto o visión de la Universidad 
que queremos y que merece el país. 

Eso sin duda es lo medular. 
Muy sobre las fechas y con un ámbito uni

versitario bastante apático, la FEUU consiguió 
convencer al Dr. Pablo Carlevaro (ex-decano 
de Medicina y ex-director del programa APEX
Cerro de la universidad) de que aceptara pre
sentarse como candidato al rectorado. En un 
primer vistazo o análisis esto llamó la atención 
a algunos compañeros de los tres órdenes, 
para ser más precisos creo que esa situación 
se vió en el orden docente principalmente. 
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Pero en realidad no era una candidatura con 
las mismas aspiraciones e intenciones del lng. 
Guarga, a mi manera de ver ni siquiera se tra
taba de una candidatura, sino más bien y eso 
es lo importante, un acto de docencia, un ges
to generoso de viejo docente universitario que 
interpretaba el momento de vacío y ausencia de 
valores en la Universidad de la República. 

El plantear algo tan elemental como la duda 
ante un proyecto en crisis, era parte de esa 
actitud docente, de poder discutir y corregir 
rumbos en una universidad gerencialista y gra
dualmente abandónica de prácticas como la 
extensión universitaria y el relacionamiento con 
el medto social. Era en definitiva algo tan sen
cillo y tan importante para el momento que vi
via y vive nuestra sociedad y la universidad 
dentro de ella 

Se llego entonces, y por medio de dos vo
taciones a la reelección del lng. Guarga. una re
elecc:ón verdaderamente histórica e insólita 
pues no contó con el voto de la FEUU es decir 
del orden estudiantil, excepto un par de votos 
de "estudiantes de ministros" Blancos. 

Los estudiantes pueden haberse apresura
do en declarar la huelga, quizás en un análisis 
más frío se hubiera podido ajustar otros pla
zos, pero no es menos cierto que frente a la 
situación presupuesta! límite, no queda otra op
ción. Eso lo sabe todo el mundo y si no vea
mos este primer cierre de la emergencia del 
Clínicas por falta de los más elementales 
insumos. 

El conflicto se va a mantener, por la senci
lla razón de que con el presupuesto votado en 
la rendición de cuentas, hace imposible el fun
cionamiento mfnimo de las facultades, escuelas 
e institutos de la universidad. 

Es tiempo a la vez de recomponer los ám
bitos y abandonar esa "empacada" visión 
gerencialista de la universidad, no le hace bien 
a la universidad un rectorado de espaldas a los 
estudiantes. 

es 



tiempo que la adhesión de los estudiantes o un 

pueblo a un modelo no se logra a través de la 
represión "explicita", pero nos han demostra
do históricamente que están dispuestos a re

primir brutalmente para imponer la miseria, el 
hambre y la ignorancia. 

La sociedad uruguaya está sumergida en la 
lamentable contradicción de saberse en el ca
mino de la decadencia y no hacer nada para em
prender la obra de construcción de una nueva 

sociedad. 
La construcción de una nueva sociedad se 

concibe desde un proceso de transformación 
radical de las formas de producir, de consu
mir, de intercambiar, de tomar las decisiones, 
de relacionarse con la naturaleza, también de 
producir e intercambiar conocimientos. Por 
esto el movimiento estudiantil tiene una doble 
función que es la de la construcción de una 
educación que responda a los intereses "inter
nos", y esto lo va lograr a través de espacios 
participativo-horizontales de elaboración y 
análisis con el resto de la sociedad, estable
ciendo prioridades estratégicas aún a mediano 
o largo plazo como puede ser AUTONOMIA Y 
COGOBIERNO- para lo cual nos vamos a tener 
que poner a pensar y mucho, porque un plan
teo de ese tipo lo podemos ganar en la calle 

pero no caben los consignismos- pero saber 
que la única forma de no quedar a merced de 
los MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN y que 
los proyectos sean verdaderamente populares 
es que aún estas prioridades estén mínimamente 
consensuadas dentro de los espacios que va
yamos creando con las organizaciones socia
les, los profesores, los trabajadores etc. 

Lo dicho anteriormente es en un plano re

lativamente "especifico" pero seguimos dicien
do que la transformación de las estructuras so
ciales que elimine las injusticias se concibe 
desde varios planos: nuevas formas de inter
cambio, de consumo, etc. pero principalmente 
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como base de todo proceso verdaderamente 
revolucionario, se encuentra algo que es una ca
racterística distintiva del movimiento estudian
til de secundaria y utu que es la propagación, 
el contagio, que solamente se da en el encuen
tro de una especie de sentimiento primario, 
casi primitivo de rechazo a la injusticia, de so
lldarioad , de alegría, de rechazo a las burocra
cias por concebirlas como traidoras de la gen
te, las cuales algunas de ellas son reivindica
ciones históricas del anarquismo, es decir el 
esbozamiento prematuro y casi parcial de una 
nueva forma de sent•r y pensar las relaciones 

humanas y el mundo, y esto es lo que ningún 
GARCIA PINTOS, ni ningún milico puede frenar. 

Evidentemente esto luego se va a plasmar 
en formas organizativas espec1ficas flexibles, 
renovables y revocables que forta'ezcan las he
rramientas de lucha, los gremios de cada cen

tro y desde alli la CIESU. 
Pero nunca olvidar que las estructuras 

organizativas son las maquinas por asi decirlo 

de un movimiento que sin el aceite que son el 
espíritu, la esencia, el ser, esas estructuras, 
esas maquinas, no sirven para nada. 

Somos militantes porque utopizamos, por
que soñamos, porque tenemos la obstinada fan
tasía de otra v1da de justicia y libertad y esta
mos dispuestos a conquistarlo a través de la 
acción directa. 

Nos espera un arduo trabajo como movi
miento estudiantil en todos los terrenos, tene
mos que comenzar a movilizarnos también 
mentalmente -el análisis exhaustivo sobre las 
reformas no ha sido nuestro fuerte-, tenemos 
que fortalecer nuestras herramientas 
organizativas, pero el día que vamos a morir 

como movimiento va a ser cuando no contagie
mos mas fantasía y compromiso de lucha. 

