
El cale ndario de  las institucione s, ya nu-
m e rosas ve ce s trastornado, indica q ue  e s  
h ora de  “re novar” e l e le nco de  la farsa parla-
m e ntaria, por lo q ue  e l 23 de  octubre  e l pue -
blo acudirá, pre sum ible m e nte  pacífico y 
re signado, a las urnas. O tra ve z  de sfila ante  
nue stros ojos la m ism a cam ada de  s ie m pre , 
con algunas incorporacione s re lativam e nte  
nove dosas, con las m ism as prom e sas im po-
sible s de  s ie m pre , con otras nue vas. Se ría 
re pe titivo de  nue stra parte  re ite rar los argu-
m e ntos q ue  los anarq uistas te ne m os para 
re ch az ar la participación e n las e le ccione s; 
ya Bak unin sabía, ante s q ue  se  im pusie ra 
e n e l m undo occide ntal e l sufragio unive r-
sal, q ue  éste  no significa un alivio para los 
oprim idos... Por lo q ue  vale  inte ntar un bre -
ve  análisis  de  la situación e n la q ue  se  e n-
m arcan e stos com icios, y las alte rnativas 
q ue  e n e llos se  pre se ntan.

El gobie rno de  Kirch ne r re pre se nta clara-
m e nte  un inte nto de  ce rrar e l ciclo de  m ovi-
liz ación y luch as abie rto e n 2001. En e sta 
prim e ra m itad de  su  m andato, com binó un 
discurso progre , lle no de  re fe re ncias a los 70 
y diálogo con los organism os de  D D H H , 
con una política te ndie nte  a consolidar e l 
program a e conóm ico de l ne olibe ralism o, 
continuando con las políticas de  su  pre de -
ce sor y m e ntor D uh alde . Estas e le ccione s 
s ignifican para e l gobie rno la posibilidad de  
le gitim arse , m ie ntras q ue  para los oposito-
re s  la posibilidad de  dar un fue rte  golpe  
contra la e stabilidad de l m ism o.

Pe ro algo une  a los distintos candidatos y 
a las distintas fue rz as: la ne ce sidad de  te r-
m inar con e l pote ncial de  la m oviliz ación 
popular o bie n re prim ie ndo o bie n utiliz án-
dola para sus propios fine s, e n los cuale s 
coincide n: e n últim a instancia, e je rce r e l 
pode r. Ese  e s  e l de safío q ue  fue  lanz ado a la 
clase  dom inante  e n dicie m bre  de  2001 y al 
q ue  vie ne n re spondie ndo: cooptaron a la 
gran m ayoría de  los m ovim ie ntos piq ue te ros 
(no e s  ne ce sario re cordar las prácticas punte rile s de  
m uch os de  los m ism os) y a la m ayoría de  las asam -
ble as populare s (h asta un núm e ro de  e llas e n una ac-
titud ve rgonz osa y patética se  pre se nta e n e stas 
e le ccione s; lo q ue  nació com o e xige ncia se  transfor-
m a e n súplica). Pe ro una caracte rística de  los proce -
sos de  re vue lta e s  q ue  no tie nde n a e stancarse  s ino 
a m utar: h oy pode m os ve r cóm o las burocracias s in-
dicale s re troce de n ante  las distintas form as de  orga-
niz ación alte rnativas q ue  e nsayan los trabajadore s  
de l subte , la salud y la e ducación.

Estas e le ccione s se  m ue stran com o clave s para e l 
actual gobie rno, tanto así q ue  las plante a com o un 
ple biscito de  la ge stión. Re corde m os q ue  Kirch ne r 
asum ió con e l 20%  de  los votos y s i b ie n logró cie rta 
popularidad a punta de  m e didas de m agógicas (y las 
m ás de  las ve ce s de  corte  s im bólico) y a partir de  
una re cupe ración e conóm ica de  la cual no e s  re spon-
sable , ne ce sita re spaldo e n las institucione s de  go-
bie rno, ne ce sita construir pode r propio, e s  de cir, 
dotarse  de  un aparato para gobe rnar. Esa base  q ue  
no pue de  e ncontrar e n e l PJ (o e ncue ntra a m e dias, 
dada la disputa m afiosa con D uh alde ), la busca e n 
la construcción de  tipo transve rsal. Nue stro de be r 
e s  de nunciar q ue  de trás de  la frase ología pe ronista 
q ue  Kich ne r h a re tom ado últim am e nte , así com o 
de  la re tórica crítica de l ne olibe ralism o y partidaria 
de  la justicia social, se  e sconde  un oportunism o de  
la pe or calaña, un gobie rno absolutam e nte  subordi-
nado a los inte re se s  de  la clase  dom inante . Y e sto se  
ve  e n sus re aliz acione s: e l progre sism o de  Kirch ne r, 
q ue  le vanta las bande ras de  los de re ch os h um anos 
y construye  un m use o e n la ESM A, e ncarce la com pa-

ñe ros por luch ar, de m oniz a la prote sta social, tach a 
de  te rroristas a los trabajadore s  q ue  luch an por su  sa-
lario; sale  e n los m e dios criticando al FM I m ie ntras 
le  paga puntualm e nte  todos los ve ncim ie ntos (tan 
puntualm e nte  q ue  e s  e l gobie rno q ue  m ás de uda 
cance ló) m ie ntras los pre supue stos de  salud o e duca-
ción sigue n e n nive le s m ínim os, de  acue rdo a la 
pe or tradición ne olibe ral (q ue  e n nue stro país supo 
inte rpre tar tan bie n M e ne m  a nive l nacional y e l pro-
pio Kirch ne r e n la provincia de  Santa Cruz ). El Pro-
ducto Bruto Inte rno cre ció e n 2004 e l 9 % , y se  
pre ve e  un cre cim ie nto m ayor para e ste  año; de sde  
la de valuación los pre cios subie ron un 60% , m ie n-
tras los salarios de  los trabajadore s  e n blanco no su-
be n al m ism o ritm o (a través de  aum e ntos no 
re m une rativos) y ni h ablar de  los salarios de  los tra-
bajadore s  e n ne gro q ue  pe rm ane ce n igual q ue  an-
te s  de  la de valuación. El país cre ce , pe ro e l dine ro 
va a parar a m anos de  los capitalistas y gobe rnante s 
y no de  los trabajadore s  y e l pue blo e n su  conjunto. 
A e sto le  llam an justicia social, y e ste  e s  e l program a 
q ue  le vantan los candidatos k irch ne ristas (q ue  e n 
m uch os distritos son e x duh aldistas, e x m e ne m is-
tas, e x aliancistas, radicale s, incluso socialistas...).

Tam bién lo te ne m os a M acri e n alianz a con Ló-
pe z  M urph y, con su  Propue sta Re publicana. M acri, 
candidato a diputado nacional, nos dice  q ue  los "pi-
q ue te s  s in control afe ctan los de re ch os de  los ciuda-
danos a circular libre m e nte ". ¿Y la propie dad 
privada sin control? ¿Y la corrupción sin control? M a-
cri tam bién nos advie rte  q ue  e l Gobie rno de  la Ciu-
dad sólo de stina e l 1 por cie nto de  su  pre supue sto a 
se guridad. Se guram e nte  no e stá pe nsando e n la se -
guridad de  las fam ilias q ue  le s van a re m atar su  casa 

o de l trabajador q ue  aportó toda su  vida y 
cuando se  jubila no le  alcanz a para vivir 
dignam e nte . Tam poco nos h abla de  la se -
guridad de  conse guir e m ple o, ne gado a m i-
llone s h oy día. Si te ne m os e m ple o, 
tam poco h ay se guridad de  q ue  vam os a se -
guir te niéndolo e l m e s q ue  vie ne . ¿H abla 
de  la se guridad e n los barrios populare s, 
donde  los punte ros políticos y la policía or-
ganiz an las bandas y ge stionan e l ne gocio 
de  la droga? No, M acri h abla de  la única se -
guridad q ue  le  inte re sa: la de  la propie dad 
privada y la de  su  vida. Ade m ás, de cir q ue  
la Ciudad solo de stina e l 1%  de  su  pre su-
pue sto a se guridad no dice  nada sobre  la 
pre se ncia policial e n la Ciudad de  Bue nos 
Aire s, ya q ue  la torturadora Policía Fe de ral 
q ue  satura a la Capital de pe nde  de l Gobie r-
no Nacional (por otro lado cue sta im agi-
narse  una ciudad m ás patrullada y 
vigilada). Por últim o, M acri, q uie n sie m pre  
h iz o ne gocios a costa de l Estado, h ace  cam -
paña con la de socupación y la pésim a cali-
dad de  la e ducación, q ue  e n re alidad son 
conse cue ncias de  la aplicación de  un m o-
de lo e conóm ico q ue  él m ism o com o e m -
pre sario im pulsó.

M ie ntras tanto, la iz q uie rda, consig-
nista, propone  cosas ilusorias com o e l sala-
rio básico de  $1800. Quie re n rom pe r la le y 
de  h ie rro de  los salarios de ntro de l capita-
lism o, y a través de l e stado burgués. Si al 
m e nos e xpusie ran un program a acorde  a 
sus postulados ide ológicos podríam os pe n-
sar q ue  e stán h acie ndo propaganda, apro-
ve ch ando e l aparato e statal para difundir 
sus ide as, o lo q ue  se a. Pe ro ni s iq uie ra, te -
ne m os al M ST, m arxista, trotsk ista, q ue  se  
alía con Cafie ro, pe ronista, salido de l PJ, y 
q ue  e n e sta alianz a se  olvidan de  la contra-
dicción capital- trabajo. Se  olvidan e l pro-
ble m a ce ntral de  la e xplotación, de  la 
división e n clase s  y pone n e n prim e r plano 
la cue stión de  la dom inación im pe rialista y 

la de uda e xte rna. El Partido Com unista h ace  lo 
propio con su  Encue ntro Am plio.

En un país donde  h ay un único partido q ue  e s  e l 
q ue  gobie rna, e l PJ; un país donde  e l fraude  e le cto-
ral no se  h ace  tanto a la h ora de  contar los votos co-
m o a la h ora de  asignar partidas pre supue starias 
para la re aliz ación de  la cam pañas, la iz q uie rda se  
pre se nta a las e le ccione s com o otra fue rz a m ás. La 
iz q uie rda, supue stam e nte  re volucionaria, q uie re  
m e te r uno o dos le gisladore s y a e sa tare a vue lca to-
do su  aparato y re cursos. Subordinan la luch a e n las 
calle s a la luch a e n e l parlam e nto burgués, la luch a 
e n e l te rre no para e l cual son m e nos aptos.

Es claro q ue  no h ay salida para e l pue blo e n las 
urnas. La opción e s  re be larse  no ye ndo a votar o 
anulado e l voto y con e sto de nunciar q ue  e s  falso 
q ue  los pobre s, los trabajadore s, los de spose ídos, 
podam os te ne r re pre se ntante s e n e l Estado, q ue  los 
q ue  se  s ie ntan e n e l parlam e nto son políticos q ue  
van a ve lar por sus propios inte re se s  - a vivir cuatro 
años de l trabajo aje no-  y q ue  gobie rnan para sus 
am igos los capitalistas. Y a la par q ue  no vam os a vo-
tar te ne m os q ue  organiz arnos de sde  los lugare s de  
trabajo, de  e studio, e n los barrios, para fre nar e l 
avance  de  la re pre sión y de  las políticas de  saq ue a-
m ie nto y m ayor e xplotación.

Esto e s  lo q ue  propone  la Asam ble a Antie le ctoral: 
e n e stos días e n Bue nos Aire s  los transe únte s pue -
de n ve r, e ntre  los afich e s  con caras m aq uilladas y re -
tocadas digitalm e nte , una sim pática ch anch ita q ue  
los invita a abste ne rse  de  cae r e n la tram pa e le cto-
ral...

Rask ólnik ov &  Sandra
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España e je rce  una pode rosa atracción para m u-
ch os anarq uistas por h abe r s ido se de  de  la única re vo-
lución q ue  conside ram os nue stra. Volve m os una y 
otra ve z  sobre  la h istoria de  e sa re volución: cóm o se  
dio, cuále s fue ron sus logros y cuále s sus e rrore s  y 
q ué pode m os tom ar de  e lla para nue stras luch as pre -
se nte s y futuras. ¿Cóm o, tras e sa re volución, y a m ás 
de  65 años de  su  de rrota, se  pie nsa y se  luch a por e l 
anarq uism o e n España h oy? Aprove ch é un viaje  de  
un poco m ás de  dos m e se s  para com partir e  inte r-
cam biar e xpe rie ncias con algunos com pañe ros acti-
vos e n e l m ovim ie nto anarq uista e n e l e stado 
e spañol actual. 

D e sde  m i prim e ra parada, Barce lona, m e  e ncontré 
con lo q ue  caracte riz aría a todo e l re sto de l viaje : una 
m ultiplicidad de  grupos q ue  conform an dife re nte s re -
de s  inform ale s, coordinando actividade s de  una varie -
dad sin lím ite , y, s im ultáne am e nte , las situacione s 
ine ludible s de  te nsione s apare nte m e nte  insupe ra-
ble s e ntre  algunos grupos. Esta situación no se  re s -
tringe  al e stado e spañol, por supue sto: aq uí m ism o 
la vivim os a diario. Lo q ue  m e  sorpre ndió, m ás q ue  
la varie dad de  actividade s y conce pcione s de l anar-
q uism o q ue  fui conocie ndo, fue  cuántos e ran: sufi-
cie nte s para q ue  e l anarq uism o no se a, com o lo e s  
e n la Arge ntina, o e n Estados Unidos, una curiosidad 
m e ram e nte  h istórica para aq ue llos q ue  no se  ide ntifi-
can con él e n e l m e jor de  los casos, o un conce pto to-
talm e nte  de sconocido, e n e l pe or. 

En Barce lona, donde  com e nz ó y te rm inó m i viaje , 
todo e s  sorpre nde nte : tanto e l grado de  inte rcone -
xión e ntre  m uch os grupos, com o e l nive l de  división 
e ntre  otros. La inte rcone xión se  pue de  ve r a través 
de  tre s  e spacios q ue  albe rgan a dive rsos cole ctivos: 
El Lok al, Espai Obe rt, y CNT Joaq uín Costa, q ue  a la 
ve z  se  re lacionan e ntre  sí continuam e nte . En e llos, 
e s  tam bién fre cue nte  e ncontrar a inte grante s de  gru-
pos q ue  tie ne n locale s propios, pe ro h ace n trabajos 
com une s con los cole ctivos q ue  se  alojan allí. La pri-
m e ra ve z  q ue  visité Espai Obe rt, por e je m plo, fue  
por un e ve nto e n apoyo a Radio Bronk a, una radio li-
bre  e ntonce s agre dida por la se ñal de  Radio Nacio-
nal. Por los tre s  e spacios circulaban tam bién 
m ie m bros de  ate ne os dive rsos, com o e l de l Xino, e l 
de  Be sòs, e l de  Gracia y e l Ate ne o Enciclopèdic Popu-
lar. En la carte le ra de l Lok al h abía un listado de  acti-
vidade s se m anale s e n las distintas casas ok upas y e n 
la age nda de  la página de  CNT Joaq uín Costa figura-

ban e ve ntos de  dive rsos grupos y e nfoq ue s. En Espai 
Obe rt h abía un día, los m arte s, e n e l q ue  los grupos 
q ue  tuvie ran e ve ntos, pe gatinas o afich e s  para difun-
dir los de jaban sobre  m e sas dispue stas a tal e fe cto, lle -
vándose , a su  ve z , e l m ate rial de  los de m ás para 
difundir e llos. Ade m ás, ate ne os, ce ntros de  e studios, 
e ditoriale s y cole ctivos dife re nte s de  Barce lona y de  
todo e l e stado e spañol colaboraban fre cue nte m e nte  
e n proye ctos e ditoriale s cole ctivos y e n jornadas y 
accione s conjuntas por te m as com o la e spe culación 
inm obiliaria o las cárce le s. 

En cuanto a la división, e n e sta ciudad, cuna de  la 
CNT, h ay, h oy e n día, tre s  organiz acione s q ue  se  con-
side ran la continuación de  aq ue lla original. Una pri-
m e ra e scisión ocurrió e ntre  lo q ue  ah ora e s  CNT-AIT 
y lo q ue  ah ora e s  CGT por la polém ica ace rca de  la 
participación e n los com ités de  e m pre sa y las e le ccio-
ne s  s indicale s. Esta e scisión ocurrió a nive l de  todo 
e l e stado e spañol e n 19 79  (aunq ue  e l nom bre  CGT e s  
de  19 89 ), y actualm e nte  am bos sindicatos funcionan 
e n Cataluña, así com o e n e l re sto de  España. Pe ro e n 
Cataluña h ay tam bién otra CNT local, producto de  
una e scisión e n la CNT catalana e n 19 9 5. Ésta funcio-
na parale lam e nte  a la re gional catalana de  la CNT-
AIT, pe ro con otros sindicatos, y e n otro local (e n la 
calle  Joaq uín Costa, por lo cual m e  h e  re fe rido ante -

riorm e nte  a e lla com o “CNT Joaq uín Costa”), y no in-
te gra a la CNT-AIT. Se  e ditan dos pe riódicos 
Solidaridad Obre ra e n Cataluña. Am bos se  procla-
m an “Órgano d e  la Confe d e ración Re gional d e l Traba-
jo d e  Cataluña". Uno lo e dita CNT-AIT e n Badalona, 
e l otro CNT Joaq uín Costa e n Barce lona. Ade m ás, e n 
M adrid, para com ple jiz ar aún m ás la situación, h ay 
un te rce r (o cuarto, se gún cóm o se  pie nse ) s indicato 
q ue  se  conside ra h e re de ro de  la CNT original: se  lla-
m a Solidaridad Obre ra, y e dita una publicación lla-
m ada El Solidario.