O¡miJn 



Avanza el terror de Es tado 
a escala glob al ... 

n En esta nota hablaré del preocupante e in
dignante avance de la represión, el control so

cial y la beligerancia a nivel mundial que se ha 
venido dando a partir del 11 de setiembre del 
año pasado Pues como supuesta reacción al 
atentado ocurrido ese dia (hecho reprobable en 
cuanto implica la matanza de inocentes y el 
terror como método de acción), se han 'do 
dando una seguidilla de pasos en el camino de 

la restricción de las libertades que han reper
cutido en las partes más dtversas del globo 
terráqueo. 

En principio, cabría incluso dudar acerca de 
la responsabilidad que han tenido en dicho 
atentado sectores de poder de los Estados Uni
dos, pues no son pocos los analistas y perio
distas que han señalado que altos cargos de 
las FFAA de Estados Unidos y de los Servicios 
Secretos (incluyendo a la CIA) han tenido com
plicidad con los atentados, ya que sabían de 
los mismos y sin embargo no hicieron nada 
para prevenirlos. Los cuales, entre otras su
puestas pruebas, señalan la no aplicación ese 
día de la seguridad aérea normal y de las me
didas de defensa aérea. 

Más allá de estas interrogantes (difíciles de 
dilucidar desde aquí y con wformación 
mediatizada) lo cierto es que luego de los aten
tados, los Estados Unidos comenzaron una 
campaña global de combate al ~terrorismo" que 

le ha venido sirviendo, señalando sólo algunos 
aspectos, para adquirir una creciente cohesión 
interna baJO los dictados de un gobierno 

crecientemente derechizado; para desplegar 
una proyección hegemónica a nivel mund1al; y 
para intentar reactivar la economía interna (que 
se encontraba en una gravísima recesión) a tra
vés, sobre todo, de la actividad del complejo 
militar 

Esta operación comenzó con la acentuación 
del control social a nivel internacional (por el 
"omnipresente terrorismo") y la restricción 
creciente de libertades civiles (proceso que 
continúa). Todo esto se "legitimaría" por la si

tuación excepcional que implica una guerra. El 
problema es que en palabras del propio go
bierno estadounidense, esta guerra durará 
muchísimos años y se desplegará por muchísi
mos frentes . Así, se está hablando entonces de 
una guerra sin plazos, sin un enemigo definido 
(pues se juega con la polisemia del término "te
rrorista", dentro del cual colocan a todos aque
llos que no sean funcionales a sus intereses y 
siempre se dejan fuera los casos de terroris
mo de Estado), y que "justificaría·· cualquier 

medida gubernamental por la excepcionalidad 
del caso. 

Luego vino el ataque a Afgamstán, el cual 
dejó como saldo un gran número de muertos y 
heridos civiles inocentes, así como una acen
tuación de la pobreza en este país hundido en 
la miseria y el despotismo. Ataque el cual tiene 

vanas connotaciones económicas y geopolíticas 
subyacentes, pues recordemos la existencia en 
la zona de una gran producción de gas natu
ral, petróleo y drogas. Además, cabe agregar 
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como dato sustancial, que antes del 11 de se
tiembre, las cinco mayores empresas petrolí
feras de los EEUU (Chevron, Conoco, Texaco, 
Mobil Oil y Unocal) habían intentado sin éxito 

llegar a algún acuerdo con el gobierno talibán 
para explotar las fabulosas reservas petrole
ras del área. Es así, que a diferencia del resto 
de los países de la zona (Azerbaiján, 
Cazaquistán, Uzbekistán y Turcomenistán), con 
los cuales sí ya habían realizado acuerdos mi
llonarios para explotar las reservas, los 
Talibán, en cambio, se habían negado a firmar 
acuerdos similares sobre el paso por su país 
de un importante gasoducto y oleoducto, lo 
que obligó a que esta obra, iniciada por la 
Unocal, sea interrumpida en 1998. Esto explica 

por qué los voceros del gobierno estadoun·
dense iniciaron una campaña contra sus anti
guos protegidos antes incluso de los atenta
dos, y por supuesto, el hecho de que luego de 

estos, el ataque se llevara a cabo pues el pre
texto estaba dado. 

De esta manera, tras el ataque a los mons
truos por ellos creados (pues no hay que olvi
dar que la CIA contribuyó a la formación y armó 
a los talibanes y a Bin Laden, un príncipe saudí 
multimillonario al que adiestraron, al igual que 
a sus seguidores, en la lucha contra el invasor 
soviético) se ocultan transparentes motivos a 
los ojos de los consumidores de medios masi
vos de difusión. No es curioso entonces que 
la Mreconstrucción democrática" de Afganistán 
comience con la instalación de un nuevo presi
dente el cual trabajó para una de las multina
cionales norteamericanas del petróleo interesa

da en construir un oleoducto en Afganistán. 
Como continuación de esta escalada dere

chista global, tenemos la brutal invasión efec
tuada por el Estado de Israel al pueb lo 
palestino. Acción que ha desestimado las míni
mas consideraciones humanitarias y que no 
sólo se ha dirigido contra la autoridad palestina 
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(cuestión que no nos preocuparía demasiado, 

ya que consistiría básicamente en un conflicto 
entre gobiernos, más allá de las diferencias 
institucionales e infraestructurales entre ámbos) 
sino, y lo que verdaderamente nos ind.gna, 
contra el pueblo palestino, al cual se le quitan 
cada vez más territorios y libertades, e inclu
so contra el propio pueblo israelí disidente con 
Sharon. Pues no debemos olvidar que incluso 
dentro de Israel hay un movimiento de oposi
ción al derechista Sharon y a sus fascistas 
maniobras, movimiento que ha sido reprimido 
en manifestaciones que llevaba a cabo conjun
tamente con palestinos. 