Este  e s  e l panoram a ge ne ral. Ah ora bie n, la prácti-
ca, com o sue le  suce de r, se  re siste  a la ge ne raliz ación, 
y las re lacione s e ntre  los dive rsos se ctore s  de  los sindi-
catos de rivados de  la CNT original, e  incluso de ntro 
de  cada uno de  e stos sindicatos, varían m uch o de  
una re gión a otra. Se gún dónde  se  e sté y con q uién 
se  h able , podría pare ce r q ue  la unificación e s  posible  
o im posible , de se able  o inde se able , o incluso q ue  de -
te rm inados sindicatos son o no son anarcosindicalis-
tas. No e s  m i inte nción e n e sta nota sacar 
conclusione s al re spe cto, sino h ace r un panoram a 
parcial, basado e n la e xpe rie ncia bre ve  q ue  tuve  al re -
corre r lugare s y conoce r m ilitante s de  dife re nte s se c-
tore s, tanto de ntro com o fue ra de l sindicalism o. 

Pre se ncié asam ble as: de  CNT, FAI, FAG, Al M arge n, 
y Espai Obe rt. Asistí a m anife stacione s de  CNT e n 
M adrid (por la abste nción e n e l re fe réndum  por la 
Constitución Europe a) y e n Baracaldo (contra la pre -
carie dad laboral). Escuch é ch arlas e n Espai Obe rt 
(por Radio Bronk a, sobre  su  de fe nsa), CNT- M ataró 
(por e l Ate ne u Enciclopèdic Popular, sobre  Fe rre r i 
Guardia); CNT-Granada (por Non Se rviam  Grupo 
Anarq uista, sobre  s indicalism o y anarq uism o); y 
CNT-Salam anca (vide o sobre  los pre sos de  Salónica 
y de bate  sobre  las tácticas allí utiliz adas). El sólo lista-
do de  e stas ch arlas tam bién da una ide a de  la inte rre -
lación de  grupos y la varie dad de  te m as. 

H ablé (a ve ce s grabando e ntre vistas) con inte gran-
te s  de  ate ne os, cole ctivos, distribuidoras alte rnati-
vas, ce ntros de  e studio y docum e ntación, bandas y 
s indicatos e n Barce lona, Vale ncia, Granada, U briq ue , 
Córdoba, Se villa, M adrid, Tole do, Salam anca, Santia-
go de  Com poste la, A Coruña, Candás, Gijón, Bilbao, 
Baracaldo y M ataró. Conocí, tam bién, a m uch as pe r-
sonas q ue  tie ne n “doble  m ilitancia” de  algún tipo: s in-
dical y e n un cole ctivo, o e n la FAI, o e n un ate ne o. El 
caso de l Ate ne o Al M arge n, de  Vale ncia, e s  inte re san-
te : se  concibió com o un e spacio q ue  pe rm ite  la parti-
cipación tanto de  afiliados de  la CNT com o de  la 
CGT, m ante niéndose  “al m arge n” de  la polém ica e n-
tre  am bos. En algunas localidade s h ay doble  m ilitan-
cia CNT y CNA, m ie ntras q ue  e n otros lugare s e stos 
grupos no se  e ntie nde n. Lo m ism o suce de  con CNT 
y FAI, aunq ue  e n m e nor grado, ya q ue  la gran m a-
yoría de  los inte grante s de  FAI son afiliados a CNT. 
H asta e l año pasado, cuando se  disolvie ron las Juve n-
tude s Libe rtarias, tam bién h abía doble  m ilitancia 
JJLL-CNT, pe ro ah ora los e x- inte grante s de  las JuLi 
m ilitan e n dife re nte s cole ctivos, ge ne ralm e nte  ale ja-
dos de l anarcosindicalism o y m ás ce rcanos al insurre -
cionalism o. H ay, tam bién, dive rsas form as de  re d 
q ue  une n cole ctivos: la Fe de ración Anarq uista Gale -
ga (FAG), por e je m plo, e s  una fe de ración de  indivi-
duos de  varias localidade s de  Galicia, q ue  form an 
sim ultáne am e nte  parte  de  la FAG y de  sus  cole ctivos 
autónom os. En Biz k aia h ay una Asam ble a Libe rta-
ria, form ada por varios cole ctivos. Y por supue sto 
e stá, a nive l de  toda la Pe nínsula Ibérica, la FAI. Las 
re de s  se  ge stan pe rm ane nte m e nte , tom ando a ve ce s 
form a de  fe de ración, y pe rdurando e n e l tie m po, y 
otras ve ce s agrupándose  por la duración de  un pro-
ye cto concre to. 

En cada lugar q ue  visitaba, m e  e nte raba de  m ás pe r-
sonas, grupos y e xpe rie ncias, q ue  m e  h ubie ra gusta-
do visitar e n e se  lugar y e n m uch os otros q ue  no 
pude  re corre r. Los e ncue ntros q ue  s í pude  concre tar 
fue ron aportando una ide a de  lo rico q ue  e s  e l m ovi-
m ie nto anarq uista e n e l e stado e spañol h oy e n día: ri-
co por su  e ne rgía, su  varie dad, y su  luch a por 
construir un m undo libre  e  igualitario. 

Los te m as q ue  ocupan a las com pañe ras y los com -
pañe ros son dive rsos, pe ro algunos se  re pite n bastan-
te  a m e nudo: apoyo a pre sos (lam e ntable m e nte  
num e rosos y m uch os bajo las condicione s ne fastas 
q ue  im plica e l FIES (Fich e ro d e  Inte rnos e n Espe cial 
Se guim ie nto, e n la te rce ra parte  de  e sta se rie  se  trata-
rá e ste  te m a, e ntre  otros), apoyo a inm igrante s, lu-
ch as contra la e xplotación laboral y contra la 
e spe culación inm obiliaria, e xpe rie ncias de  e duca-
ción libe rtaria, accione s e n contra de  la Constitución 
Europe a, re cupe ración de  la m e m oria h istórica, pro-
ble m as de  géne ro, difusión de l pe nsam ie nto anar-
q uista y de  la cultura. Los e spacios y m e dios de  
difusión son m uy num e rosos: pe riódicos; páginas 
w e b; pe gatinas, pintadas, afich e s  y volante s; m ue s-
tras; radios libre s; e dicione s de  libros, vide os y m úsi-
ca inde pe ndie nte s; ch arlas y jornadas; cine clube s; 
m anife stacione s; arch ivos y bibliote cas; y ce nas. 

Son te m as y m odos de  difusión caracte rísticos de  
la situación de  los anarq uistas q ue  h abitan e l e stado 

e spañol h oy e n día. Allí vive n la cotidiane idad de l 
prim e r m undo capitalista, con todos sus vicios, in-
justicias, e xce sos y contradiccione s. Luch an por m o-
dificarlo de  dive rsas m ane ras: algunos de sde  
ade ntro, otros de sde  afue ra y otros aprove ch ando los 
de spe rdicios y la situación m arginal q ue  son sus pro-
ductos. H ay locale s anarq uistas com prados por cie n-
tos de  m ile s de  e uros, y otros ocupados o pre stados 
por otros grupos. H ay ate ne os, ce ntros sociale s, s in-
dicatos, pe riódicos, e tc. q ue  ocupan los e spacios 
donde  de sarrollan sus actividade s, pe ro q ue  e n m u-
ch os casos no participan activam e nte  e n e l m ovi-
m ie nto ok upa, aunq ue  pue dan apoyarlo. Para dar 
una ide a, tanto e l Ate ne o Enciclopèdic Popular de  
Barce lona (uno de  los arch ivos anarq uistas de  m ayor 
im portancia e n e l m undo, y q ue  cue nta con casi 
40.000 libros y folle tos, ade m ás de  m uch ísim os pe -
riódicos y docum e ntos), com o varias se de s  de  CNT y 
de  CGT, com o dive rsos ce ntros sociale s,  ocupan h oy 
e n día, o lograron conse guir locale s “le gale s” a través 
de  la ocupación. Los lugare s ocupados varían de sde  
e structuras bastante  pre carias, com o e l de l Ce ntro 
Social La Casa de  los 15 Gatos, e n Granada, a e difi-
cios de  varias plantas, con toda la te cnología, com o 
e l q ue  ocupa CGT e n Vale ncia (ve r foto). H ay, inclusi-
ve , pue blos ocupados e n dive rsos puntos de l e stado 
e spañol, aunq ue  no pude  visitar ninguno. Estos son 
pue blos abandonados, con e dificios vacíos y tie rras 
e n de suso, donde  se  asie ntan pe rsonas, e n algunos 
casos anarq uistas, q ue  q uie re n h ace r e xpe rie ncias 
de  vida fue ra de  las ciudade s. 

H ay com e dore s  q ue  s irve n m e núe s h e ch os con co-
m ida e ncontrada e n la basura (ve r foto) y tam bién 
com idas ve ganas, con productos com prados a pro-
ductore s orgánicos. H ay cie ntos de  publicacione s pe -
riódicas, de sde  fanz ine s  fotocopiados, h asta re vistas 
h e ch as con pape l ilustración y fotos a color. H ay 
anarq uistas pre sos por luch ar, pre sos q ue  se  h ace n 
anarq uistas e n la cárce l, y cam pañas de  apoyo de  dis -
tintas caracte rísticas, se gún la postura de  los grupos 
q ue  las re aliz an. H ay cursos de  e spe ranto y de  cocina 
ve gana, una e scue la libe rtaria e n funcionam ie nto, y 
otra e n ge stación. H ay, e n fin, tanta actividad, q ue  re -
sulta im posible  dar cue nta de  e lla e n una sola nota. 
Cada grupo m e re ce ría una nota aparte , pe ro e sto ya 
no e stá de ntro de  nue stras posibilidade s. Por lo tan-
to, e n e l próxim o núm e ro de  El Libe rtario e ntraré 
con un poco m ás de  de talle  e n algunas de  las activi-
dade s aq uí e sboz adas, con la e spe ranz a de  transm i-
tir algo m ás de l trabajo de  las com pañe ras y los 
com pañe ros q ue  luch an por e l anarq uism o e n e se  lu-
gar donde  tanto se  h a h e ch o ya por nue stro ide al.

¡Salud y Re volución Social!

por Astrid,
a propósito de  

un viaje
por España

Ce ntro Social O k upa Casa de  los 15 Gatos
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Estam os acostum brados a e scuch ar 
frase s  com o éstas. En pe rsonas cultas o 
e n z ope ncos. En altos o e n bajitos. En 
calvos o e n m e le nudos. En pre lados o 
e n laicos. En m adre s  o e n vírge ne s. Tan-
gue ros o académ icos, pe de rastas o violi-
nistas, o violinistas pe de rastas. Y e l 
m ito pasa de  padre s  a h ijos, de  tíos a so-
brinos, de  abue los a nie tos. ¿Cóm o va-
m os a vivir sin policía, sin políticos, s in 
m inistros, s in e jército? Tam bién oím os: 
“Los padre s  de be n e ducar a sus h ijos”. Y 
a e llos q uién los e duca, nos pre gunta-
m os.

Re cie nte m e nte  se  h iz o una e ncue sta 
donde  sólo e l 13%  de  la población m un-
dial cre e  e n los políticos. En Latinoam é-
rica e l índice  e s  e l 4% . Un dato q ue  no 
de be ríam os de jar pasar por alto. Pe ro 
lle gan las e le ccione s y se  vota. H asta 
con fe rvor. Y e l h om bre  de  la calle  al po-
co tie m po se  s ie nte  e ngañado, te rgive r-
sado. Y al tie m po vue lve  a las andadas. 
Todo e s  s ignificativam e nte  abe rrante . 
El h om bre  vale  tanto com o un carne ro. 
A ve ce s m e nos, a ve ce s m ás.

Sabe m os q ue  no se  de be  ne gociar 
con la e ducación o con la salud. Tam -
bién sabe m os q ue  e s  cosa de  todos los 
días. Y apare ce  la le gislación, e l de re -
ch o, la justicia. Se  h ablará de  doctrina, 
de  puntos de  vista ide ológico, de  m alve r-

sación de  caudale s públicos, de  te rroris-
m o. Le e m os e n los diarios sobre  
globaliz ación, re ne gociación contrac-
tual, fusione s, fondos de  inve rsión, do-
ble  e strate gia, ingre sos conge lados. 
Se ñoritos de  sólida e xpe rie ncia h ace n 
re unione s clave s, h ablan de  una conve r-
tibilidad fle xible . Tie ne n rostros auste -
ros, m uje re s  im pe cable s. Son se rios, 
pulcros, im pre scindible s.

Ah ora –e ntre te lone s de l Vaticano– se  
re ve la q ue  h ubo un acue rdo se cre to pa-
ra e le gir al Papa Be ne dicto XVI: se  lo de -
s ignó al m e nos cuatro m e se s  ante s de  
la votación (las cue stione s de  Estado 
son sie m pre  se cre tas, m e  dijo un día m i 
padre ). La re unión de finitiva fue  e n la 
Navidad de  2004. Son voce s de l propio 
Vaticano las q ue  confe saron. Supue sta-
m e nte , e l ya m oribundo Juan Pablo II 
dio su  re spaldo. La h ipocre sía e stá con-
solidada e n todos los se ctore s. D e sde  h a-
ce  s iglos. Y los m itos, los ritos y los 
tópicos, inam ovible s. Se  de sm ie nte  s in 
pudor con fúlm ine s y e xcom únicas to-
da ve rsión q ue  roz a la se nsate z . Y se  ge -
ne ran cónclave s pre parativos, 
m anipulacione s y conspiracione s.

Se  e vange liz a de  m ane ra ortodoxa, a 
la vista de  todos, grose ram e nte  de sorbi-
tada. D e be ríam os de cir q ue  no re siste  
e l m e nor análisis. Igual q ue  e n los sobor-

nos, nunca h ay cróni-
cas oficiale s. Com o 
con los de sapare ci-
dos. Y la vida h ace  sa-
lir a la luz  las cosas. Y 
nos olvidam os o no 
q ue re m os re cordar. 
La m ayoría d e  los h om bre s lle van una vi-
d a d e  callad a d e se spe ración, e scribió al-
guna ve z  H e nry D avid Th ore au.

Se  jue ga al oficio m udo, al gran bone -
te . Con un m e canism o de  re loje ría. Co-
m o e n una invasión, un bom barde o, un 
fusilam ie nto o un trám ite  bancario. Las 
ch icas lige ras de  cualq uie r pobre río ori-
lle ro tie ne n m ás conducta. Y q ué de cir 
de  las m ile s de  ratas de  laboratorios 
abandonadas e n Louisiana. Sin duda e l 
h uracán Katrina vino a pone r orde n. A 
costa de  los pobre s, de  los inde fe nsos. 
Falta de  pre visión, a re construir. Com o 
e n Bagdad, e n H irosh im a o la lluvia re ac-
tiva de  Ch e rnobyl. D e  inm e diato se  h a-
blará de  los fanáticos, la de m ocracia y 
e l h am bre  e n congre sos, e n coloq uios 
re aliz ados e n palacios m agníficos. Te sis  
doctorale s de  grande s h om bre s, se re s  
ilum inados. No se  pie nsa q ue  la corrup-
ción e s  un acto racional.

Le o q ue  los dos lugare s m ás m ise ra-
ble s de l m undo son Rocinh a y Sow e to. 
La prim e ra ciudad e stá e n Río de  Jane i-

ro. Tie ne  una población de  200.000 h a-
bitante s. Tie ne  canale s de  cable  pagos, 
radio y una sucursal de  M c D onald ś. Y 
e l narcotráfico e n cada z ócalo, e n cada 
ce lular, e n cada niño. La otra ciudad 
e stá a cinco k ilóm e tros de  Joh anne sbur-
go, la capital e conóm ica de  Sudáfrica. 
Vive n alre de dor de  2.500.000 pe rsonas. 
El 50%  e stá de socupada, y cue nta con 
una proporción de  e nfe rm os de  s ida 
q ue  supe ra la m itad de  sus h abitante s. 
Todos ne gros, q ué duda cabe . Allí vivió 
Ne lson M ande la. En Rocinh a h ay visi-
tas diarias para  e l turism o. Alre de dor 
de  m il cada 24 h oras. En Sow e to son 
unos cie n viaje ros q ue  la re corre n con 
cám aras fotográficas.

En algo h ay q ue  cre e r, am igo le ctor. 
Y de sconfiar de  los anarq uistas q ue  de s-
califican todo, q ue  no cre e n e n nada. Y 
q ue , ade m ás, son se re s  s in principios.

Bue nos Aire s, Se ptie m bre  d e  2005

No de ja de  asom brarm e  lo q ue  com o 
h om bre s, com o e spe cie , h e m os de sarro-
llado, la pote ncialidad q ue  com o se re s  
vivos inte lige nte s te ne m os, q ue  nos pe r-
m ite  e xte nde rnos, y q ue  tie ne  lím ite s  
de sconocidos.