Volviendo a la operación "Libertad durade
ra", nos encontramos con que su última expre
sión es la búsqueda de un contexto favorable 
para los Estados Unidos para llevar adelante su 
deseado ataque a lrak, que no sabemos si a la 
hora de publicar esta nota ya habrá tenido 
comienzo. 

Pero antes de terminar, me interesa resal
tar que una cuestión a tener en cuenta es la uti
lización del mismo discurso utilizado por los 
Estados Unidos (de combate al wterrorismo") 
por parte de otros gobiernos para así inten
tar justificar la represión a todo movimiento de 
oposición. Cuest ión sumamente estratégica en 
un momento en que los movimientos antlsistema 
se encuentran en crecimiento. Al respecto, de
bemos estar atentos a las repercus iones loca
les de esta estrategia discursiva de los pode
rosos. Pues cabe señalar que los avances re
presivos en nuestro país no se han hecho es

perar. Como algunas muestras de ésto tenemos 
el allanamiento a las radios comunitarias, el in
te r.to de procesamiento al sindicalista Gustavo 
López por insultar a Jorge Batlle y los desalo
jos brutales e indignantes de los liceos 11 y 
M1randa. Y es que todo esto se inscribe en una 
estrategia más amplia de criminalización de 
todo movimiento constestatario, estrategia que 



tiene su última expresión en la ley que Pablo 

Millor está intentando sacar adelante que pro
hibiría la realización de escraches. 

Sé que todos estos temas ameritan un aná
lisis más profundo, pero por razones de espa
cio eso no se puede hacer aquí. Igualmente son 
temas en los cuales tendremos que seguir ahon
dando, para de esta manera estar más infor
mados y prevenidos frente a los atropellos de 
los poderosos. Porque debemos tener claro 
que los únicos frenos a los atropellos del po
der, pueden provenir de una sociedad conciente 
y autoorganizada. 

Gast6n 

No clonar 

Proh1b1do p•o"1b r Oe acuerdo estuvimos, 

pero eso era antes de que apareciera la 

clonac on Ahora cree os que hay que pro

hibir clonar. A g os e emplos: 

Prohibido clonar. 

a Menem. porque es n e gendro. 

a lacalle, po q e es ransgémco 

a Bush porq e se e escapó a 

Frankenstetn. 

- a Batlle, porque se e apol b el 
sobretodo del abue o 

a Bln Lader porq.Je ezc o e Corán 

con la C A 

a os cht'cneros p q e se s escapa 

e gas 

- a Putm porque es u h de Putmo.¡na 
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Fábricas recuperadas en Argentina 

Desde hace dos años viene extendiéndose la recuperación de fábricas bajo control de 

sus trabajadores. Son alrededor de cien unidades fabriles que nuclean a 10.000 obreros. 

En todos los casos fue la acción directa y la ocupación la que evitó el horizonte de 

quiebra y desocupación. 

ll El camino por la recuperación de las fábri
cas sigue a pasos agigantados. Los más recien
tes triunfos obreros de Chilavert y Vieytes (ex 
Ghelco) que lograron la expropiación así lo de
muestran. Una de las claves de este movimiento 
es la solidaridad y la unidad en la acción que 
les ha permitido defenderse colectivamente de 
la represión y los aprietes judiciales. 

La fracción más numerosa de fábricas re
cuperadas es la que se agrupa en el Movimien
to Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR) 
que en su último encuentro en Baskonia, una 
metalúrgica recuperada, núcleo a 60 unidades 
productivas. 

A continuación transwbimos fragmentos de 
una entrevista hecha a algunos de sus funda
dores y protagonistas más recientes: Eduardo 
Munúa y Guillermo Robledo de la metalúrgica 
IMPA; Luis Caro, abogado del movimiento; 
Ceferino Gomez de Grissinopolis (fábrica de 
grisines y pan rallado) y Andrés de la Coope
rativa Vieytes (ex Ghelco). 
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Balance del 
la Baskonia 

encuentro en 

El MNFR realizó el 7 de setiembre un en
cuentro nacional de fábricas ocupadas en la 
Baskonia, concurmron obreros de Chilavert, 
Vieytes, IMPA, Zanello, Lavalán, Unión y Fuer
za, Griss1nopolls, Paníficac1ón 5, Herramientas 
Unión, Mil hojas, Metalúrgica Cane, Cooperati
va Los Constituyentes, entre otras. 

¿Cuál es el objetivo con el que se 
convocó al encuentro en la Baskonía? 

Luis_EI ob¡etivo fue juntarnos los obreros de 
todas las fábricas que venimos luchando por 
preservar el traba¡o mediante formas coope
rativas. Oiscut1mos la necesidad de luchar por 
una legislación a n1vel nacional que reforme la 
ley de concurso y quiebra para que se esta
blezca como derecho que los trabajadores pue
dan continuar la producción de la fábrica a tra
vés de cooperativas. Que esto sea un derecho 
adquirido y que se declare como bien social a 
las fábricas donde comienza un pedido de li
quidación. 
Eduardo_Nosotros estamos dispuestos a con-



versar con todo lo que sea necesario para cam
biar la ley en el sentido que señala Luis. Pero que 
quede claro: mientras no ex,sta la ley seguiremos 
impulsando la recuperación de fábricas por fuera 
de la ley. La ley se la vamos a arrancar con la 
lucha al gobierno y al parlamento, independien
temente de las conversaciones. 
Guillermo_Las expropiaciones de Vieytes y 
Chilavert que se votaron en la legislatura fueron 
un logro concreto del movimiento. Haber logra
do insertar la cuestión de la expropiación en la 
Capital es un logro del movimiento del MNFR que 
luchó y presionó en todos los sentidos. 

¿Qué otros ejes se plantearon en 
el encuentro? 

Guillermo_Otro tema que se planteó fue pa
sar a la ofensiva con las empresas de servicio 
pr vat1zadas En breve se v1enen fuertes aumen
tos tarifarios. Entonces planteamos un proce
so de cooperativización de los usuarios por 
cada empresa privatizada en forma 
regionalizada apuntando a voltear las concesio
nes y favoreciendo la reestatización . Del único 
lugar que pueden caer las concesiones es con 
la lucha de usuarios y trabajadores organiza
dos. Lo mismo planteamos para casos críticos 
como algunas grandes empresas endeudadas en 
dólares en el exterior. Es el caso de las 
cementeras que van por el camino del concur

so y la desnacionalización. Sostenemos que 
debe intervenir el Estado, que debe 
cooperativizarse como en los casos de las 

cooperativas de vivienda a fin de que el cemento 
no pase a manos extranjeras porque ese insumo 
sería crítico siendo tan indispensable para la 

vivienda. 
luis_Otro planteo fue el de una obra social de 
conjunto. Ahora cobra fuerza a través de la 
Clinica Portuguesa recuperada por las asam
bleas de Flores ya que tiene todos los elemen-

tos necesarios para funcionar y asegurar una 
cobertura de salud a los obreros de las em
presas recuperadas (ver más adelante). Tam
bién exploramos la posibilidad de articular 
unidades productivas. Hay que estudiar la po
sibilidad de hacer trabajos en conjunto. 
Guillermo_Quizás la moción más importante 

fue la de Damián Giordano de la cooperativa 
Constituyentes. Propuso constituir un fondo fi
duciario con los excedentes de las cooperati
vas consolidadas para ayudar a que el proce
so se expanda dando capital de trabajo a otros 
procesos de cooperativizac1ón en fábricas re
cientemente ocupadas. 
Eduardo_También acordamos reunirnos por 
región ... Funcionar como una coordinadora am

plia con uno o dos compañeros designados por 
cada cooperativa. Y abierta a todos los que 
quieran sumarse. 

Cooperativas obreras 

¿Cuál es el funcionamiento 
interno de una cooperativa? 

¿iiene una estructura vertical o 
asamblearia? 

luis_Nosotros a través del MNFR les plantea
mos a los trabajadores que deben funcionar 
por asamblea con una organización horizontal, 
donde todas las decisiones, hasta las más mí
nimas, se resuelvan en asamblea, más allá de 
que existe una conducción formal que es la del 
consejo de administración que son el presiden
te , el secretario y el tesorero. Ellos están su
bordinados a las decisiones de la asamblea ... En 
las empresas recuperadas agrupadas en el 
MBFR cobran todos por igual. Tratan de cum
plir dos ob¡etivos fundamentales: uno es la 
unidad y otro es la solidaridad. Como aquí des-
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aparece el costo empresarial o la plusvalía, los 
trabajadores ceden una parte de lo que habría 
que asignarles. Cobran lo indispensable y rein
vierten el resto para comprar insumas, materias 
primas o pagar servicios. 

Hay quienes plantean que la 
transformación en cooperativas, 

aísla a los trabajadores del resto 
del movimiento de lucha ¿qué hay 

de cierto en eso? 

Eduardo_Las cooperativas que participan del 
MNFR vienen de la lucha gremial. Apoyamos los 
conflictos de otras empresas recuperadas y 
también los conflictos de los trabajadores en 
general y del movimiento de desocupados. 
Nadie puede asegurar que alguna cooperativa 
no se desvíe. Lo que sí podemos asegurar 
desde el movimiento es que nunca tendremos 
en nuestro seno una cooperativa que explote a 
un solo trabajador. 

El debate entre las 
fábricas recuperadas 

Dentro del movimiento de 
recuperadas se convocó a diversos 

encuentros como el de la Baskonia, 
los dos encuentros en Brukman y 

Grissinópolis. ¿A qué se debe esta 
diversidad de convocatorias? 
¿Cuáles son las diferencias? 

Eduardo_En el encuentro del 7 en la Baskonia 
los protagonistas fueron los trabajadores de las 
recuperadas. En los otros encuentros hubo 
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menos presencia de los trabajadores, por lo 
menos pocas empresas recuperadas y presen
cia predominante de los partidos tradicionales 
de izquierda. Quizás por ahí pasa una de las 
diferencias. En Brukman y Grissinopolis no fue 
un encuentro solo de empresas recuperadas, 
sino de fábricas ocupadas, trabajadores en con
flicto, piqueteros, etc. El nuestro fue un encuen
tro centrado básicamente en la problemática de 
las recuperadas. Los otros no tenían esa carac
terística. 
luis_Los trabajadores reunidos en cooperati
va plantean una modalidad con una organiza
ción interna democrática y todo lo que ya se
ñalamos. Los compaí'leros de Brukman y Zanón 
tienen otra forma que es la de estatización bajo 
control obrero. Los respetamos, pero no com
partimos esa idea porque alarga la lucha y no 
le da posibilidad de crecimiento a los compa
ñeros. El objetivo nuestro es que los trabaja
dores recuperen su fábrica, que no pierdan su 
relación con el trabajo y sigan siendo trabaja
dores. Igualmente planteamos la posibilidad de 
hacer un encuentro entre todos. 
Andrés_La diferencia de cooperativa o control 
obrero debe quedar a decisión de los trabaja
dores que ocupen esa planta. Mientras tanto 
frente a lo que sea recuperación de fábricas y 
evitar vaciamientos como fue el caso de 
Lavalán , debemos estar todos unidos. 
Guillermo_Hay algo que tiene que quedar cla
ro: en las cooperativas también hay control 
obrero . Esa dicotomia control obrero o coo
perativa es falsa porque en la cooperativa es 
la asamblea la que controla la gestión cotidia
na y pueden revocar mandatos y cambiar sus 
autoridades electas cuando quieran. No hay tal 
contradicción. Sí la hay respecto a estatizar o 
cooperativizar. La de estatizar no se está ex
pandiendo. La de cooperativizar sí. Y vertigi
nosamente porque es un atajo rápido para de
fender la fuente de trabajo. 



¿Cuál es la relación del MNFR con 
otros actores sociales como 

piqueteros, mov:miento 
asambleario? ¿Hubo actividades y 

prácticas sociales comunes? 