A la ve z , no pue do de jar de  asom brar-
m e  de  cóm o toda e sta pote ncialidad 
convive  con m asas de  h om bre s  h am -
brie ntos corrie ndo k ilóm e tros a través 
de l de sie rto e n busca de  alim e ntos, tal 
com o lo h icie ron las h ordas de  h om íni-
dos m illone s de  años atrás por e sa m is-
m a e ste pa africana.

H oy, cuando pue do re corre r a través 
de  una com putadora las calle s de  una 
ciudad q ue  no sabía q ue  e xistía, o ve r có-
m o avanz a una e nfe rm e dad e n e l inte -
rior de  m i cue rpo, h oy, ah ora, h ay una 
grote sca valla construida de  alam bre  
con agudas puntas para de te ne r a una 
m asa de  h am brie ntos. Suje tos q ue , atra-
ve sando m ile s de  k ilóm e tros de  calor y 
frío, e scapando y arrastrando e l h am bre  
y la se d e n sus cue rpos, acom pañados 
por e l e spanto y la ince rtidum bre , de jan 
atrás los re sultados im piadosos de  gue -
rras civile s y pobre z a para ace rcarse  a 
los ade lantos m ás de sagradable s de l pri-
m e r m undo.

Los h e ch os
En la últim a se m ana de  se ptie m bre  e l 

m undo se  e nte ró de  la e xiste ncia de  M e -
lilla y Ce uta, e nclave s e spañole s e n las 
costas m e dite rráne as africanas, rode a-
das por vallas de  poco m ás de  10 y 8 
k m s, re spe ctivam e nte , construidas para 
conte ne r la e ntrada de  inm igrante s a te -
rritorio e spañol y con e llo a la Unión Eu-
rope a.

D e sde  m ayo h asta la se gunda se m a-
na de  octubre  saltaron la valla con éxito 
poco m ás de  1100 inm igrante s de  los ca-
si 6200 q ue  lo inte ntaron. A e sa e stadísti-
ca h ay q ue  sum arle  la fatalidad para 14 
de  e llos ocurridas de sde  finale s de  agos-
to.

Estas ciudade s re cibie ron ole adas si-
m ilare s e n los años nove nta cuando se  

produjo otra se q uía e n Áfri-
ca, m om e nto e n q ue  se  cons-
truyó e l vallado.

Com o m e dida pre cau-
toria e l gobie rno de  Z apate -
ro orde na e n e ste  últim o 12 
de  se ptie m bre  e le var las va-
llas fronte riz as a los se is  m e -
tros de  altura, e l 29  de l 
m ism o m e s, e l e jército e spa-

ñol m oviliz a a 720 e fe ctivos para re for-
z ar la vigilancia de  las fronte ras de  
am bas ciudade s. El 6 de  octubre , ya de s-
pués de  los h e ch os fatale s y com o re ite -
ración de  re spue stas al proble m a 
inm igratorio, aprue ban la construcción 
de  un te rce r vallado.

Ce uta dispone  de  512 plaz as para al-
be rgar inm igrante s pe ro e n la actuali-
dad e so e stá supe rado am pliam e nte , ya 
q ue  los se rvicios colapsaron la m adruga-
da de l 30 de  se tie m bre .

El pe re grinaje
Los inm igrante s provie ne n fundam e n-

talm e nte  de  e sa panz a q ue  dibuja e l m a-
pa africano, allí se  conce ntran e l 
h am bre , se q uías, conflictos arm ados y 
te nsione s políticas. La plaga de  langos-
ta y la se q uía q ue  afe ctó la re gión subsa-
h ariana e n 2004 no h icie ron m ás q ue  
inte nsificar lo q ue  ya e xiste . El de scon-
trol de  la natalidad roz a e l prom e dio de  
6 h ijos por m uje r, y sum ando las e nfe r-
m e dade s, e spe cialm e nte  e l sida, no se  
proye cta una pe rspe ctiva aliviadora.

D e sde  q ue  los subsah arianos abando-
nan su  tie rra h asta lle gar al norte  de  Áfri-
ca pue de n pasar años. Las rutas 
m igratorias h e ch as e n parte  a pie  se  re a-
liz an con paradas donde  re úne n fondos 
para solve ntar los sobornos q ue  im po-
ne n las dife re nte s aduanas.

Lue go de  años de  pe re grinaje , acaban 
e n los bosq ue s  de l Be l Youne s, m onte s 
de nsam e nte  poblados de  pinos y alcor-
noq ue s  próxim o a Ce uta. Allí e stable -
ce n su  cam pam e nto. D e  aq uí e l de stino 
se  divide  e ntre  las costas africanas, don-
de  saltar a una pate ra, o la valla. Las pa-
te ras son e m barcacione s rudim e ntarias 
q ue  los trasladan al contine nte  e uro-
pe o, para lo q ue  de be n contar con 300 
e uros y la vale ntía de  arrojarse  a las 
aguas para q ue  todo, e n de finitiva, e m -
pie ce .

El aum e nto de  los controle s sobre  la 
m afia q ue  m onta la industria de l trasla-
do h iz o cam biar la sue rte  de  m uch os. 
Ah ora, no solam e nte  se  ve n obligados a 

pagar cifras astronóm icas, para M arrue -
cos, por albe rgarse  e n lugare s donde  la 
prom iscuidad y e l asalto im pe ran, sino 
q ue  no e stán consultando ce ntros m édi-
cos para e vitar se r e ncarce lados. Así e l 
círculo se  cie rra y continúa asfixiándo-
los.

M ie ntras tanto, e n los m ism os sitios 
q ue  ante s apare nte m e nte  podían sobre -
vivir e spe rando para saltar a "te rritorio 
ve cino", los incre m e ntados controle s h a-
ce n q ue  unos 300 se  e ncue ntre n re fugia-
dos e n los m onte s de  los alre de dore s  e n 
condicione s pe nosas y otros 300 cam i-
ne n h asta las afue ras de  Tánge r a través 
de  m ontañas. Allí vive n e m baraz adas y 
niños m ie ntras los h om bre s  van re par-
tie ndo su  tare a e ntre  la vigilancia y la 
m e ndicidad de  e le m e ntos básicos e n 
pue blos ve cinos q ue  ayude n a la supe rvi-
ve ncia de l grupo.

La e xpulsión
M arrue cos, país  de  tránsito de  los in-

m igrante s, se  e ncarga ah ora de  la e xpul-
sión. El 11 de  octubre  dos caravanas de  
40 autobuse s  trasladaron ce rca de  1.000 
africanos e sposados a sus asie ntos du-
rante  m ás de  48 h oras a lo largo de  M a-
rrue cos h asta e l Sah ara O ccide ntal. País 
q ue , por su  parte , pe rm ane ce  ocupado 
por M arrue cos de sde  19 76, año e n q ue  
España abandonó e se  te rritorio. Un gru-
po de  los trasladados q ue da e n Sm ara, 
ciudad subsah ariana dispue sta a la ve ra 
de  otro m uro, m inado, q ue  se para e l te -
rritorio ocupado por M arrue cos de  la z o-
na controlada por la organiz ación 
inde pe nde ntista Fre nte  Polisario.

Entre  tanto, m ie m bros de  la organiz a-
ción M édicos Sin Fronte ra (M SF) de nun-
ciaron q ue  de spués de  sufrir h oras de  
traslado, los inm igrante s son abandona-
dos e n la z ona de  fronte ra, de jándolos 
e n m e dio de  la nada, sin com ida ni 
agua. O bse rvaron pe q ue ños grupos dis-
pe rsos cuyo m ie m bros m ás fue rte s, los 
q ue  no e staban h e ridos, tratarían de  re -
corre r nue vam e nte  a pie  y por e l de sie r-
to los 750 k ilóm e tros q ue  los se paran de  
M e lilla para inte ntar de  nue vo cruz ar la 
valla para e ntrar a España.

El e fe cto country
La actitud h ipócrita 

de  la Unión Europe a 
oscila e ntre  ve lar por 
los de re ch os de  los in-
m igrante s y e xigir a Es-
paña e l fortale ci-  

m ie nto de  los controle s. Se gún un docu-
m e nto pre se ntado por la Unión Euro-
pe a h abría unos 30.000 inm igrante s e n 
Arge lia e spe rando avanz ar h acia te rrito-
rio m arroq uí. Eso im plica a la larga e l 
ingre so a Europa, algo q ue  indudable -
m e nte  e l contine nte  m ira con te m or. Es-
paña ape la a los otros paíse s, 
e spe cialm e nte  a M arrue cos, a conte ne r 
e n sus fronte ras ole adas inm igratorias 
q ue  tie nde n a se r cada ve z  m ayore s  y 
q ue , obviam e nte , un sim ple  vallado no 
podrá de te ne r.

Acorralada fre nte  a lo e vide nte  e n los 
últim os días la U E dio su  aprobación 
inicial a un plan para com batir la pobre -
z a y e l analfabe tism o e n África. En prin-
cipio plane a la duplicación de  la ayuda 
e conóm ica durante  los próxim os die z  
años. Una ayuda q ue , de  lle gar, ya lo h a-
ce  a de stie m po.

La pre gunta q ue  q ue da e s  s i los paí-
se s  ricos y principalm e nte  Europa dará 
una ayuda urge nte , re al y durade ra q ue  
conduz ca a la inde pe nde ncia y autosos-
te nim ie nto de l contine nte  o e spe rará 
de trás de  su  vallado, de jando e n caída 
libre  al contine nte  q ue  nue vam e nte  co-
loniz ará una ve z  de svastado.

La situación africana e s  la m áxim a e x-
pre sión de  lo q ue  e stá suce die ndo e n 
varias fronte ras y la valla un burdo 
e je m plo de  la prolife ración de  m uros a 
lo largo de  todo e l m undo. Todavía m e  
asom bra cóm o e n nue stra im parable  
e volución no pudim os de jar atrás la 
z anja, e l m uro o la valla para e m pe z ar a 
construir pue nte s.

Los m ovim ie ntos m igratorios no son 
m ás q ue  parte  de  nue stra h istoria. Parti-
m os de  África y de sde  e ntonce s no para-
m os. Los Estados se  h an e ncargado de  
h ace r las cosas m ás m ise rable s, inve n-
tando pape le s q ue  h abilitan h abitar 
una re gión, olvidando y borrando con 
e llo nue stra ve rdade ra h e re ncia: e l se r 
todos h ijos de  la Eva africana.

Sm all Lam e  Butte rfly

por Carlos Pe ne las
carlospenelas@ spe e dy.com .ar

PARED ES Y PUENTES

EN ALGO H AY QUE
CREER
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Los conflictos por la re com posición salarial lle va-
dos ade lante  e n los astille ros, e n e l subte , los te le fó-
nicos, ae ronáuticos, e m ple ados de  los frigoríficos, 
trabajadore s  de  la carne , doce nte s, no doce nte s, e n-
tre  otros, instalaron ade m ás de  e n la opinión públi-
ca (tantas ve ce s confundida con la opinión 
publicada o e ditada), una discusión e n e l propio se -
no de  los se ctore s  re volucionarios e n ge ne ral y de  
los anarq uistas e n particular, una discusión de  m éto-
dos, de  form as, de  obje tivos y de  conte nidos, una 
discusión política e  ide ológica.

Para abordar e l e studio de  e stos conflictos te ne -
m os q ue  analiz ar e l m om e nto h istórico e n q ue  se  de -
sarrollan y de sde  la pe rspe ctiva e n q ue  se  inscribe n 
dich os conflictos.

A m e diados de  los se te nta se  im ple m e ntó una 
ofe nsiva por parte  de  los se ctore s  m ás conce ntra-
dos de l capital (e n 19 75 la distribución funcional 
de l ingre so e ra de l 47,4%  para los asalariados; 
52,6%  para los capitalistas).

Al térm ino de  la dictadura m ilitar q ue  pe rpe tró e l 
ge nocidio siste m ático de  m ás de  30.000 pe rsonas 
conside radas opositore s  políticos (de  los cuale s e l 
60%  e ran trabajadore s  y trabajadoras, datos oficia-
le s), dich as cifras de  distribución nos lle varon a un 
30,7%  para los asalariados y un 69 ,3%  para e l se ctor 
capitalista. Para pode r ase ntar e ste  e sq ue m a de  dis -
tribución h abía q ue  e lim inar de le gados, com isio-
ne s  inte rnas, activistas gre m iale s, aislar a los 
m ilitante s y be ne ficiar a la burocracia sindical, m u-
ch as ve ce s cóm plice  dire cta de  de lación y e ntre ga 
de  los com pañe ros y com pañe ras com bativos.

Pe ro e l “proce so de  los capitalistas” no te rm inó 
cuando se  fue ron las botas, éstas solo h icie ron e l tra-
bajo sucio; una ve z  re afirm ado e l dom inio ge opolíti-
co e n la z ona de  sus inte re se s  ligados 
fundam e ntalm e nte  a los de l im pe rialism o, los capi-
talistas locale s re cibie ron los be ne ficios de  se r “con-
ve nie nte m e nte  absorbidos” por las m ultinacionale s 
y ya e n “de m ocracia” participaron, e ntre  otras co-
sas, e n e l “ne gocio” de  las privatiz acione s.

Lle gando e n 2003 a incre m e ntarse  la ine q uidad 
distributiva e n un 18,8%  para los asalariados y un 
81,2%  para los e m pre sarios capitalistas.

Pode m os caracte riz ar la “re ape rtura de m ocrática” 
com o una e tapa de  continuidad e n la ofe nsiva de l 
capital sobre  e l trabajo, un proce so de  continuidad 
y profundiz ación, todo e sto favore cido por un nive l 
de  de sarticulación de  los trabajadore s  y trabajado-
ras.

Esta de sarticulación se  asie nta e n: 1) un aparato 
burocrático, CGT, q ue  controla la re pre se ntación le -
gal de  los trabajadore s  (a partir de  la le y de  asocia-
cione s profe sionale s, control de  las obras sociale s, 
ne gociación de  la cuota sindical con la patronal, ca-
pacidad de  inte rve nir e n las com isione s inte rnas, 
avalar o no la le galidad de  una m e dida de  fue rz a, 
e tc.) sólo pudie ndo optar por su  afiliación los e m -
ple ados e statale s q ue  son la base  de  la CTA. 2) El 
avance  ide ológico de l siste m a capitalista q ue  se  
plante a h e ge m ónico e  influye  de  m ane ra dire cta a 
los se ctore s  m ás poste rgados a través de  sus  m e dios 
de  com unicación m asiva, la de pe nde ncia de  la polí-
tica pre be ndaria, sus institucione s e ducativas, e tc. 
3) Los altos índice s  de  de se m ple o, pre cariz ación de l 
trabajo y e l e le vado porce ntaje  de  e m ple o e n ne gro 
y e l inform al con la consiguie nte  am e naz a de  la de -
socupación e structural (la cual e l siste m a no e s  ca-
paz  de  absorbe r, ni aún cre cie ndo a taz as de l 9  o 
10%  anual).

Construye ndo un plante o sindical com o re cupe ra-
ción de  prácticas h istóricas de  los trabajadore s/as

D e  los parásitos/e m pre sarios q ue  de te ntan e l con-
trol burocrático nada pode m os e spe rar. La política 
de  conciliación de  clase s  e s  e l ve ne no e n la concie n-
cia de  los trabajadore s  y trabajadoras. Es condición 
fundam e ntal re ivindicar la autonom ía de  los trabaja-
dore s/as y e l re conocim ie nto de  la e xiste ncia de  sus 
contradiccione s antagónicas con la patronal, e l Esta-
do, la burocracia sindical y los partidos políticos.

La Prim e ra Inte rnacional pronunciaba: la e m anci-
pación d e  los trabajad ore s h a d e  se r obra d e  los traba-
jad ore s m ism os, e s  ne ce sario re cupe rar pre se ncia 
e n los ám bitos laborale s. El h e ch o d e  q ue  ya e n la vie -
ja socie d ad  capitalista e xistan organiz acione s d e  pro-
d uctore s, d e stinad as por la naturale z a m ism a d e  las 
cosas a se r e l núcle o d e  tod a e sta gran asociación d e l 
trabajo prod uctivo, e l e je  sobre  e l q ue  girará tod a la 
m áq uina d e  prod ucción y d e  consum o, re pre se nta 
por sí m ism o una fue rz a q ue  no se  d e b e  d e spre ciar 
para e l éxito d e  una re volución inte rnacional. D e sd e  
los com ie nz os d e  la re volución, e stas organiz acione s 
e stable ce rán cie rtos siste m as d e  e laboración ord e na-
d a voluntariam e nte  y capaz  d e  se r m od ificad o m ás 
tard e  se gún las aptitud e s d e  los ind ivid uos agrupa-
d os. Estas organiz acione s re pre se ntarán una fue rz a 
re volucionaria q ue  no pue d e n igualar los e sfue rz os 
d e  los h om bre s d e  bue na voluntad . Los obre ros orga-

niz ad os q ue , e n cad a oficio, y h asta e l últim o 
m om e nto ante s d e  la re volución, h ayan d ispu-
tad o palm o a palm o con los patronos capitalis-
tas la d om inación e n las fábricas, talle re s, 
alm ace ne s y e stable cim ie ntos d e  transporte s no 
te nd rá m ás q ue  h ace r q ue  e n los d ías d e  la agi-
tación re volucionaria q ue  te rm inar su  obra vic-
toriosa1.

Com o e l propio Corne lisse n sinte tiz a e stas 
organiz acione s productivas lle garán a se r las 
células de l gran organism o de  la socie dad de l 
porve nir. Esta de be  se r condición program áti-
ca lo q ue  los anarq uistas de be n transform arse  
los sindicatos.