Luis_Con las asambleas existe una relación 
directa. Fueron en muchas fábricas fundamen
tales para resistir los desalojos. 
Eduardo_Acá en Capital trabajamos con las 
asambleas, sobre todo las vinculadas al espa
cio asambleario. No solamente estamos en la 
pelea por la recuperación de empresas, o pre
dios para las asambleas que impulsan meren
deros y comedores, sino que también partici
pamos en la lucha en defensa de los puestos 
de trabajo como lo hicimos en la Parmalat o 
con la lucha por las 6 horas de los trabajado
res de subte. 

(Esto fue tomado de la publicación 

conlrainformallva "Argentina Mde", N° 13) 

Nace la 
fábricas 
Clínica 
Flores 

obra social de 
recuperadas 

recuperada 

las 
1 

en 

El puñado de asambleístas que nos concen
tramos aquella mañana gris del 31 de agosto 
en la plaza de Donato Alvarez y Avellaneda de 
Flores ni sospechábamos que estábamos en las 
vísperas de poner en marcha con nuestra ac
ción una de las experienCias de autogestión 
obrera más importante de los últimos años. 

Estaban los anfitriones de las asambleas 20 
de diciembre de Flores y Plaza de los Perio
distas. Y estaba la resolución de recuperar una 
clínica abandonada hace 6 años para llevar 

adelante un comedor, un merendero y un cen-

tro cultural, largamente planificado en frías 
sesiones a la interperie. Junto a ellos estába
mos asambleístas de la 20 de diciembre de 
Parque Avellaneda, Plaza Irlanda y Plaza Flo
res. Como de costumbre, apoyándonos mutua
mente en las situaciones límites. 

Una hora después, estábamos dentro de la 
clínica con la boca abierta. Cuatro enormes pi
sos. Veinte habitaciones con baño privado. Todo 
el instrumental y equipamiento abandonado por 
sus dueños que habían huido por mala praxis. 
Una vez liberados de los clásicos obstáculos 
que enfrenta cada asamblea que recupera un 
predio, nos dedicamos a inspeccionar en deta
lle la clínica. Los consu torios externos, el 
quirófano, radiología, pediatría, etc. No podía
mos creer que cada sala tuviera su 
equípamrento respectivo, que aunque sucio y 
abandonado, parecía ser recuperable para una 
función social. La nueva realidad obligó a 
redefinir los planes. Las dos asambleas ahora 
unificadas, comenzaron a hmpiar el lugar y a 
habilitar talleres culturales al que comenzaron 
a sumarse nuevos vecinos . Están prontos a 
inaugurar el merendero. Pero todos esos pro

yectos que parecían gigantes, ahora empeque
ñecían ante tamaña infraestructura. El crimen 
capitalista de un hospital equipado y abando
nado cuando millones de argent1nos carecen de 
una atención básica de salud, no podía quedar 
impune. 

Las asambleas de Flores llevaron la inquie
tud al espacio asambleario del que forman par
te. Entre todos comenzamos a discutir un pro
yecto de salud a la a'' tura de la clínica recupe
rada. Allí surgró la idea de convocar a los obre

ros de las fábricas recuperadas para que ten
gan su obra social. También hablamos de un 
centro de atención primaria para los vecinos. 
Pero la obra social de las fábricas recupera

das era el sueño que nos desvelaba: que 
1 O 000 obreros de 100 empresas ocupadas y 
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que hoy carecen de toda cobertura de salud 
tengan no sólo el derecho al trabajo, sino tam
bién a la salud. 

El lunes 9 las asambleas junto a delegados 
de IMPA, Brukman, Grissinopolis, Chilavert y 
Ghelco comenzamos a darle forma a la idea. 

Ese puñado de obreros representaba a las 
diversas vertientes de las fábricas recupera
das. Allí estaban juntos, dispuestos a transitar 
una práctica social común. Nada más y nada 
menos que una obra social para los miles de 
obreros que hoy no la tienen. Lo que el 7 de 
setiembre en dos encuentros parecía dividido, 

se unía en la acción. La unidad de obreros y 
asambleístas también se consolidaba La salud 

bajo control de los trabajadores ya no era una 
consigna de una marcha. El miércoles 11 nos 
volvimos a reunir. Ya hilando fino el proyecto. 
Empezaron a llegar médicos, sanitaristas y has
ta ex trabajadores de la clínica. El viernes 1 3 
se convocó a un matutino de la Capital a reali
zar la nota en la que cientos de miles tomaran 
conocimiento de que en Gavilán 537 un par de 
miles de obreros junto con asambleístas cons
truirían su obra social, la de las fábncas recu
peradas. 

El sábado 21, cientos de obreros de dece
nas de fábricas tomadas, no importa su moda
lidad, se movilizarán para limpiar a fondo los 
cuatro pisos de la clínica Tarea que se com
pletará en la semana siguiente. La movilización 

alrededor de esta experiencia autogestionaria 
será gigantesca. Y con los primeros brotes de 
la primavera, florecerá el sueño que paradóji
camente comenzó a ser parido en una de las 
últimas mañanas grises del invierno. 

(Testimonio de Gustavo - un asambleísta
publicado en "Argentina Arde" N° 13) 
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l o dicen otros 

El somhsmo libertaf!o; Un sallo ha· 

da lo desconocido. 

Una argelina ( Helene Cixons) hija de 

un pueblo que enfrentó muchos años 

al Imperio Romano allá por el siglo 11 

AC y solo fue vencido por la traicion 

escribió unas ~alabras luminosas. que 

no serán fácilmente borradas: "En lu

gar de arrastrarnos cabizbajos hacia 

la muerte, podemos avanzar haCia la 

aventura, los OJOS desmesuradamen· 

!e ab1e11os en la región de la leyen

da" 

Historia conocida y familiar 

El s1ndrome de Atahualpa nos persi

gue por todos los dias y rmcones de 

la v1da. Desde que tenemos conoci

miento los gobernantes han robado al 

pueblos unos mas y otros muchos 

más. Recordamos al ¡oven Ata~ualpa 

que al pretender sa varse del garro

te, le dio dos habitac O'les 1 enas de 

oro y plata al bal"d do de P za•ro 

H1stor•a más negra q.1e hlarca fl•s-

tor'a mas oscu a qu" at z gr s 

At;¡hualpa p1dió mue ISI o dinero en 

ura oca~ión de robo s o· co de los 

chapetones. Pero ' 1. o mataron. 