O  dich o por otro te órico de l anarq uism o: 
transform ar los sind icatos obre ros, instrum e n-
tos h asta e ntonce s d e  la luch a contra los patro-
nos, e n organiz acione s prod uctivas, 
funcionand o con la e le vad a id e a d e  la d ire ctriz  
d e  la prod ucción y re parto d e  las riq ue z as2.

La burgue sía parásita, sigue  com o aye r s ie n-
do una clase  inne ce saria para la re producción 
de  la vida, sigue  e nriq ue ciéndose  de  nue stro 
trabajo, aunq ue  h aya incorporado te cnologías 
de  avanz ada y de splaz ado trabajadore s  y tra-
bajadoras. La burgue sía no sólo nos oprim e , 
s ino q ue  ade m ás nos e xplota, se  apropia de l 
sobre - producto y e s  de sde  nue stro trabajo 
q ue  de be m os organiz arnos. Los no- pose e do-
re s, q uie ne s  lo único q ue  te ne m os para ve n-
de r e s  nue stra fue rz a de  trabajo, te ne m os 
com o principal h e rram ie nta la solidaridad. So-
m os los q ue  pod e m os d e struir tod o, porq ue  to-
d o lo h e m os construid o, som os los q ue  
pod e m os e d ificar la socie d ad  futura sobre  los 
e scom bros d e  la actual3.

O tro e le m e nto pre se nte  e n e stos conflictos, 
e s  la re cupe ración de  las asam ble as de  base , e l 
control de  la base  e s  una h e rram ie nta contra 
la burocratiz ación, e s  una práctica q ue  los 
anarq uistas de be m os prom ove r e  instalar e n e l pla-
no sindical, e ste  te m a lo profundiz a bastante  bie n 
e l citado Corne lisse n: si e n la luch a para e l m e jora-
m ie nto d e  sus cond icione s sociale s, las m asas obre -
ras fían e n la obra d e  sus d e le gad os e n los d ife re nte s 
cue rpos re pre se ntativos gub e rnam e ntale s, o e n la la-
bor d e  ad m inistrad ore s d e  sus propias organiz acio-
ne s, su  acción parlam e ntaria o e conóm ica no d ará 
otro re sultad o q ue  e l d e  contribuir a q ue  algunos d e  
e ntre  e llos logre n una m e jor situación social. Éstos, 
d otad os ord inariam e nte  d e  una e ne rgía supe rior, 
pod rán e m anciparse  d e  su  e stad o d e  asalariad os pa-
ra e le varse  al nive l d e  pe q ue ño- burgués acom od ad o, 
e n cam bio, e l m ovim ie nto para lib e rtar a la clase  
obre ra d e  la se rvid um bre  capitalista, fracasará ine vi-
table m e nte . Al d e se nvolve r e sta te sis, voy tan le jos, 
q ue  te m o una gran d e ce pción d e l m ovim ie nto obre -
ro m od e rno, si e l prole tariad o no e m pie z a por e m an-
ciparse  d e l pod e r d e  los ind ivid uos q ue  vie ne n a 
colocarse  e n las prim e ras filas; la te nd e ncia q ue  tie -
ne n las m asas obre ras a pone r e n m anos d e  otros e l 
cuid ad o d e  sus asuntos, e s una te nd e ncia ne fasta 
q ue  d e b e  se r com batid a d e  una m ane ra cate górica4.

Estas e xpe rie ncias q ue  se  vie ne n de sarrollando 
de sde  las base s, m uch as de  e llas de  m ane ra subte -
rráne a, son le gítim as e xpre sione s de  re siste ncia. 
Con la pasada de valuación e l salario se  re dujo e n 
un 300% , los nive le s de  productividad aum e ntaron, 
los gobe rnante s afirm an q ue  e l país cre ce  un 9 % , 
e stá claro q uie ne s  son los due ños de l país, porq ue  
son e llos q uie ne s  se  apropian de  e se  cre cim ie nto 
(los capitalistas).

Se  torna ne ce sario e l re agrupam ie nto de  los libe r-
tarios inse rtos e n ám bitos de  trabajo, para dar bata-
lla al e stado y su  gobie rno, la patronal, la 
burocracia e ntre guista y los partidos políticos.

¡¡¡Porq ue  cuando los de  abajo nos m ove m os los de  
arriba cae n!!!

¡¡¡Salud y RS!!! 

Carcass
                    Construcción Sindical de  Base

carcass19 36@ yah oo.com
                    construccionsindicalde base @ yah oo.com .ar

re d_libe rtarria@ lycos.com

LUCH A SIND ICAL
LA VIGENCIA D E UNA TRINCH ERA D E RESISTENCIA A LA OFENSIVA CAPITALISTA

Expone nte  de  plante o de  influe ncia clasista
e n la actualidad:

Estatuto de l SOECN (Sindicato de  Obre -
ros y Em ple ados Ce ram istas de  Ne uq uén)

Pre ám bulo:

Sobre  la bas e  lógica de  q ue  e l trabajador por s í 
y aisladam e nte  no pue de  conve rtirs e  e n un e nte  
e ficaz e n la inte gral de fe nsa de  sus  inte re s e s , ni 
para la obte nción de  las m e joras a q ue  e s  acre e -
dor por su condición de  propulsor de l progre so h u-
m ano, de be  buscar e n la ubicación de  sus  
com pañe ros de  clase  la fue rza q ue  le  pe rm ita con-
trarre star con toda capacidad e  inte lige ncia las in-
te ncione s  dirigidas a ce rce nar sus  le gítim os 
de re ch os.

Por e sa razón e l SO ECN e s  un s indicato q ue  tie -
ne  com o principio y form a de  trabajo la asam ble a 
de  trabajadore s. Las asam ble as de  fábrica y de l 
s indicato son la autoridad m áxim a q ue  pe rm ite n e l 
de bate , la confrontación de  ide as y opinione s  y la 
re solución de m ocrática de  todas y cada una de  las 
de cis ione s  a tom ar por los trabajadore s.

El SO ECN e s  una organización s indical de  luch a 
y de fe nsa de  los inte re s e s  e conóm icos y sociale s 
de  los trabajadore s/as ce ram istas e n la actual so-
cie dad capitalista.

En la socie dad h ay cada ve z m ás una re ducida 
m inoría q ue  disfruta de  todas las ve ntajas de l de -
sarrollo e conóm ico, social y te cnológico; m ie ntras 
e l re sto e stá conde nada a la sobre e xplotación, la 
de socupación y los bajos ingre sos. La socie dad s e  
de sarrolla e n e l conte xto de  la luch a de  las clase s  
sociale s. Por e so e l SO ECN re conoce , s e  orie nta y 
basa su práctica e n la luch a de  clase s  y bajo los 
principios de l s indicalism o clasista, cons e rvando 
su ple na inde pe nde ncia de l Estado y sus  institucio-
ne s, de l gobie rno y todas las organizacione s  patro-
nale s.

El SO ECN re conoce  q ue  la clase  obre ra no tie ne  
fronte ras. Som os h e rm anos de  los trabajadore s  y 
los pue blos pobre s  y oprim idos de  Am érica Latina 
y e l m undo. Luch am os contra la dom inación de  las 
pote ncias im pe rialistas q ue  saq ue an al m undo con 
su s e cue la de  h am bre s  y gue rras. La fraudule nta 
de uda e xte rna o la introm is ión de l im pe rialism o e n 
las principale s fue nte s  de  riq ue za nacional, com o 
e s  e l caso de l pe tróle o y e l gas e n nue stra re gión, 
consolida su dom inio sobre  los instrum e ntos y m e -
dios de  producción, im pidie ndo e l de sarrollo nacio-
nal inde pe ndie nte  y sobe rano.

El SO ECN libra una luch a cons e cue nte  por los le -
gítim os inte re s e s  de  la clase  trabajadora y e n alian-
za con los s e ctore s  populare s  buscando e le var la 
concie ncia de  clase  de  los trabajadore s  y lograr 
una socie dad s in e xplotadore s  ni e xplotados.

1Cristian Corne lisse n, “En M arch a H acia la Nue va Socie d ad ”, 
pág. 100 y siguie nte .

2Pe d ro Kropotk in, “La Conq uista d e l Pan”, pág. 62 y siguie nte .

3Bue nave ntura D urruti, “D iscurso Re volucionario”.

4C. Corne lisse n, op cit, pág. 69 .

d ebate: el clasismo  en la actualid ad
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TEST DE INTELIGENCIA
 
* 0 a 18 acie rtos : ¿Sabe  q ue  la cantidad de  cas ille ros e s  
igual a la cantidad de  le tras de  la palabra a com ple tar? Practi-
q ue  con la Claringrilla y vue lva a inte ntarlo.
* 19  a 20 acie rtos : Uste d va bie n e ncam inado, ve a m e nos 
te le vis ión y lo logrará.
* 21 o m ás acie rtos : Uste d e s  m uy inte lige nte , a la bre ve -
dad lo llam are m os para inte grarlo a nue stro partido.

CUMBREGRAMA
e nviado por Tipo Grafo (tipografo@ h otm ail.com )

HO RIZ O NTALES:
1-  El pueblo pide trabajo y salud y el Estado 
responde con...
5-  País invadido por los yank is h ace poco.
9 -  Sentim iento fuerte.
11-  Barrio pobre producto de las desigualda-
des sociales.
12-  Parte frontal de los proyectiles de perfil 
cónico.
14 -  El único cam ino es la....
15-  Ningún ser h um ano es....
16-  "El gran diario argentino" q ue m iente y pi-
de represión.
19 -  Sinónim o de m ilico, cana o gendarm e.
20 -  Construye las casas pero no puede com -
prarlas.
21-  Ni Dios ni....
22-  Capitalism o reciclado, doctrina económ ica 
q ue sigue vigente.
24 -  Lo q ue h acem os para h acernos visibles 
ante el gobierno represor.
25-  Playa fam osa m arplatense.
26-  M al nacido, turro, crim inal económ ico dis-
cípulo de M artínez  de Hoz .
27-  Acción de entrega m aterial o inm aterial.
28-  Com plem ento de la acción.
29 -  Los de la CGT son ch orros y....
30 -  Lo único q ue tenem os (por ah ora) para la 
autodefendernos.
31-  Te inventan una causa por protestar y 
caes...
32-  Anim al característico de La Feliz .

VERTICALES:
1-  Nuestra finalidad es la...
2-  Rati, ortiva, asesino.
3-  Acto de entrega absoluta aunq ue eso im -
pliq ue perder la vida.
4 -  Del m ar o del agua.
5-  Hay pocos q ue tienen m uch o y m uch os 
q ue tienen poco, por eso la calle es...
6-  Lo q ue pasa todos los días y no debem os 
perder de vista.
7-  Tratado de com ercio q ue de concretarse 
destruiria a Am érica Latina.
8-  Pingüino q ue grita en un lado pero pone el 
h uevo en otro.
10 -  Persona q ue viene de país sem brador de 
dictaduras en Latinoam érica.
13-  Verdugos del pueblo.
17-  Lo q ue q uerem os y no podem os vivir sin 
ella (no es la h ierba).
18-  La gran sanguijuela yank i q ue asesinó a S
acco y Vanz etti nos ch upa la sangre con sus 
dos...
23-  Gobernante profesional.

HORIZONTALES: 1-represión / 5-Irak / 9-emoción / 11-villa / 12-
ojiva / 14-lucha / 15-ilegal / 16-Clarín / 19-torturador / 20-obre-
ro / 21-amo / 22-neoliberalismo / 24-piquetes / 25-Bristol / 26-
Cavallo / 27-darle / 28-idea / 29-patoteros / 30-gomera / 31-
preso / 32-lobo marino. VERTICALES: 1-revolución social / 2-poli-
cía / 3-inmola / 4-naval / 5-insegura / 6-realidad / 7-ALCA / 8-
Kirchner / 10-Yanky / 13-militares / 17-libertad / 18-colmillos / 
23-opresor.

RESPUESTAS:

En “Inflación”, de l núm e ro ante rior de  EL LIBERTA-
RIO , q ue dó claro cóm o e l Estado pudo h abe r e vitado 
e l aum e nto de  pre cios de  alim e ntos si h ubie se n pe rm i-
tido producirlos a los de socupados; q ue  los pode rosos 
no tie ne n inte rés alguno e n pe rjudicar a algunos de  
los suyos, com o los q ue  m ane jan e se  m e rcado, ni m ovi-
liz ar al pue blo y salvarlo de  se r víctim a de l asiste ncia-
lism o de  los políticos.

Entonce s ya e ra insoste nible  se guir acusando com o 
causa de  la inflación al aum e nto de  salarios. Por e llo, 
e l gobie rno de bió re aliz ar pase s  m ágicos para no pe r-
de r pre stigio e n un pe ríodo próxim o a e le ccione s.

Con los datos de  alguna pre nsa e spe cializ ada se  ad-
vie rte  e ste  propósito, le jos de  la solución de l proble -
m a. Son pase s  de  m agia, pe ro de  la ne gra, com o se  
e xh ibe n aq uí:

M ALEFICIO U NO: H ace r cre e r q ue  son e ficie nte s de -
fe nsore s  de l pue blo.

Con bom bos y platillos pre se ntaron com o gran de s-
cubrim ie nto a una m aniobra de  acue rdo de  aum e ntos 
de  pre cios por las e m pre sas q ue  fabrican ce m e nto. No 
de scubrie ron nada, e l Estado no cue nta con suficie n-
te s  m e dios ni le  inte re sa una se ria inve stigación de  las 
m aniobras q ue  s irve n para e nriq ue ce r a pode rosos.

Com o ne ce sitaban obte ne r algún pre stigio, usaron 
un caso conocido de sde  años. Por m otivos particula-

re s, de sde  de ntro de  una e m pre sa soplaron 
los datos q ue  fue ron usados con sospe ch oso 
re traso.

El otro caso fue  e l de  la ve nta de  oxíge -
no para m e dicina, se rvido e n bande ja, ya q ue  
e ra e vide nte  la conce rtación de  pre cios por 
los e m pre sarios. Com o se  vive  e n im punidad, 
ni guardaron las aparie ncias. No e s  casual 
q ue  se  trate  de  un caso de  poca m onta.

No se  re pe tirá, ya q ue  los q ue  q uie -
re n e xplotarnos q ue daron adve rtidos y vue l-

ve n a las vie jas prácticas. D e  las q ue , com o e je m plo, 
pre se nto un caso q ue  e s  im aginario pe ro im ita la re ali-
dad. Si dos e m pre sas de  gase osas arre glan un aum e n-
to, para disim ular sólo una de  e llas sube  e l pre cio e n 
tre inta ce ntavos. Lue go la otra aum e nta cuare nta, y 
m ás tarde  la prim e ra die z  m ás. Por “casualidad” los pre -
cios se rán altos y pare jos, com o h abían pactado.

¿Y e l Estado? Bie n gracias, ya tie ne  e xcusa para no in-
te rve nir.

M ALEFICIO D OS: H ace r cre e r q ue  castigaron.
La m ulta sólo lle ga al ve inte  por cie nto de  los be ne fi-

cios h abidos por e l accionar q ue  e l m ism o gobie rno 
conside ra ilícito. No e s  castigo sino pre m io, ya q ue  e s -
tas e m pre sas así se  e m bolsan ve ntajas de  m ile s de  m i-
llone s de  pe sos.

M ALEFICIO TRES: H ace r cre e r q ue  la pe na se rá 
cum plida.

Los castigados ape laron la m ulta y la se nte ncia tar-
dará años, plaz o q ue  pe rm itirá h ace r olvidar e l caso. 
Apue sto a q ue  se rán absue ltos o q ue  pagarán m uch o 
m e nos.

M ALEFICIO CUATRO: H ace r cre e r q ue  abandonan 
la política conse rvadora, la m al llam ada ne olibe ral.

Lo m ue stra e l nue vo y cre ativo m ale ficio, proh ibe n 

q ue  fae ne n anim ale s jóve ne s. La tram pa e s  q ue  la 
proh ibición com e nz ará a re gir e n novie m bre . Por lo 
tanto, los ganade ros e nviarán m uch a h acie nda ante s 
de  dich a fe ch a porq ue  lue go te ndrán ve da. Así m an-
te ndrán e l pre cio de  la carne  s in grande s aum e ntos 
h asta fin de  octubre . Es lo q ue  ne ce sitan para tratar de  
e ngañar al pue blo con un supue sto triunfo contra la 
inflación h asta las e le ccione s de  e se  m e s. Lue go, e n 
novie m bre  bajará e n form a abrupta e l ingre so de  bovi-
nos q ue  le s pe rm itirá aum e ntar e l pre cio de  la carne .

M ALEFICIO CINCO: H ace r cre e r q ue  re gulariz an e l 
m e rcado.

Se guire m os sufrie ndo al “m e rcado re al” aún si h u -
bie se n actuado con e ficie ncia y no e xistie se n los ante -
riore s  m ale ficios. No pre cisan m aniobras e xplícitas 
para arre glar pre cios q ue  se guirán sie ndo una de  las 
causas de  la e xplotación. Este  m e rcado e stá dom ina-
do por pode rosos, con pode r q ue  le s pe rm ite  se r los 
llam ados, con púdico le nguaje , form adore s  de  pre -
cios. H oy sim ulan un acue rdo con e l gobie rno para no 
aum e ntar pre cios, pe ro e sas re unione s le s s irve n para 
e l ve rdade ro acue rdo de  futuras m aniobras para au-
m e ntarlos.