Desde e'ltonces ~..~el' s gobN'la'ltes 

!;e han segu1do lleva do e dmero del 

pueblo Y a pesar de toCio seg:11mos 

V VOS 

L~on~l Guzmán, 
Oi;mo "Cuzco". Cuzco, J//V/2002 



rrollo natural y espontáneo", hacer algo con
forme al wu-wei sería actuar de forma espon
tánea, conducida al orden natural y espontá
neo, y se opondría a las formas de autoridad 
impuesta. "Practica la no-acción. Trabaja sin 
hacer" recomienda Lao tsé. En su concepto de 
wu-we1, entonces, los taoístas no están urgien
do a la no-acción en el sentido de inercia, sino 
más bien condenando la actividad antinatural. 
No es la ociosidad lo que alaban, sino el traba
jo sin esfuerzo, ansiedad y complicación, el que 
va con y no contra el devenir de las cosas. 

- Los taoístas de la época vivían en una so
ciedad feudal en la cual la ley estaba codifica
da y el gobierno progresivamente era más cen
tralizado y burocrático. Confucio fue el porta
voz principal de la escuela legalista que apo
yaba este desarrollo, y pedía una jerarquía 
social en la cual cada ciudadano supiera cuál 

iba a ser su sitio. Los taoístas, por su parte, 
sostenían que el mejor gobierno era el que 
menos gobernase, y creían que se podía vivir 
en armonía natural y espontánea. Si bien los 
taoístas y los confucianos estaban ambos em
bebidos en la antigua cultura china y compar
tían una visión similar de naturaleza, sin embar
go diferían fuertemente en sus posiciOnes éti
cas y políticas. Mientras que los taoístas esta
ban principalmente interesados en la naturaleza 
y se identificaban con ella, los confucianos eran 
más mundanos y se preocupaban en la reforma 
de la sociedad. El acercamiento a la naturaleza 
recomendado por Lao Tsé y los taoístas era de 
receptividad, donde los confucianos querían 
conquistar y sacar provecho de la misma, los 

taoístas trataban de contemplarla y entenderla. 
El ideal taoísta era una forma de colectivis

mo agrario que trataba de recapturar la unidad 
instintiva con la naturaleza que los seres huma
nos habían perdido al desarrollar una cultura 

artificial y jerárquica. Al igual que las plantas 
mejoran cuando se les permite seguir sus natu-
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ralezas, así es que los seres humanos prospe
rarán cuando menos interferidos estén. Fue esta 
compenetración con la naturaleza la que condu
jo a los taoístas a rechazar todas las formas de 
autoridad impuesta. 

Los taoístas veían al universo en un estado 
continuo de flujo. La realidad está en un estado 
de proceso; todo cambia, ninguna cosa es cons
tante. También tenían un concepto dialéctico del 
cambio como interacción dinámica, como fuer

zas antagónicas. La energía fluye continuamente 
entre los polos del yin al yang. Al mismo tiem
po, acentuaban la unidad y la armonía de la 
naturaleza. La naturaleza es autosuficiente e 
increada; no hay necesidad, sostenían, de pos
tular un creador consciente. 

Pero más allá de seguir adelante en la des
cripción de la visión taoísta del universo, inte
resa resaltar a los efectos de esta secc ón, que 
como anticipación de las ideas libertarias, el 
taoísmo resalta por su crítica a la religión, a 
las guerras, a los ejércitos, a toda forma de 
autoridad impuesta y en su afirmación del ac
cionar espontáneo del ser humano. 

Lamentablemente, el taoísmo fue degeneran
do con el paso del tiempo, en lo que tuvo gran 
responsabilidad el hecho de que durante bre
ves lapsos fue convertida en religión oficial de 
China. Así, las sectas oficiales que asimilaban 
el Tao Te-King junto a otros textos "sagrados", 
fueron elaborando una mes-colanza de creen
cias institucionalizadas que desvirtuaron la ac
titud vital inicial del taoísmo. 

En la segunda mitad del siglo IV A.C • en 
Grecia, podemos encontrar otro antecedente del 
anarquismo. Nos referimos a los "cínicos", 

escuela de filósofos griegos de la cual se sue
le considerar como fundador a Oiógenes de 
Sínope, quien fue discípulo de Antístenes (éste 
último, a su vez, era un discípulo de Sócrates 
que enseñaba a no respetar las convenciones 



sociales y a evitar los placeres) . 
Los cínicos estaban particularmente intere

sados en la consecución de la eudaimonía o fe
licidad, que para ellos consistía en la supre
sión de necesidades y placeres materiales. Afir
maban que la felicidad completa sólo puede 
lograrse a través de la autosuficiencia, ya que 
la independencia es el verdadero bien, y no las 
riquezas o la lujuria. Por esto, los cínicos eran 
ascetas y consideraban la vida de abstinencia 
como una auténtica liberación. Diógenes, por 
ejemplo, se sumió en una vida de gran austeri
dad: vestfa ropas toscas, comía alimentos sen

cillos y dormía en las calles o bajo pórticos. 
Él se preocupó mucho por la sabiduría prácti
ca y consideró a la virtud como su principal 
objetivo. No estableció ningún sistema de filo
sofía. Su vida excéntrica hizo que ganara el 
respeto de los atenienses. quienes admiraban 
su desprecio por las comodidades. Al respec
to cabe mencionar una anécdota. Según una 
historia popular. Alejandro Magno interesado en 
la fama de Diógenes lo visitó a éste y le pre
guntó en qué podía servirle, a lo que el filó
sofo le replicó· "Puedes apartarte ?ara no 
quitarme la luz del sol·. Mas allá de lo !an~a
sioso o no de esta anécdota, es útil para res
catar la esencia de la actitud cínica. 

Los cínicos consideraban que la civilización, 
con todos sus problemas, era algo ar tificial y 
antinatural y que debía considerarse con des
precio . Proponían, consecuentemente, un retor
no a la vida natural, y despreciaron todo lo 
convencional, lo que no era natural. Esto los 
llevó a criticar los conceptos de familia, patria, 
Estado, etc. No se sintieron ciudadanos de nin
gún país particular, sino kosmopolités o ciu
dadanos del mundo, por lo que vivieron como 
mendigos ambulantes. 

En cuanto a su carácter de antecedente del 
anarquismo, se destaca su acento en la inde
pendenc ia individual y la autosuficiencia, el 

desprecio por las convenciones sociales im
puestas, la importancia atribuida a la sabidu
ría práctica y la vocación cosmopolita. 

También en Grecia encontramos otro ante
cedente del pensamiento libertario. Nos refe
rimos a la escuela filosófica del "estoicismo", 
la cual se desarrolló , en buena medida, a par
tir de los cínicos . 

La escuela estoica se creó en Atenas hacia 
el 300 A.C. por Zenón de Cttio, cuya filosofía 
proviene en gran parte de Crates de Tebas (dis
cípulo de Diógenes) . 

La diferencia básica de actitud entre las dos 
escuelas es que mientras los cínicos miraban 
con desprecio el mundo extenor, material, los 
estoicos, en cambio, lo contemplaban con in
diferencia. 

Los estoicos ponían el énfasis en la ética, 
pero también desarr.ollaron teorías de lógica y 
física para respaldar sus doctrinas éticas . La 
cosmología estoica admitía dos principios en la 
naturaleza: uno paciente (la sustancia sin cua
lidad o materia ) y otro agente (la razón orde
nadora o Legos). De aqui surgtó un monoteís
mo panteísta. 

De acuerdo con los estoicos. el alma huma
na es una manifestación del "legos" (principio 
activo). Mantenían que vivir de acuerdo con la 
naturaleza o la razón (legos) es vivir confor
me al orden divino del universo. 

la base de su ét1 ca es el principio, ante
riormente proclamado por los cínicos, de que 
el bien no está en los objetos externos, sino 
en la condición del alma en sí misma, en la sa
biduría y el autodominio, mediante los cuales 
una persona se libera de las pasiones y deseos 
que perturban su vida corriente. las cuatro 
virtudes centrales de la filosofía estoica son: 
la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza . 

Un rasgo importante del estoicismo, prove
niente también de los cínicos, es su vocación 
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cosmopolita. Todas las personas, según los es
toicos, son manifestaciones de un espíritu uni
versal y deben, por tanto, vivir en amor fra 
ternal y ayudarse de buena gana unos a otros. 
Ellos sostenían que las diferencias externas, 
como la clase y la riqueza, no deberían dife
renciar a los seres humanos. Así, los estoicos 
reconocían y preconizaban la fraternidad de la 
humanidad y la igualdad natural de los seres 
humanos. 

Zenón opuso con precisión su concepción 
de una comunidad libre, sin gobierno, a la Uto
pía de Estado de Platón. Zenón repudiaba la 
omnipotencia del Estado, su intervención y re
glamentación. Contra esto, proclamaba la so-

' beranía de la tey moral. Él señalaba que mien
tras el instinto de conservación conduce al ser 
humano hacia el egoísmo, la naturaleza ha pro
porcionado un correctivo a ese egoísmo ofre
ciendo al ser humano otro instinto: el de la so
ciabilidad. De esta manera, sostenía que cuando 
los seres humanos fueran lo suficientemente ra
zonables para seguir sus instintos naturales, 
entonces ellos se unirían a través de las fronte
ras y constituirían el cosmos. 

El deber moral, el autocontrol, y el vivir en 
armonla con la naturaleza eran algunos de los 
principios de la ética práctica en la que Zenón 
estaba interesado. Por su recto modo de vida, 
Zenón fue muy respetado en Atenas. 
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Herramientas de violencia._ 

Los soldados son herramientas de violen-
cia, temidos por todos; 

el sabio no los empleará. 
Su propósito es la creación; 
el de ellos es la destrucción. 

Las armas son herramientas para la violen
cia, no para el sabio; 

el las usará cuando no hay otra elección, 
pues valora la paz y no se deleita en la 

conquista. 
Pues quien se deleita en la conquista 
se deleita en el sufrimiento de los hombres; 
y quien se deleita en el sufrimiento de los 

hombres no verá cumplida su voluntad. 

los que matan en la guerra deberían llorar 
y celebrar la conquista con un funeral. 

Fr1gmMto d~l T1o T~-King 



Esperan za 

• ... Oceanidas: ¿Qué hiciste tu plfa salvar al bombu del terror de la mu.t!rte? 

• El genocidio por hambre que se está pro

duciendo en el mundo, debe ser el objetivo 

prioritario de toda resistencia social. Mueren 

cincuenta y cinco niños de hambre cada día en 

la Argentina. Ya estaban muriendo por millares 

en África, Asia y Brasil. Hay hambre en toda 

América Latina. 

Este es el mayor terrorismo en este momen

to histórico. En una paradoja infame, América 

Latina tuvo el mayor crecimiento mundial en ri

queza en el 2001, un 13 %. 
Esa riqueza se produjo exprimiendo a los 

ya oprimidos, robando a los más pobres, ex

cluyendo de la sobrevivencia día a día a cada 

vez más sectores de la población. 

Mientras se ejecuta a pequeños producto-

Prometeo: filu babilar en ellos la esperanza. 
Esquilo. PROHETEO 

res quitándoles sus tierras, aquí en el Uruguay, 

un poderoso señor feudal oel Brasil, compró 

por precio irrisorio, más ce cuarenta mil hec

táreas en un remate Según la Organización Pa

namericana de la Salud, hay 218 millones de 

pobres en América Latina, 140 millones sin asis

tencia de salud, 121 millones de excluidos y 

117 millones de campesinos pobres. Nadie 

puede ignorar que la humanidad está sometida 

por mafias que ya ni disimulan su condición. Que 

degradan el lenguaje, en nombre de una demo

cracia que no es tal, de derechos humanos que 

no existen; y que por vivir sus cortas vidas en 

la frivolidad, en la riqueza y en el poder, están 

generando el exterminio de la especie humana, 

de su propia continuidad. 