Es un fe nóm e no propio de  todo e l capitalism o, aun-
q ue  ace ntuado e n paíse s  donde  la de sigualdad e ntre  
ricos y pobre s  e s  tan grande  com o e n Latinoam érica. 
En Arge ntina cada uno de  los 50.000 m ás ricos re cibe  
réditos 8.000 ve ce s m ayor q ue  e l prom e dio de  los in-
gre sos de l décim o m ás pobre . ¡Estos de be n trabajar 
m ás de  VEINTE AÑO S para igualar las ganancias de  
U N D ÍA de  aq ue llos!

Estos com e ntarios no agotan e l te m a inflación, pe -
ro m ue stran q ue  e ste  fe nóm e no se  vincula con las in-
justicias sociale s y no se  solucionan con tím idas 
re form as.

INFLACIÓN
por
Pe pe
Bodre ro
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EL LIBERT ARIO

D e sde  19 9 8 los paíse s  m ás pode ro-
sos de l m undo se  re une n una ve z  al 
año para discutir y planificar la políti-
ca plane taria1. Los 8 paíse s  autode fini-
dos com o im portante s son EEU U , 
Re ino Unido, Ale m ania, Francia, Ita-
lia, Rusia, Japón y Canadá. Este  año, 
de sde  e l 6 h asta e l 8 de  julio, la cum -
bre  se  re aliz ó e n Gle ne agle s, Escocia, 
a poco m ás de  una h ora de  Edin-
burgh , su  capital.

Gle ne agle s e s  una z ona rural con 
un im portante  h ote l inte rnacional co-
nocido por sus cam pos de  golf, allí e l 
pode r de sple gó su  aparato de  se guri-
dad con 200 pe rros, 60 caballos y 2500 
ve h ículos2. Auch te rarde r, e l pue blito 
ce rcano al h ote l de  Gle ne agle s se  vió 
invadido por 5.000 policías (algo sim i-
lar suce de rá e n M ar de l Plata e n no-
vie m bre  de bido a la Cum bre  de  las 
Am éricas), m ie ntras 10.500 fue ron dis-
tribuidos por toda Gran Bre taña. Gra-
cias a las base s  e n la z ona, h abía una 
m ayor cantidad de  m ilitare s  norte am e -
ricanos ate ntos a la cum bre  q ue  e n Af-
ganistán, y todo e sto para com pone r 
un gran e spe ctáculo q ue  cubrirían 
1500 pe riodistas de  todo e l m undo.

La oposición al G8

Las re unione s de l G8 h an sido apro-
ve ch adas e n cada oportunidad para 
prote star contra la política aplicada 
e n e l m undo. Tal ve z  la m ás re cordada 
e s  la q ue  se  re aliz ó e n Génova e n 
2001, donde  m ostró su  fue rz a un m ovi-
m ie nto autónom o, de sce ntraliz ado, 
de  oposición rotunda al pode r e conó-
m ico y político, y q ue  ve nía ge stándo-
se  poco ante s de  la conocida cum bre  
de  la O rganiz ación M undial de  Com e r-
cio de  Se attle  (19 9 9 ).

M uch os anarq uistas participaron 
e n e llas, aunq ue  fue  la aparición de l co-
nocido Black  Bloc lo q ue  causó m ayor 
im pacto e n la pre nsa com e rcial. M ie n-
tras tanto, algunos inte le ctuale s co-
m e nz aron a te oriz ar sobre  e stos 
m ovim ie ntos, las nue vas form as de  lu-
ch a y de  organiz ación, incluye ndo al 
z apatism o, la gue rra de l agua e n Boli-
via, poste riorm e nte  la “insurre cción” 
arge ntina y otras e xpe rie ncias de l m un-
do.

¿Qué pudim os obse rvar de  todo e s -
to e n Escocia?

Las prote stas e n Escocia tuvie ron 
e l color m ayoritario de  e ste  país. La 
condición insular de  Gran Bre taña se  
e xtie nde  a varios aspe ctos de  su  vida: 
no h a adoptado e l e uro (continúa con 
la libra, tal ve z  la m one da m ás fue rte  
de l m undo), su  e stado no e s  laico sino 
re ligioso y anglicano, tie ne n ple no e m -
ple o y h ablan de  Europa com o si e llos 
no pe rte ne cie ran. Ade m ás la policía 
no usa arm as de  fue go y la últim a ve z  
q ue  utiliz aron gase s  lacrim óge nos fue  
a principio de  la década de  19 70. La 
conflictividad social e s  baja y todo ciu-
dadano pue de  te ne r se guro social y 
una casa e ntre gada por e l Estado. A su  
ve z , los m ilitante s inte rnacionale s e n-
cue ntran q ue  no sólo e l agua q ue  ro-
de a a Gran Bre taña e s  una barre ra 
para arribar, sino q ue  e l valor de  la li-
bra se  transform a e n una fronte ra de  
h ie rro. Bajo e stas condicione s e s  lógi-
co q ue  las prote stas tuvie ran su  tinte  
particular.

Los organiz adore s  de  las m oviliz a-
cione s se  dividían e n tre s  grupos. El 
m ovim ie nto m ayoritario e stuvo com -
pue sto por un conglom e rado de  igle -
sias cristianas bajo e l le m a M ak e  
Pove rty H istory y cuyo obje tivo fue  lla-

m ar la ate nción so-
bre  la pobre z a e n 
África. El prim e r m i-
nistro Tony Blair se  
h iz o e co rápidam e n-
te  de  e sto y lo inclu-
yó e n su  age nda 
para tratarlo e n las 
re unione s de l G8. 
Así pudim os ve r al 
m ism ísim o castillo 
de  Edinburgh  con 

un gran carte l q ue  lo rode aba y cuya 
consigna e ra M ak e  Pove rty H istory. 
Las igle sias cristianas cantaron de  
ale gría al ve r q ue  e l pode r político e sta-
ba con e llos.

El se gundo grupo fue  G8 Alte rnati-
ve s, form ado por Th e  Scottish  Socia-
list Party, Scottish  CND, Frie nds of 
th e  Earth , W orld D e ve lopm e nt M ove -
m e nt, M uslim  Association of Britain 
y otros, q uie ne s  organiz aron una con-
tra cum bre  e n Edinburgh , una m ovili-
z ación a Gle ne agle s e l m iércole s 6 y 
apoyaron varias actividade s.

Finalm e nte , 
e l te rce r grupo 
fue  Disse nt, naci-
do e n e l otoño 
de  2003 y q ue  
com pone  la 
Acción Global 
de  los Pue blos  
(form ada e n 
19 9 8 incluye  a 

los z apatistas, los Sin Tie rra de  Brasil 
y grupos e urope os, e ntre  otros). Di-
sse nt e s  una re d de  grupos autóno-
m os de  Europa q ue  re aliz a dive rsos 
trabajos de  re siste ncia anticapitalista 
e n form a antije rárq uica y m e diante  la 
acción dire cta (ve r w w w .d i-
sse nt.org.uk ). Es im plícitam e nte  una 
organiz ación libe rtaria y de  h e ch o 
e llos convocaron a una asam ble a de  to-
dos los grupos anarq uistas e l día 3 e n 
Edinburgh . Tam bién coordinaron un 
cam pam e nto e n la ciudad de  Stirling 
com o base  de  ope racione s contra e l 
G8, bloq ue os de  rutas y todo un apara-
to de  organiz ación q ue  com pre ndió 
asiste ncia le gal, m édica, transporte , 
alojam ie nto e  inform ación pe rm ane n-
te .

El de sarrollo de  las activida-
de s

Las actividade s de  oposición al G8 
no se  lim itaron a los tre s  días q ue  
duró la cum bre , s ino q ue  abarcaron 
m om e ntos pre vios y poste riore s. Con-
fe re ncias, difusión, actividade s calle je -
ras y re unione s, fue ron ge ne rando e l 
calor para lle gar a e se  m om e nto y lue -
go inte ntaron m ante ne rlo.

La m oviliz ación m ás num e rosa re u-
nió 200 m il pe rsonas e n Edinburgh , e l 
sábado 2 de  julio, y fue  convocada por 
M ak e  Pove rty H istory. A pe sar q ue  los 
de m ás grupos m ostraban una fue rte  di-
fe re ncia con M PH , conside raron ésta 
una bue na oportunidad para difundir 
sus ide as, e  incluso e l Black  Bloc (e n 
re alidad Black  Bloc no e s  un grupo si-
no una form a de  acción, com pue sto 
e n e se  m om e nto por m ás de  100 m ili-
tante s) h iz o una rauda aparición h as-
ta se r rode ado por un núm e ro de  
policías q ue  los supe raba se nsible m e n-
te . Los m ilitante s fue ron e nce rrados y 
libe rados de  a uno, cada una h ora, sin 
se r de te nidos. La policía aplicó sie m -
pre  la m ism a táctica de  supe rar e n for-
m a visible m e nte  oste ntosa a cada 

grupo q ue  conside ró proble -
m ático. Por nue stro lado de ci-
dim os probar la oportunidad 
de  concurrir a e sta m arch a.... 
un grupo de  anarq uistas de  la 
Anarch ist Fe de ration rode a-
dos por una cantidad inim agi-
nable s de  cristianos… un 
infie rno de  m e rch andising y 
ale luyas… pe ro no nos fuim os 
h asta re partir algunos m ile s 
de  bole tine s... sie m pre  h ay 
ove jas posible s de  de scarriar...

Al día siguie nte  una im a-
ge n contrastante  se  de sple ga-
ba e n e l e dificio de  la Unión 
Estudiantil de  Edinburgh . Allí se  de sa-
rrolló la asam ble a anarq uista donde  
m ás de  500 m ilitante s de  varios paíse s  
discutie ron los pasos a se guir para blo-
q ue ar la cum bre  de l G8. Anarq uistas 
de  todas las te nde ncias confluye ron 
e n e ste  lugar, y lue go de  de cidir cue s-
tione s de  funcionam ie nto (volunta-
rios para traducir, e tc.) y de batir 
durante  dos h oras, convinie ron q ue  ca-
da grupo, de  acue rdo a su  afinidad y lu-
gar de  ase ntam ie nto (Glasgow , Stirling 
o Edinburgh ) coordinara las activida-
de s  a de sarrollar. El de bate  h abía sido 
inte rrum pido al de scubrirse  la pre se n-
cia e n la sala de  un conocido e x- pe rio-
dista de  la BBC y e ste  h e ch o, junto a la 
se nsación de  posible s infiltrados poli-
ciale s, conduje ron a de sarm ar la asam -
ble a ge ne ral y re distribuirse  e n los 
subgrupos. D e  todas form as las posi-
cione s ya h abían sido plante adas: algu-
nos inte ntarían lle gar e l día 6 a 
Gle ne agle s por todos lo m e dios, otros 
bloq ue arían las rutas para e vitar q ue  
e l pe rsonal ne ce sario para la cum bre  
(traductore s, técnicos, ase sore s, e tc), 
alojados e n Glasgow  pudie ran lle gar al 
h ote l de l G8. Casi s im ultáne am e nte  
con la asam ble a, a las 5 de  la tarde  de  
e ste  m ism o día, se  de sarrolló una m ar-
ch a e n oposición a la gue rra contra 
Irak , organiz ada por la coalición Stop 
th e  W ar.

El lune s 4 otra m anife stación, de no-
m inada Carnival, re corría las calle s de  
Edinburgh . O rganiz ada por CIRCA 
(Clande stine  Insurre ctionary Re be l 
Clow n Arm y) la ciudad se  vió re corri-
da por cie ntos de  grupos, q ue  disfraz a-
dos de  policías o m ilitare s, ofre cie ron 
de sfile s burlone s h acia las fue rz as de  
se guridad. Esta m arch a, q ue  pare cía 
e n un principio la m ás inofe nsiva, se  
transform ó e n un com bate  contra la 
policía, la q ue  se  m ostró totalm e nte  
confundida ante  ge nte  grote scam e nte  
ve stida y s in un patrón de  conducta 
se gún sus m anuale s de  contrainsurge n-
cia. Ese  día caye ron pre sos m ás de  100 
m ilitante s.

Al m ism o tie m po, e n Glasgow  se  
e fe ctuaba un bloq ue o a la base  de  m isi-
le s nucle are s  Tride nt. Y un poco m ás 
ce rca, e n Stirling, otros grupos se -
guían coordinando futuras accione s. 
Esta ciudad, a 40 m inutos e n tre n de s-
de  Edinburgh , fue  e l lugar e le gido co-
m o base  por Disse nt. Allí, unos dos 
m il m ilitante s, e n su  m ayoría libe rta-
rios, acam paron durante  una se m ana, 
se  organiz aron e n grupos de  afinidad, 
m antuvie ron asam ble as, h icie ron con-
cie rtos e  im provisaron una z ona de  
convive ncia ácrata. Era visualm e nte  
im pactante  lle gar al cam pam e nto y 
ve r las bande ras rojine gras e n su  e ntra-
da y e n varias carpas.

El m arte s 5 se  organiz ó una m ani-
fe stación e n e l ce ntro de  de te nción de  

re fugiados de  D ungave l (D ungave l In-
m igration Re m ove l Ce ntre ). Este  lu-
gar, ubicado e n una z ona rural de  
Escocia, con un fue rte  s iste m a de  se -
guridad y un alto e  intim idatorio 
alam brado pe rim e tral, albe rga a los re -
fugiados ante s de  se r adm itidos e n e l 
Re ino Unido o se r e xpulsados. Es un 
ve rdade ro cam po de  de te nción con 
una alta tasa de  m ue rte s por suicidios. 
La m anife stación, bajo e l le m a M ak e  
Bord e rs H istory, q ue  re unió a m il  pe r-
sonas3, se  e fe ctuó e n su  m ayoría con 
m icros de sde  Edinburgh  y Glasgow  
q ue  tuvie ron q ue  se r e stacionados un 
k ilóm e tro ante s de l cam po. La lle gada 
la e fe ctuam os a pie , atrave sando un 
prim e r re tén policial q ue  re visaba a to-
dos los m anife stante s y nos film aba a 
m e nos de  un m e tro de  distancia. Fi-
nalm e nte  lle gam os a una e xplanada 
fre nte  a la e ntrada de  D ungave l y nos 
e ncontram os con las altas alam bra-
das, un bosq ue  de trás nue stro, y ro-
de ados por un doble  cordón policial 
e n núm e ro igual al nue stro, con pe -
rros, caballos y sofisticadas cám aras 
q ue  no pararon de  fotografiarnos y fil-
m arnos, de m ostrando q ue  los im pue s-
tos de  los ciudadanos son utiliz ados 
e ficie nte m e nte . Ade m ás nos e nte ra-
m os de  q ue  todos los de te nidos 
h abían sido trasladados de bido a la 
m anife stación, e s  de cir q ue  e l lugar e s -
taba vacío. Aq uí tam bién h iz o su  ac-
tuación e l grupo anarq uista CIRCA, 
lue go h abló H e idi Giuliani, la m adre  
de  Carlo Giuliani, m ue rto e n Génova 
e n 2001 y nosotros aprove ch am os pa-
ra difundir El Lib e rtario.

Pe ro e se  m ism o día, e n e l cam pa-
m e nto de  Stirling, se  ajustaron los pre -
parativos para las accione s m ás 
im portante s contra la re unión de l G8 
q ue  com e nz aría al día siguie nte .

por Ste fan de  Luca y PMP
de sde  Escocia

1 La h istoria de  la cum bre  com enzó e n 19 75, cuan-
do el cancille r alem án H elm ut Sch m idt y el pre si-
d e nte  francés Giscard D ’Estaing organizaron el 
prim e r G6. Al año siguie nte  ingre só Canadá y pasó 
a de nom inarse  G7. Rusia participó por prim e ra 
vez e n 19 9 8, aunque  todavía no e s un m iem bro 
com pleto, status que  le  llegará el año próxim o, e n 
la próxim a cum bre  a re alizarse  e n e se  país. Por e so 
todavía técnicam ente  la cum bre  no e s G8, sino G7 
m ás Rusia. 

2 Th e  Guardian, 6/7/05, pág. 5.

3 M etro, 6/7/05, pág. 415.
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Acción D ire cta contra e l G8

En la noch e  de l m arte s pe q ue ños 
grupos de  5 a 15 pe rsonas com e nz a-
ron a trasladarse  de sde  e l cam pam e n-
to h acia la autopista M 9 , ce rcana a 
Gle ne agle s. Los grupos, con un se nti-
m ie nto de  gue rrilla se  e scondie ron e n 
los bosq ue s  y cam pos de  los alre de do-
re s, porfiaron a la lluvia y los m osq ui-
tos y se  juntaron todos e n la te m prana 
m anaña. La policía inte ntó ubicar sin 
éxito a la ge nte  de sde  los h e licópte ros 
y e n una franja de  tupido bosq ue , q ue  
se  e xte ndió h asta la carre te ra, alre de -
dor de  50 activistas re cole ctaron tron-
cos sin se r vistos.

Así, a las 7 y 20 e m pe z ó e l prim e r blo-
q ue o. Lo re cole ctado fue  trasladado a 
la M 9  y e l tráfico fue  paraliz ado, m ie n-
tras los m ilitante s e spe raron de trás de  
las barricadas. Pasó bastante  tie m po 
h asta q ue  un e scuadrón m otoriz ado 
de  la policía pudie ra atrave sar e l tráfi-
co atascado y lle gar. En e se  m om e nto 
se  de cidió e vitar las posible s de te ncio-
ne s  y m arch ar por la carre te ra e n dire -
cción a Gle ne agle s, para e nlaz ar con 
otro grupo m ás grande  de  bloq ue ado-
re s.