Su sistema mercantilista excluye a cada vez 

más consumidores. Otra paradoja de este sis

tema comercial y suicida. 

Cuatro quintas partes de la humanidad ha 

caído y sigue cayendo en la angustia, el terror 

y la inseguridad; acorralados por el poder ar

mado de estas mafias internacionales. Han te

nido la inteligencia de globalizar sus intereses, 

mientras los pueblos viven aferrados a valores 

ficticios, perdiendo desde la Primera Guerra 

Mundial aquellos intentos de internacionalismo 

solidario. Seguimos aferrados a banderas, a 

patnas, en las que no poseemos ni un espacio 

de vida. También peleando por el poder, desde 

partidismos políticos donde solo cambiamos el 

frente de combate, que todo poder excluye. 

Ha llegado la hora de combatir a los Jine-
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tes del Apocalipsis, internacionalizando la re
sistencia degradada por la competitividad y el 
consumismo. 

Ha llegado la hora de llevar al futuro los va
lores perdidos. De recuperar el lenguaje claro, 
ahora prostituido. Solo nos salvará la solidari
dad internacionalizada. La solidaridad de la 
especie amenazada. Perder "el miedo a la pa
labra Amor", como dijo Luce Fabbri, con su 
ética valerosa y humilde. Autogestionar todo lo 

Naúl 

• En el mes de Agosto del corriente año, se 
realizó en la Escuela de Bellas Artes una expo
sición de obras y un homenaje a Naúl Ojeda, 
artista que tuvo un fecundo pasaje por la ENBA, 
y a quien compañeros, docentes y amigos re
cuerdan con singular afecto. Por Naúl podemos 
traer a nuestros días una sloka del 
Panchatantra, ese antiquísimo libro hindú, en el 
cual se dice: Nace un hombre en la abundan
cia, con todos los elementos para la felicidad 
y sucumbe. 

Nace un hombre huérfano, desposeído de todo 
bien y realiza su destino y completa su felicidad. 

Esto podemos decir de Naúl Ojeda, rebel
de, artista, grabador, pintor, dibujante, fotó
grafo, tallador de su propia vida, atrapador de 
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social, techo, salud, educación sin discrimina
ción. Federar la producción y la distribución 
s n privilegios, respetar la diversidad. 

Es el camino de la libertad que aún desco
noce la historia. ¿Seremos capaces de escribir 
una historia diferente, de construir un mundo 
mejor, del que siempre hablamos y para el que 
pocos trabajamos? 

o¿boril 

o j e d a homenaje-

universos extraños, descubridor genesiaco de 
espacios, volúmenes y colores. Emergió de la 
matriz de hierro de una Colonia de Menores 
(como el Matungo Lima), y ascendió 
furiosamente hacia la luz. Y hasta el cierre de 
su periplo vital, en vida y en obra empujó los 
avatares de su existencia, intensa y turbulenta. 
Sacudido siempre por pasiones devo-rantes, 
sus raíces no estaban ancladas solamente en su 
tierra natal (a quien mucho amaba). sino que 
se desbordaba de ella, le quedaba chica, no 
podía limitarse a ella y por eso se extendió por 
el ancho mundo, al margen de los detonantes 
que lo llevaron a su condición de trashumante. 
Creo se propia forma de expresión a través de 
múltiples corrientes estéticas, se alejó de los 



ecos y se manifestó con su propia voz. Su fina 
intuición de la imaginería popular era su brúju
la. Bordeó el constructivismo nacido en Rusia, 
eliminado en su país de origen por el lapidario 
de úkase de Lenin en 1921: Prohíbase por los 
desórdenes pueriles de significado izquierdis
ta. Em1grado a París constituyó una corriente 
que pretendía una armonía despojada de todo 
lirismo subjetivo, según sus teorizadores. De 
allí lo trajo y adaptó Torres García. También 
estaban las aguas del simbolismo, aquellos que 
veían la Naturaleza a través del ensueño, el 
expresionismo como el de Modigliani, y el su
rrealismo, que niega fa razón y convoca a toda 
la imaginería fantástica. Pero él recorrió tierras 
vírgenes de la estética. Hay quienes conside
ran (y nosotros nos afiliamos a esa interpre
tación), que no existe el arte, sino los artis
tas, seres fuertemente dotados que iluminan con 
luces, colores y sonidos, una dimensión del 
mundo que las almas muertas la ven gris e iner
te o meramente duradera en el tiempo. La in
tensidad y fuerza en el sentir los identifica, pues 
son seres desgarrados por cargas de infinitud 
y muerte. Así podemos comparar a Naúl con 
Mateo, aquel maldito de "príncipe Azul". La 
misma vida llevada al "mango", la misma cris
pación lúdica, el mismo impulso que trascien
de los límites, la nota musical, la vibración del 

color, el mismo aire sostenedor de notas mu
sicales y cuerpos flotantes, el mismo espíritu 
unificador, el mismo fuego central. 

Chis::>as de la misma masa ígnea y todopo
derosa que conforma los mundos. 

Hay seres así. 

Del diccionario del 
Diablo de Ambroise Bierce 

Poli:ica_Con'l cto de intereses dtsfrazado 

de lucha de pnnCip os. Mane¡o de los rnte· 

reses púbncos en provecho pnvado 

Trabajo_Uno de los procesos por los que 

A produce bienes para B. 

Abor¡genes_Seres de escaso mérito que 

entorpecen el suelo de un pats recién des

cubierto. Pronto dejan de entorpecer, en

tonces, fertliizan. 

Ammst1a_t-1agnan1midad del Estado para 

con aquellos delincuentes a los que costa· 

ría demasiado castigar. 

Cañcn_lnstrumento utilizado para la re<· 

tificacion de fronteras. 

lAG 
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