La táctica sorpre siva fue  e xitosa y se  
logró soste ne r los bloq ue os por m u-
ch as h oras. La policía se  h abía pre para-
do para un gran e nfre ntam ie nto con 
grupos autónom os y anarq uistas e n 
Edinburgh , por e so la m ayoría de  los 
guardias e staban e stacionados allí o 
e n e l pue blo de  Auch te rarde r, de jando 
de sprote gidas las autopistas. El se nti-
do de  los bloq ue os fue  im pe dir la lle ga-
da a Gle ne agle s de  aq ue llos q ue , 
de bido a su  m e nor im portancia, no 
pue de n alojarse  e n e l noble  h ote l de  
los pe scados m ayore s  (los intérpre te s, 
e xpe rtos de  e conom ía y e cología y e l 
séq uito diplom ático). El re traso causa-
do fue  im portante  y los re portaje s so-
bre  la cum bre  tam poco pudie ron 
com e nz ar a tie m po ya q ue  los m e dios 
no lle garon.

Por su  lado, tam bién la policía te nía 
proble m as e n m ove rse  por las autopis-
tas y e staban obligados a usar h e licóp-
te ros, con los cuale s podían 
transportar m uy pocos e fe ctivos. Final-
m e nte  algunos m ilitante s pudie ron lle -
gar al ce rcado q ue  prote gía e l áre a de l 
h ote l y q uitarlo te m poralm e nte .

El m arte s por la noch e  tam bién sa-
lió de l cam pam e nto un grupo bastan-
te  grande  de l llam ado Black  Block , 
q ue  produjo varios e nfre ntam ie nto 
(e n Stirling 300 pe rsonas atacaron un 
Burge r King4), atrave só cinco re te ne s  
policiale s, lle gó a la carre te ra, la blo-
q ue ó por un tie m po y de  coronación 
volvió al cam pam e nto casi s in de te n-
cione s.

La jornada re lativam e nte  e xitosa 
de l m iércole s pe gó su  giro e l día jue -
ve s 7.

Este  día h abía sido program ado con 
anticipación para socorre r a todos los 
pre sos q ue  pudie ran cae r e l día ante -
rior. Pe ro la policía, apare nte m e nte  
ave rgonz ada y supe rada e l m iércole s, 
de cidió rode ar e l cam pam e nto y ce -
rrar totalm e nte  su  acce so. El día jue -
ve s, e ntonce s, los m ilitante s q ue daron 
e nce rrados e n su  base  de  Stirling, ge ne -
rando continuas asam ble as y discusio-
ne s  sobre  la form a de  de sbloq ue ar e l 
e ncie rro. El cam pam e nto se  h abía dise -
ñado de sde  un principio con una divi-
sión te rritorial por barrios, donde  se  
ase ntaron los grupos de  afinidad. Lle -
gado e ste  m om e nto la organiz ación sir-
vió para h ace r asam ble as por barrios, 
con de le gados a la asam ble a de  
acción. Entonce s, poco a poco fue  lle -
gando la inform ación sobre  las bom -
bas e n e l subte  de  Londre s, y las 
discusione s se  polariz aron e ntre  dos 
opinione s: de sistir e n todas las activi-
dade s planificadas para e vitar q ue  la 
policía ataq ue  e l cam po, o atacar e l 
cordón policial viole ntam e nte  o al m e -
nos sim bólicam e nte . La m ayoría se  in-
clinó por re nunciar al inte nto de  salir 
y se  ge ne raron accione s de ntro de l 
cam po de  solidaridad con l@ s de te -
nid@ s, junto a una pe q ue ña m anife sta-
ción de  solidaridad por las víctim as de  
Londre s, q ue  s im boliz aron la atm ósfe -
ra obligadam e nte  pacífica de  e se  día.

H asta aq uí e l G8 y sobre  todo las pro-

te stas ocuparon las prim e ras páginas 
de  los diarios. Los anarq uistas tuvie -
ron una participación e spe cial, apare -
cie ndo por prim e ra ve z  e n m uch as 
décadas e n los titulare s. Tanto Di-
sse nt, com o CIRCA fue ron cubie rtos 
por e l pe riodism o y apare cie ron com o 
la única oposición re al y radical al G8.

Pe ro e l jue go m e diático com e nz ó a 
cam biar justo e l m iércole s, cuando 
Londre s  re sultó e le gido com o se de  de  
los jue gos olím picos para e l 2012, y so-
bre  todo e l jue ve s, cuando e l subte  de  
Londre s  e ra atacado por cuatro bom -
bas y 50 pe rsonas falle cían. A partir de  
aq uí casi nada apare ció e n los pe riódi-
cos sobre  la re siste ncia, e l cam pam e n-
to continuaba rode ado por la policía, 
m uch os m ilitante s e staban pre sos y se  
corría e l pe ligro de  una m ayor re pre -
s ión de bido al aislam ie nto. D e sde  e l sá-
bado 2 h asta e l vie rne s  8 fue ron 
arre stados un total de  342 pe rsonas5.

Finalm e nte  la policía com e nz ó a de -
jar salir a los m ilitante s, pe ro e n gru-
pos m uy pe q ue ños y distanciados e n 
e l tie m po. Y e l vie rne s  8, e l últim o día 
de  la cum bre , de stinado a una gran 
Acción por e l Clim a, e stuvo te ñido de  
los aconte cim ie ntos de  Londre s. H u-
bo una m arch a e n las calle s de  Glas-
gow  (no e strictam e nte  una m arch a, 
sino lo q ue  aq uí se  llam a un Re claim  
th e  Stre e ts  m uch o m ás e spontáne o y 
s in rum bo fijo), se  ocupó un pue nte  co-
m o sím bolo contra la contam inación 
de l m e dio am bie nte  pe ro se  de cidió 
no e je cutar m úsica para no h e rir la se n-
sib ilidad ante  lo ocurrido e l día ante -
rior e n e l subte .

Re sum ie ndo e sta crónica, pode m os 
de cir q ue  h ubo dive rsas accione s y acti-
vidade s q ue  fue ron e spe cialm e nte  e xi-
tosas. Los bloq ue os de l día m iércole s, 
e l e fe cto sorpre sa y la anticipación de  
los grupos q ue  salie ron e l día m arte s 
por la noch e , fue ron sin duda e fe cti-
vos. Tal ve z  h aya q ue  de stacar q ue  la 
policía ayudó a una parte  de  e sto, ya 
q ue  fue  curiosam e nte  am able , re lativa-
m e nte  pacífica, m al orde nada, y m u-
ch o m e nos viole nta q ue  e n los paíse s  
de  Europa contine ntal y, por supue s-
to, q ue  e n Arge ntina. O  tal ve z  la tácti-
ca q ue  la caracte riz a se  basa e n la 
confianz a e n su  propia pote ncia, y pe r-
m ita m árge ne s  de  m aniobra e n pos de  
un control ge ne ral de  la situación. Lo 
cie rto e s  q ue  e l de splie gue  de  un e nor-
m e  aparato de  se guridad nos h acía 
pe nsar los días pre vios q ue  los blo-
q ue os, o tan sólo ace rcarnos al alam -
brado de  Gle ne agle  se ría una q uim e ra 
y la e xpe rie ncia m ostró lo contrario.

Por otro lado, e l cam pam e nto de  Stir-
ling y e spe cialm e nte  la re d Disse nt 
fue  una im portante  e xpe rie ncia. O rga-
niz ado con cocinas, barrios, asam -
ble as, m édicos, una carpa de  
com unicación y de  Indym e dia, cam i-
nos de  m ade ra para e vitar lodo, sanita-
rios naturale s y una vista a las 
m ontañas con la im pre sionante  torre  
e n e l lugar de  la gran batalla de  W i-
lliam  W allace , se  constituyó e n un e spa-
cio de  convive ncia fundam e ntal para 
conoce rse  y coordinar accione s.

Esta m ultitud de  e xpe rie ncias fue  Es-
cocia, un gran e ncue ntro para com ba-
tir y m ostrar la oposición a los due ños 
de l m undo, donde  se  inte rcam biaron 
e xpe rie ncias y se  conocie ron pe rsonas 
de  dife re nte s latitude s, donde  se  h icie -
ron visible s una gran cantidad de  gru-
pos, donde  la pre nsa com e rcial le s 
otorgó e ntidad y e xiste ncia, para die z  
días de spués olvidarse , s in sabe r, o no 
q ue rie ndo sabe r, q ue  su  construcción 
e s  diaria, pe rm ane nte  y m uy dife re nte .

4 Th e  Inde pe nde nt, 7/7/05, pág. 25
5 Th e  Guardian, 8/7/05, pág. 15

UN SOL PARA LOS NIÑOS
por Fabio Z urita

H ay q ue  com e nz ar h acie ndo, y los e m -
ple ados de  Ate nto e n Barracas, Bue nos 
Aire s; pide n se r re conocidos o de finidos: 
¿Som os e m ple ados de  com e rcio o te le fó-
nicos?

Con un m ise rable  sue ldo, utiliz ados, 
sordos y e nfe rm os de  los ne rvios… Em -
ple ados aglutinados com o gallinas pone -
doras de  h ue vos, s in ve r e l sol y sin un 
m e dio q ue  los ilum ine … O ye nte s arraiga-
dos, e nch ufados a voce s de safinadas, 
q ue  re ch iflan pe sadas q ue jas y m ás q ue -
jas de  aparatos q ue  no sabe n usar apara-
tos y aparatos q ue  no se  pue de n usar… 
— ¡Ch e , la puta m adre , e sto no anda!... 
— Qué m ie rda de  ce lular m e  ve ndie -
ron… Por m e ncionar frase s  m ás tranq ui-
las y taq uille ras.

Para la e m pre sa Te le fónica, su  Ate nto 
e s  un h ijo abandonado, usado e n sus 
cam pañas solidarias, s in goce  de  sue ldo 
y sin franco.

Claro e stá, ¿q uién va a publicar algo 
cuando los m e dios e stán adq uiridos?… 
Cuando los m ism os e m ple ados m uch as 
ve ce s sólo le e n diarios de  sus  am os… 
am os q ue  re com ie ndan m irar para q ué 
lado, q ué com prar, e n q ué supe rm e rca-
do.

H oy, e sos trabajadore s, com o otros 
tantos, e stán sie ndo vapule ados; otra 
ve z  e l m ism o gobie rno, los com pañe ros 
divididos, con ide as de  de re ch a y de  iz -
q uie rda, pe ro nunca de  libe rtad.

Los e m ple ados de  Ate nto prote stan, 
buscan se r re pre se ntados y, por q ué no, 
e xplotados por los m agnate s s indicale s. 
Los e m ple ados, víctim as de  todo, de be n 
m e diar e ntre  los pode rosos. Los e m ple a-
dos débile s, de scuidados, golpe ados, de -
sate ntos, q uie re n pe rte ne ce r al am o 
m e nos m onstruoso… O  ¿e stán con e l sin-
dicato arance lario? o ¿son salvaje m e nte  
e xplotados? Para los due ños de  la com u-
nicación e s  ide al e sta confusa, inde fe nsa 
m asa… Violan todos los de re ch os y a to-
dos los q ue  prote stan…

Punto y aparte . O tra oración. Un sind i-
calista, Glusm an, gastronóm ico com ilón, 
m agnate  si los h abrá, se  pre se ntó fanfa-
rrón, com o un jud ío d e  la d e re ch a o com o 
una m uje r católica d e  iz q uie rd a, y al se r 
solicitad o por cuarto d e  h ote l para unos 
artistas q ue  ne ce sitaban se r alojad os por 
un fe stival, re spond ió: El sind icato no va 
a tocar un ce ntavo d e  la re caud ación d e  

sus e m ple ad os por m ás q ue  nos signifi-
q ue  cincue nta pe sos e n canje  d ifusor… Sí 
lo h aría e n una publicid ad  por cie n m il 
pe sos e n un m e d io im portante , para q ue  
la ve an m uch as pe rsonas… Es un sind i-
cato rico, añad ió…

Así e s... Sind icalistas com o d ue ños m i-
llonarios, e n un país d ond e  los niños se  
m ue re n d e  h am bre  y los abatid os m ue -
re n por trabajar.

Im agine n: a un e m ple ado se  le  ocurre  
form ar una propia ide ntidad… o al m e -
nos, para e m pe z ar, unione s de ntro de  
e sos s indicatos corruptos y ve ndidos. 
Para q ue  una ve z  q ue  vue stra prote sta 
triunfe  (y “si acaso la m ode rada e xplota-
ción e s  un triunfo”), pue dan conve rsar 
con otros trabajadore s  unidos, cre ar sus 
propios m e dios, inve rtir dine ro e n com -
prar libros, pe riódicos libre s  q ue  h able n 
de  inde pe nde ncia, q ue  pue dan e nte n-
de rlos; trabajadore s  unidos sin q ue  
ningún partido ni ningún vivo los q uie ra 
o pue da m ane jar. Y así pode r soportar la 
ve nganz a e  infam ias de  los tiranos… La 
libe rtad tarda ve inte  años e n dar a luz  
pe ro h ay q ue  cuidarla, porq ue  e n un so-
lo día pue de  pe rde rse  y e ntonce s se  in-
m ortaliz a por sie m pre … Im agine n e l 
día e n q ue  se  tom e  la prim e ra iniciativa 
de  autonom ía, se  se ntirá com o e l ace ite  
h irvie ndo de  la tosq ue dad, com e nz ando 
a irritar. Por e so no conte ngan la luch a, 
continúe n por uste de s  y colabore n con 
los de m ás… Las bande ras q ue  se  aban-
donan un instante , las le vantarán unos 
aparatos de  los m ás m ode rnos q ue  al 
due ño h arán de  lle gar. H ay q ue  trabajar, 
y no h ay se cre tos e n e sto…

Los trabajadore s  de  Ate nto m iran 
una h ora por día al je fe , q uién tom ó m e -
didas de  castigo y de gradó a los princi-
pale s obre ros por re clam ar… por una 
h ora re sistida. Lo obse rvan y lue go pa-
san a trabajar.

Va a lle gar e se  día soñado de  unión, 
e n q ue  todos, com o girasole s ilum ina-
dos por e l sol, m ire m os a los q ue  casti-
gan, de te nie ndo e l tie m po, e n la calle , 
e n los se m áforos, e n los pe aje s, e n e l 
club y h asta e n su  casa, lo m ire n para 
q ue  de je n de  sancionar y com pre ndan 
q ue  no va a e xistir otra posibilidad q ue  
la de l conse nso.
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¡Los  pre s os  de  la Le gis latura e n libe rtad!

Las  q u ince  pe rs onas  q u e  fue ron de te nidas  arbitrariam e nte  e l 16 de  
julio de  2004, de s pués  de  la m anife s tación e n re pudio al nue vo Códi-
go de  Convive ncia, fue ron e xcarce ladas  e l 7 de  octubre . De s pués  de  
h abe r e s tado pre s os  durante  14 m e s e s , s e  le s  re tiró la acus ación de  
coacción agravada y privación ile gítim a de  la libe rtad, de jando s ola-
m e nte  la violación de l art. 241, q u e  tie ne  un m áxim o de  pe na de  1 
año. Dos  de  e llos  e s taban h os pitalizados  de bido a la h u e ga de  h am -
bre  q u e  lle vaban a cabo ante  s u  de s e s pe rante  s ituación.

Las  m uje re s  al s alir de s cribie ron a las  cárce le s  com o ce ntros  de  
conce ntración donde  m ile s  s on olvidados . Los  14 ah ora podrán e s pe -
rar e l ju icio e n libe rtad, para e l cual todavía no h ay fe ch a, y continuar 
s u  luch a.

Tanto los  m e dios  de  com unicación com o la s ocie dad e n ge ne ral 
pe rm ane cie ron e n s ile ncio ante  e s ta injus ticia, y, lam e ntable m e nte , 
las  cam pañas  re alizadas  e n favor de  los  pre s os  de  la Le gis latura 
h an re cibido m uy poco apoyo y participación.

Para s olidarizars e  contactar:
-  Com is ion de  Fam iliare s  y Am igos  de  los  Pre s os  de  la Le gis latura: fa-
m iliare s pre s os le gis latura@ yah oo.com .ar
-  Vale ria Am itrano 15-5- 850-1016 (h e rm ana de  Pablo)
-  Liga Arge ntina por los  De re ch os  de l H om bre : te l. 4371- 39 39 /8066
-  Ce ntro de  Profe s ionale s  por los  De re ch os  H um anos  (Ce ProDH ): te l. 
.4382- 0481
-  Coordinadora Contra la Re pre s ión Policial e  Ins titucional (CO RRE-
PI): corre pi@ fibe rte l.com .ar 
-  AMMAR te l. 4613- 257
-  M igue l (m arido de  Margarita M e ira): te l. 4305-1449

Marce la Sanagua: 28 años , m uje r e n s ituación de  pros titución. Margarita M e ira: 55 
años , fundadora de l Com e dor Com unitario "Madre s  de  Cons titución". María de l 
Carm e n Ifrán Fe rre ira: 55 años , m uje r e n s ituación de  pros titución. Antonio Is rae l 
M e dina: 21 años , ve nde dor am bulante  de  garrapiñadas .  H oracio Danie l O je da: 29  
años , ve nde dor am bulante . Eduardo Marce lo Ruiz : 31 años , ve nde dor am bulante . 
Jorge  Antonio Nie va: 41 años , m ilitante  GLTTB de  de re ch os  s ociale s  y políticos . 
Eduardo H éctor Suriano: 46 años , ayudante  de  albañil. Fabián Scaram e lla: 26 
años , albañil y ve nde dor am bulante . H éctor Góm e z : 36 años , ve nde dor am bulante . 
Cés ar Ge re z : 29  años , ve nde dor am bulante . Carlos  Santam aría: 22 años , ve nde -
dor am bulante  de  garrapiñadas  e n invie rno y de  ante ojos  de  s ol e n ve rano. Je s ús  
Fortuny Calde rón: 35 años , anticuario. Adolfo Sánch e z : 23 años , albañil. Pablo 
Martín Am itrano: 30 años , ve nde dor am bulante  de  panch os .

Gabriel Roser, de 26 años, es militante del Movimiento de 
Unidad Popular. Trabajaba en una huerta y en un comedor co-
munitario del barrio de Ringuelet, cerca de La Plata. Hace 
casi un año y medio que está preso por una causa inventada 
por la policía bonaerense, luego de varias peleas con punte-
ros del PJ de ese barrio. 
En el mes de agosto se libró un pedido de captura para Fe-

derico Martelli, también del MUP. Se lo acusa de privación 
ilegítima de la libertad e instigación a cometer delito, a 
raíz de un abrazo a Tribunales que varias organizaciones so-
ciales llevaron a cabo por la liberación de Roser.
Los dos son claros ejemplos de la política represiva esta-

tal que sostiene, en este caso, el PJ bonaerense. Los meca-
nismos legales que condenan las protestas y el armado de 
causas penales son un arma más para intimidar e inmovilizar 
a los que atentan contra los intereses de las mafias gober-
nantes.

Para solidarizarse o recibir más información escribir a:

movimientodeunidadpopular@yahoo.com.ar
mup_laplata@yahoo.com.ar

Para e s cribirle  a Gabrie l por corre o e le ctrónico: 
libe rtadagabrie l@ yah oo.com .ar

Por corre o pos tal a: 
Gabrie l Ros e r
S e rvicio Pe nite nciario de  Magdale na
UNIDAD 35 -  Pabe llon 6
(19 13) Magdale na -  Bs .As

D e sde  pe q ue ño q ue  fui e ducado para convivir e n de m o-
cracia; pe ro, ¿vivim os e n una ve rdade ra de m ocracia?. Evi-
de nte m e nte  NO. No, porq ue  los pode re s políticos no 
re side n e n e l pue blo, no los e je rce  y su gobie rno no e s de l 
pue blo, por e l pue blo, ni para e l pue blo. Entonce s, ¿Cuál e s 
e l se ntido de  votar? ¿La le gitim ación de  e ste  siste m a opro-
bioso y de gradante ? Evide nte m e nte  SI. Y lo e s así porq ue  
las e structuras ve rticale s de l pode r e statal garantiz an, e n 
nom bre  de l pue blo, los privile gios de  los ch istosos de  sie m -
pre ; porq ue  e l carácte r re strictivo de  lo q ue  llam an partici-
pación ciudadana convie rte  la vida política e n una 
carnice ría, e n donde  “bue nos” y “m alos” poco se  dife re n-
cian; porq ue  la m ise ria y la m arginación conde nan a los 
m ás ne ce sitados al m e ro rol de  m e ndigos, de  pordiose ros 
de  la asiste ncia pública.

Entonce s, ¿los anarq uistas ve m os con claridad cual e s e l 
pape l q ue  jue gan los votante s? M ayoritariam e nte  SI. ¿Y por 
q ué digo m ayoritariam e nte  y no totalm e nte ? Porq ue  algu-
nos, m uy pocos por cie rto, a ve ce s pre fie re n e l m al m e nor y 
cre e n q ue  unos pocos votos pue de n torce r e l rum bo q ue  tra-
z an m illone s de  votante s; pe ro e so e s im posible , porq ue  de  
los cada ve z  m ás anarq uistas, pe ro pocos todavía, e l porce n-
taje  q ue  se  inclinaría por tal o cual candidato “progre ” no re -
pre se nta ni siq uie ra un dígito de l porce ntaje  de  la 
población activa, ya q ue  la inm e nsa m ayoría de  los anar-
q uistas no votam os o im pugnam os.

Algunos com pañe ros pue de n pe nsar q ue  e l h e ch o de  im -
pugnar e s participar de  las e le ccione s, y a sim ple  vista tie -
ne n raz ón; pe ro e n las coyunturas actuale s, con e l siste m a 
e le ctoral e sq uiz ofrénico q ue  im pe ra de sde  la últim a re for-
m a constitucional y e l trabajo constante  de  los políticos y 
m e dios de  com unicación m asivos, e l m e nsaje  de  los abste n-
cionistas no cum ple  con su e se ncia, q ue  e s la de  de m ostrar 
la inconform idad con la re alidad política. La abste nción y 
e l voto e n blanco re pre se ntan indife re ncia. En cam bio la im -
pugnación, colocando e n e l infam e  sobre  un m e nsaje  anár-
q uico, e s m ás e vide nte  q ue  la ause ncia e n sí.

O tros com pañe ros podrán de cirm e  q ue  com o los votos 
im pugnados se  re tiran de  los cóm putos finale s, lo q ue  h aría-
m os se ría aum e ntar e l porce ntaje  de  votos de  m ane ra artifi-
cial, ya q ue  se  tom a com o unive rso los votos positivos, e s 
de cir, los votos a los candidatos, de jando de  lado los im pug-
nados. Pe ro tam poco se  com putan los votos e n blanco y 
las abste ncione s, lo q ue  produciría e l m ism o e fe cto m e nti-
roso. En cam bio, a pe sar de  q ue  los m e dios de  com unica-
ción jam ás dirán q ue  los votos anulados fue ron de  los 
anarq uistas, tarde  o te m prano e sa re alidad saldrá a la luz , 

e n la m e dida de  q ue  e l porce ntaje  de  im pugnacione s, y de  
m e nsaje s, aum e nte n y produz can una crisis de  re pre se nta-
ción y le gitim idad e n las institucione s usurpadoras de l po-
de r popular.

Estas e le ccione s, com o e s lógico, no re pre se ntan nada 
nue vo. Much as ve ce s nos q ue jam os de  la acción de  tal o 
cual político; pe ro, ¿de  q ué nos h orroriz am os? ¿Espe rába-
m os otra cosa de  e stos de lincue nte s? ¿Alguno cre ía q ue  
Kirch ne r no iba a pagar la de uda e xte rna? Yo no m e  im agi-
no a un ch ico de  cinco años im ponie ndo condicione s a un 
patovica. Y e sa e s la re lación e ntre  un pre side nte  com o cual-
q uie ra e n la Arge ntina con re spe cto a los organism os finan-
cie ros inte rnacionale s. D e m asiado q ue  se  h ace  e l cocorito 
e n e l discurso. ¿Alguno cre ía q ue  Kirch ne r iba a re ducir la 
bre ch a e ntre  ricos y pobre s? Yo no m e  im agino a un boxe a-
dor pe so plum a nock e ando a uno pe so pe sado. Y e sa e s la 
re lación e ntre  un pre side nte  cualq uie ra e n la Arge ntina 
con re spe cto a los due ños de l capital. Entonce s, ¿q ué e ra lo 
q ue  e spe raban?.

Evide nte m e nte  no e s un proble m a de  nom bre s; de finiti-
vam e nte  e s un proble m a de  siste m a. Y com o e stán las co-
sas no e s de  corta solución. M ie ntras e l pue blo pida a 
gritos ¡PRO PIED AD  PRIVAD A!, m ie ntras h asta e l m ás croto 
q uie ra se r ¡PATRÓN!, jam ás h abrá ¡D EM O CRACIA! Así, a se -
cas. D e m ocracia.

El único m odo de  organiz ación de m ocrático e s la ¡ANAR-
QU ÍA!, la de m ocracia dire cta, e n la cual cada uno de  los in-
dividuos pue da e je rce r la sobe ranía e n las asam ble as, los 
sindicatos, e tc. Y cuando h ablo de  sindicatos, no h ablo de  
la parafe rnalia burocrática e n q ue  se  h an conve rtido, h ablo 
de  la re cupe ración de l e spíritu com bativo y anárq uico de  
los vie jos sindicatos de  principio de l siglo XX, aggiornados 
a la re alidad actual. Solam e nte  podrá h abe r de m ocracia e l 
día e n q ue  e l pue blo tom e  concie ncia de  su opre sión y de ci-
da fe liz m e nte  la de strucción de l e stado y la construcción 
de  e structuras h oriz ontale s altam e nte  com ple jas, e n las cua-
le s ninguno podrá im pone r su voluntad, sino q ue  cada una 
de  las de cisione s se rá tom ada m e diante  le  de bate  y e l con-
se nso, o e n e l pe or de  los casos, la votación por m ayoría sim -
ple .

Pe ro volvie ndo al proble m a principal, q ue  e s la cam pa-
ña e le ctoral y las votacione s. Los anarq uistas no pode m os 
cae r e n las discusione s de  la iz q uie rda e le ctoralista. Y criti-
car a Kirch ne r fue ra de  su conte xto e statista e s cae r e n e se  
e rror. ¡Qué m e  im porta si paga o no la de uda! ¿Los otros no 
lo h arían? ¿Se  im aginan a Altam ira sin pagarla? D uraría e n 
e l pode r m e nos q ue  un pe do e n un canasto. ¿Lo h aría Z am o-

ra? ¿W alsh ? Ni h ablar de  los “ce ntroiz q uie rdistas”. La inse -
guridad q ue  tanto asusta. ¿La solucionaría Patti con su 
m ano dura? ¿Rico? ¿Lópe z  Murph y y M acri? Si los causan-
te s de  se m e jante  caos son e llos, y los q ue  son com o e llos, 
m e diante  la im plantación de  re ce tas e conóm icas de  e xclu-
sión social q ue  garantiz an e l e nriq ue cim ie nto de  pocos a 
costas de  la m ise ria de  m uch os. Entonce s, ¿q ué e s lo q ue  
discutim os?. Cre o q ue  e se  no e s e l rum bo. D e be ríam os se r 
m ás coh e re nte s con nue stra ide ología y ce ntrar la discu-
sión e n e l rol de l e stado, com o condicionante  de l accionar 
político; e n e l capitalism o, com o factor de  pode r q ue  sub-
yuga, m e diante  e l usufructo de  la e structura e statal, a una 
m ayoría q ue  cre e  q ue  e s libre  porq ue  no h ay le ye s q ue  le s 
proh iban com prar un yate , pe ro e n los h e ch os no se  pue -
de n dar e l lujo de  ple gar un barco de  pape l.

El e stado e stá infiltrado e n todos los aspe ctos de  nue s-
tras vidas, nos corroe  y corrom pe  a m uch os, pe ro e so no se  
discute . Se  discute  candidatos, re ce tas e conóm icas, parti-
dos políticos, e tc. Tom e m os concie ncia de  q ue  e l anarq uis-
m o e s lo suficie nte m e nte  rico com o para prove e r de  
argum e ntos sólidos para lle var la discusión política h acia 
e l cue stionam ie nto de l e stado y las e structuras ve rticale s. 
D e jém onos de  discutir nom bre s. D iscutam os ide as.

Se guram e nte  q ue  la m ayoría le e rá e sta nota lue go de  las 
e le ccione s, pe ro e l proble m a de l capitalism o y e l e stado e s 
ate m poral. Las m ise rias de  e ste  siste m a pe rduraran h asta 
q ue  se an de struidas, y pasarán m uch as e le ccione s h asta 
q ue  e so suce da. Pe ro e s h ora de  com e nz ar e l cam ino h acia 
la anarq uía por e l cam ino corre cto. Basta de  discutir e n 
función de  inte re se s aje nos a los nue stros. Basta de  h ace r-
le s e l caldo gordo a los partidos políticos. Im pugne m os, 
q ue  ve an con sus propios ojos q ue  e le cción tras e le cción la 
catarata de  consignas anárq uicas aum e nta de  form a consi-
de rable . Si nos e sconde m os e n nue stras casas nunca nos 
ve rán; si no vam os a e llos, jam ás ve ndrán a nosotros.

Salud y anarq uía.

Esa m e ntira llam ada de m ocracia re pre s e ntativa:
      s i nadie  te  re pre s e nta,
  no vote s  a nadie por m Arcos Pe re yra

De m ocracia: de l grie go de m ok ratía. Régim e n político e n e l q ue  e l pue blo e je rce  la s obe ranía. || Form a de  e s tado 
e n e l cual, bás icam e nte , los  pode re s  políticos  re s ide n e n e l pue blo, organiz ado e n cue rpos  de  ciudadanos , q ue  los  
e je rce , bie n dire ctam e nte  (de m ocracia dire cta), bie n a través  de  s us  re pre s e ntante s  (de m ocracia indire cta o re pre -
s e ntativa). En la clas ificación aris totélica de  las  form as  de l e s tado s e  opone  a la m onarq uía (gobie rno de  una s ola 
pe rs ona) y a la aris tocracia (gobie rno de  una m inoría o clas e  s ocial s upe rior), e n las  cuale s  e l pue blo e s  e l s uje to 
pas ivo de  gobie rno. Filos óficam e nte  e s  la única form a le gítim a de  organiz ación de l e s tado, y pue de  s inte tiz ars e  e n 
la fam os a de finición «gobie rno de l pue blo, por e l pue blo y para e l pue blo», e n e l s e ntido de  q ue  no bas ta q ue  los  fi-
ne s  de l pode r s e  dirijan al bie ne s tar de  los  ciudadanos  (condición q ue  s e  da tam bién e n e l llam ado de s potis m o ilus -
trado), s ino q ue  as im is m o e l cue rpo de  ciudadanos  participe  e n form a activa e n e l pode r...

Le xis  22, diccionario e nciclopédico, tom o 6; Bibliograf; Barce lona; 19 79 , pp.169 0.



Pre se ntación y propósitos de  trabajo

El pre se nte  talle r abordará algunas cue stione s q ue  de n 
cue nta de l de sarrollo y consolidación de  las ide as y e xpe -
rie ncias e ducativas libe rtarias e n la Arge ntina h acia fine s  
de l siglo XIX y las prim e ras décadas de l XX. Partie ndo de l 
análisis  de  las inte rpre tacione s h istoriográficas y sus in-
te ntos de  construir grande s cate gorías y m ode los pe dagó-
gicos, q ue  e n últim a instancia no pe rm ite n e xplicar tale s 
proce sos.

El m ism o, no se  ce ntrará m e ram e nte  e n las prácticas 
e ducativas, s ino por e l contrario se  inte ntará re valoriz ar 
las actuale s y futuras pote ncialidade s de  las ide as libe rta-
rias para abordar la e ducación y la propia re alidad social 
e n la q ue  h oy nos e ncontram os. D ado q ue  e l propio Ta-
lle r h a surgido com o una ne ce sidad de  buscar alte rnati-
vas pe dagógicas pasadas y pre se nte s, q ue  nos sirvan de  
h e rram ie ntas para proble m atiz ar la crítica situación de l 
siste m a e ducativo de  la actual Arge ntina, tras las re for-
m as ne olibe rale s de  la década de  19 9 0. Proble m ática q ue  
no e s  aje na a la re alidad de  una Latinoam érica, profunda-
m e nte  atrave sada por las transform acione s de l clásico 
m ode lo de  Instrucción Pública, de  conse cue ncias m ás 
q ue  visible s.

La re form a consistió ce ntralm e nte  e n la incorporación 
de  nue vos conte nidos, aum e ntar e l núm e ro de  e scolariz a-
dos con una e ducación básica, y m e jorar e l pe rfe cciona-
m ie nto doce nte ; con e l discurso de  q ue  e l antiguo 
siste m a e staba viciado y fragm e ntado con re spe to por 
una falta de  articulación de  m ate rias y proye ctos e scola-
re s  con obje tivos q ue  no se  corre spondían con la re ali-
dad. Pe ro e ntre  las principale s conse cue ncias q ue  tale s 
cam bios ge ne raron se  e ncue ntran las siguie nte s: h ubo 
un incre m e nto de  los niños y/o adole sce nte s e n las e scue -
las, pe ro tam bién e xistió y e xiste , h oy por h oy, un alto gra-
do de  analfabe tism o funcional de  jóve ne s y adultos, q ue  
s i b ie n te rm inaron la e scue la prim aria (e ducación ge ne -
ral básica), ape nas sabe n le e r y e scribir, s in contar con 
las h e rram ie ntas te órico- prácticas q ue  le s pe rm itan un 
ade cuado de se nvolvim ie nto social y laboral. Asim ism o, 
aum e ntó la de se rción e scolar de bido a q ue  m uch os ch i-
cos no tie ne n re cursos para continuar e studiando, com o 
los índice s  de  re pite ncia de  niños y/o adole sce nte s q ue  re -
pite n 1, 2 o m ás ve ce s, lle vándolos al abandono de l siste -
m a e scolar. Sum ado a todo e llo, e s  m ás q ue  e vide nte  q ue  
de sde  aq ue llos años con m ayor ím pe tu, las propias e scue -
las cum ple n un rol asiste ncialista: porq ue  los ch icos co-
m e n e n e llas, re cibe n ropa, m ate riale s y útile s e scolare s 
de  todo tipo, y no de  form ación. Ade m ás, los propios con-
te nidos son tan básicos q ue  no se  logra la form ación de  
un suje to crítico. D e  e sta m ane ra, los doce nte s no sólo de -
jaron de  se r los actore s e n e lla sino q ue  su  figura h a sido 
m inim iz ada, al conside rarlos m e ram e nte  com o e m isore s  
de  conte nidos, y e n m uch os casos conte ne dore s  de  sus  
propios e studiante s.. Raz ón por la cual, inte ntam os anali-
z ar las te orías y las prácticas pe dagógicas q ue  die ron ori-
ge n al trasce nde nte  m ovim ie nto libe rtario e n la re gión 
durante  e l pe riodo e n cue stión. D e bido a q ue  e l te m pra-
no de sarrollo de l m ovim ie nto obre ro y/o cam pe sino e n 

la re gión, com o e s  se ñalado por e l h isto-
riador Iaacov O ve d, tuvo a la e ducación 
com o uno de  los pilare s de l anarq uis-
m o, q ue  te nía com o obje to la libe ración 
de l h om bre . Ide as ya pre se nte s e n sus 
principale s luch adore s: Proudh on, Ba-
k unin, M alate sta, Kropotk in, Re clus, 
Pie tro Gori, Fe rre r i Guardia, Barcos, Lu-
naz z i, e tc.

Sie ndo e l propósito de l Talle r e l análi-
sis  de  las ide as y las prácticas pe dagógi-
cas libe rtarias, h e rram ie ntas capace s de  
h ace rnos re pe nsar nue stra propia e xpe rie ncia cotidiana 
de  e ducadore s  y e ducandos e n un e l conte xto actual e n 
e l q ue  vivim os. Y q ue  nos de m anda día a día, una ade cua-
da form ación cualificada de  e ducadore s  y e ducandos, pa-
ra re construir y pode r transform ar los laz os sociale s y los 
tie m pos de  nue stras propias participacione s activas e n la 
discusión y cre ación conjunta de  sabe re s. Es de cir, la cre a-
ción pe rsonal de  s ignificados, de  se ntidos y de  capacida-
de s  propias de  análisis  autónom os de  la re alidad e n la 
q ue  vivim os. Re sultando m ás q ue  ne ce sario un continuo 
y siste m ático trabajo de  le ctura, com pre nsión e  inte rpre -
tación de  te xtos y nue stros propios actos, com o un e je rci-
cio de  análisis  y com pre nsión de  la re alidad. para lo cual, 
se  te ndrán e n cue nta las le cturas pe rsonale s y cole ctivas 
e n la q ue  nue vos y vie jos sabe re s  se  re lacionan y se  inte r-
cam bian, para ge ne rar nue vos sabe re s  sobre  un te m a o 
proble m áticas de te rm inadas. Así, inte ntam os asum ir e n 
e l e spacio de l talle r e n form a autónom a y cole ctiva la re s-
ponsabilidad y la ale gría cotidiana de  ayudar a nue stro 
propio apre ndiz aje  y a sorte ar conjuntam e nte  y de  m ane -
ra dialógica, q uiz ás la dificultad m ayor de  la propia com -
pre nsión y conte xtualiz ación de  los te xtos, fue nte s, 
h e ch os y proce sos a abordar.

Por e llo conside ram os q ue  tal de safío m ás q ue  am bicio-
so tie nde  a re pe nsar y discutir las propias ide as, posturas 
y cate gorías de  análisis  q ue  utiliz an fre cue nte m e nte  los 
cie ntistas sociale s, e laboradas y utiliz adas, re form uladas 
y re utiliz adas h asta e l punto de  te ne r tantos significados 
q ue  se  e ncue ntran vacías y ale jadas de  la propia vida de  
h om bre s  y m uje re s, q ue  con e rrore s  y acie rtos lle varon y 
lle van ade lante  una adm irable  y e nconada luch a por un 
m undo m ás libre  y m ás igualitario e n todas sus form as. 
Ade m ás, m uch as ve ce s la e laboración de  grande s m ode -
los te óricos pe dagógicos y sus inte rpre tacione s pie rde n 
de  vista la e se ncia de  las propias prácticas e ducativas li-
be rtarias, basadas de sde  un principio e n una profunda 
conce pción de  h e rm andad, re ciprocidad, frate rnidad e  
igualdad e ntre  los h om bre s. No inte ntam os de m ostrar 
los e rrore s  te óricos y/o los fracasos prácticos de l m ovi-
m ie nto libe rtario, sino aproxim arnos de  form a m ás se nci-
lla a sus de ste llos de  luz  m ás s ignificativos. Tam poco 
q ue re m os re de finir los conce ptos y nocione s de  una ve z  
y para sie m pre , sólo aspiram os a la am pliación de  algu-
nas cue stione s para no re ducir dich os proce sos a las di-
m e nsione s acade m icistas q ue  tie nde n a e xplicar todo y 
no e xplican nada.

M e todología de  trabajo 
El trabajo e n e l Talle r consistirá, e n e l análisis  y discu-

sión — de  una se le cción—  de  las publicacione s anarq uis-
tas y no anarq uistas, libros sobre  la te m ática q ue  
aborde n e l surgim ie nto y de sarrollo de l m ovim ie nto li-
be rtario e n la Arge ntina, com pre ndidas e n e l m arco con-
ce ptual de l m undo de l trabajo, durante  e l pe riodo 
1870- 19 45. M om e nto h istórico e n e l cual se  re gistraron 
las prim e ras organiz acione s y núcle os políticos, gre m ia-
le s, culturale s y e ducativos anarq uistas h asta m e diados 
de  la década de  19 40, cuando se rá m ás q ue  visible  e l cla-
ro de splaz am ie nto de  las m anife stacione s obre ras y cul-
turale s libe rtarias e spe cíficas h acia nue vas form as de  
luch a y ne gociación con las e structuras políticas nacio-
nale s e  inte rnacionale s. Proce so q ue  lle vará a la transfor-
m ación de  las clásicas organiz acione s obre ras, políticas 
y culturale s de  aq ue lla Arge ntina, h a nue vas form as de  
luch a y ne gociación con las e structuras e statale s.

Raz ón por la cual, nue stro program a de  le cturas com -
pre nde  dos bloq ue s  te m áticos, q ue  contie ne n una se rie  
de  le cturas - se  re aliz ará una se le cción de  las m ism as- , a 
trabajar e n cada uno de  los e ncue ntros se m anale s de  
dos h oras. El prim e r bloq ue  trata sobre  las ide as de  los 
te óricos y luch adore s  libe rtarios e urope os y latinoam e ri-
canos, q ue  a lo largo de  sus vidas se  pronunciaron de  
una u otra m ane ra sobre  las cue stione s pe dagógicas. Y 
un se gundo bloq ue , donde  se  abordarán las e xpe rie ncias 
propiam e nte  dich as, con sus propios vaive ne s de ntro y 
fue ra de  las filas libe rtarias.

Bloq ue  1: El m ovim ie nto libe rtario y sus ide as pe dagógicas
Introducción y ge ne ralidade s sobre  las ide as libe rtarias. O rige n y de sarrollo de  las 

ide as sociale s libe rtarias e n la Europa de l siglo XIX. 

Las ide as pe dagógicas anarq uistas.

Análisis  de  los prim e ros pasos de l anarq uism o e n la Arge ntina. M anife stacione s, 

obje tivos y actividade s de  organiz ación y propaganda e n las dos últim as décadas 

de l siglo XIX.

Bloq ue  N° 2: Las e xpe rie ncias e ducativas libe rtarias e n la Arge ntina
La e ducación anarq uista y los proye ctos de  e scue las, ce ntros culturale s, ate ne os y 

bibliote cas libe rtarias, e n las colonias rurale s y los ce ntros urbanos. 

Análisis  y fundam e ntación te órica y e m pírica, de  por q ué e l Anarq uism o se  

convirtió e n una cotidiana y contrah e ge m ónica práctica al proye cto de  

e ducación libe ral de  principios de l siglo XX. 

Exam e n de  las dife re nte s h ipóte sis  sobre  e l ocaso de l anarq uism o com o 

alte rnativa político- e ducativa, de sde  m e diados de  la década de  19 30 h asta los 

prim e ros pasos de l m ovim ie nto pe ronista e n la década de  19 40. D iscusión y 

plante o de  nue stras h ipóte sis  sobre  e l te m a.

Conside racione s finale s sobre  la e ducación libe rtaria.

9 EL LIBERT ARIO

En e l h orizonte , e l rum bo h acia una nue va socie dad
La Educación y las arte s  culturale s contra las m e ntiras sociale s

                                                                                     Taller-  Escuela

         Ed ucación  Libertaria
                                              (1870-19 45)

.... pe nsam os a la e spe cie  h um ana inte gralm e nte , no s e param os e l pe nsam ie nto 
y la práctica, por e llo invitam os a todos y todas a participar e n la conform acion 
de l Talle r. 
Fundie ndo h e rram ie ntas individuale s pe nsam os cre ce r e n un talle r cole ctivo.
Ve rdade ram e nte  libre  y absolutam e nte  gratis.
Com o no nos cría dios y a ve ce s  e s  difícil juntarnos:
e ducacionlibe rtaria@ yah oo.com .ar

Las prim e ras re unione s  s e  re alizaron e n la Bibliote ca José Inge nie ros, Ram íre z 
de  Ve lasco 9 58 (e m pe zaron e l m arte s  30 de  Agosto a las 20 h s).

El m arte s  30 de  Agosto s e  h i-
zo cita e l prim e r e ncue ntro de  
los Talle re s  de  Educación Libe rta-
ria e n la Bibliote ca José Inge nie -
ros, nue stras e xpe ctativas 
fue ron m uch o m ás q ue  favora-
ble s (25-30 pe rsonas) ya q ue  
pe nsábam os q ue  un e ncue ntro 
de  e sta te m ática iba a congre gar 
a unos pocos. Sin e m bargo, no 
fue  as í. A m e dida q ue  s e  ace rca-
ba las 20 h s . (h ora citada) iba lle -
gando ge nte  de  dife re nte s  
ám bitos y conce pcione s. A las 
20,10 h s ., e m pe zam os e l talle r 
pre s e ntando cuál e ra su obje ti-
vo: dar a conoce r y discutir tan-
to la te oría com o las 
e xpe rie ncias pe dagógicas libe rta-
rias (e scue las, bibliote cas, ate -
ne os, confe re ncias, cursos, e tc.) 
de ntro de l m arco de  la Educa-
ción Popular.

Los participante s  prove nían 
de  dive rsas parte s: m ie m bros de  
la Re d Libe rtaria, e studiante s  uni-
ve rs itarios (de  H istoria, de  D e re -
ch o, de  Cie ncias de  la Educación, 
de  Quím ica, de  Fís ica), otros q ue  
h abían e studiado Educación Popu-
lar e n otros e spacios (Unive rs i-
dad de  las Madre s), profe sore s  y 
trabajadore s  q ue  s e  h abían e nte -
rado de l talle r por m e dio de  la Bi-
bliote ca de  la FLA. A su ve z, 
concurrie ron com pañe ros de  la 
FLA y de  la propia bibliote ca 
José Inge nie ros, e studiante s  de  
Im pa com o de  otras e scue las s e -
cundarias. As im ism o, m uch os de  
los cuale s e stuvie ron e n e xpe rie n-
cias e n e l cam po de  la Educación 
Popular. Todas e stas pe rsonas de  
distintas re alidade s  s e  congre ga-
ron con un solo obje tivo: cono-
ce r y de batir sobre  e l s ignificado 
de  la e ducación libe rtaria. Mie n-
tras s e guía de sarrollándose  e l ta-
lle r continuaba arribando ge nte . 
A continuación de  la pre s e nta-
ción contam os cuál fue  nue stro 
inicio e n la te m ática y por q ué 
e ra ne ce sario re scatar aq ue llas 
e xpe rie ncias tan le janas e n un 
conte xto actual de  cris is  social y 
e conóm ica, donde  justam e nte  e l 
s iste m a e ducativo s e  ve  s e ve ra-
m e nte  cue stionado. Lue go le í-
m os un program a para todos y 

pre guntam os q ué le s pare cía, 
m uch os s e  sorpre ndie ron de  lo 
e xte nso y e xte nuante  de l m ism o 
y de  s i tre s  e ncue ntros alcanza-
rían para trabajar todo. 

Se  discutió sobre  la distribu-
ción de l m ate rial y de  la le ctura. 
Un com pañe ro s e  com prom e tió 
(al cual s e  le  agrade ce  su bue na 
voluntad) e n sacar fotocopias de l 
m ate rial para e l s e gundo e ncue n-
tro, h asta q ue  nos organice m os 
con e l re sto.

Se  com e ntaron algunas e xpe -
rie ncias donde  s e  lle vaban a ca-
bo ide as y prácticas de  la 
Educación Popular: e l Bach ille ra-
to de  Jóve ne s -Adultos IMPA, la 
articulación de l Proye cto Adultos 
2000 con un grupo de  profe so-
re s  de ntro de  una fábrica e n la 
Tablada: com o facilitadore s  pe ro 
con sus propias e strate gias pe da-
gógicas para aq ue llas pe rsonas 
q ue  q uie ran te rm inar su s e cunda-
rio. Algunos contaron rápidam e n-
te  su trabajo e n villas, e n la villa 
Nº 20 e n Lugano donde  s e  cons-
truyó un ce ntro cultural, e n e l 
Barrio Malvinas donde  s e  daban 
cursos de  alfabe tización para pe r-
sonas q ue  no sabe n le e r ni e scri-
bir. 

Para finalizar e ste  prim e r e n-
cue ntro, q ue  fue  m ás de  conoce r-
s e  e  inte rcam biar e xpe rie ncias, 
s e  acordó la le ctura de  los te xtos 
propue stos para e l s e gundo 
(Cristian Fe rre r: Átom os Sue l-
tos; Lope z Arango: Anarq uism o; 
Malate sta; Pablo Pe re z: Introdu-
cción de l prim e r Catálogo de  la 
FLA). 

Sie ndo parte  de l grupo de  or-
ganizadore s  y coordinadore s  de l 
Talle r, pue do de cir q ue  fue  gratifi-
cante  y e m ocionante  ve r q ue  
e xiste n m uch as pe rsonas q ue  
com parte n e l m ism o s e ntim ie n-
to, q ue  la Educación popular y li-
be rtaria s e an h e rram ie ntas 
im portante s  para libe ración de  
los suje tos y para com batir la ig-
norancia e n los tie m pos q ue  co-
rre n.

Coordinadore s  de l Talle r: 
Fe de rico, Javie r, Lucas, 

María y Martín.

Prim er encuentro del Taller



En la CASA DE L@ S LIBERTARI@ S
Bras il 1551, Bue nos  Aire s :

Prim e r Encue ntro de  Te atro Inde pe ndie nte  (de l 
Es tado y los  e m pre s arios ) para la libe rtad de  cre ar, 
de   juntarnos , de  pe ns ar, de  e volucionar com o s ocie -
dad y un h om e naje  a  los  com p@ ñe ros  q ue  nos  pre -
ce die ron. Me s  de  Agos to:
Sábado 6: Futuro Ne -
gro, por e l grupo Suda-
m érica Te atro. Dos  
h is torias  para de s cribir 
la crue ldad de  nue s tro 
s is te m a. Dom ingo 7: 
Im agina Im aginar, obra 
infantil, por e l grupo Lati-
noam érica País  tan 
Grande . Un te atro infan-
til alte rnativo. Sábado 
13: El Acom pañam ie n-
to, por e l grupo Te atro 
de  las  Me m orias . Dos  
am igos , dos  pas ione s : 
e l tango y la libe rt@ d. De s cribe  com o la utopía e s  
factible  s i no e s tam os  s olos . Sábado 20: Le  Frigó 
(La h e lade ra o un troz o de  carne ) de  Copi, por e l 
grupo Le  Frigó. Un clás ico de l te atro de l abs urdo. 
Sábado 27: Código María, por e l grupo Que  la 
María te  Ilum ine . Una m ue s tra de  Te atro jove n con 
toda s u fre s cura. 
Proye cción de  cine . Dom ingo 21 de  agos to: Otro Fu-
turo de  Rich ard Pros t. Docum e ntal s obre  la gue rra 
civil e s pañola q ue  re lata e l nacim ie nto, de s arrollo y 
re pre s ión de l anarq uis m o e n Es paña. El s urgim ie n-
to de  la CNT, de s cripción de  la gue rra civil y de s plie -
gue  de  los  logros  de  la re volución libe rtaria e n 
acción. Los  acie rtos  y re troce s os  re volucionarios , 
las  de cis ione s  conflictivas  de  la CNT, e l e ncum bra-
m ie nto de l PCE y la final de rrota m ilitar. El e xilio, 
los  cam pos  de  conce ntración e n Francia y la activa 
participación de  los  re fugiados  e n la re s is te ncia a 
los  naz is  y la libe ración pos te rior.
Sábado 10 de  Se ptie m bre : Anarq uis tas , parte  2: 
Mártire s  y Vindicadore s .  La pre s e ntación fue  a 
cargo de  Os valdo Baye r. Re aliz ada por l@ s  com pa-
ñe r@ s  de  Mar de l Plata, y dirigida por Le onardo 
Fe rnánde z . Docum e ntal q ue  trata la h is toria de l 
anarq uis m o e n Arge ntina durante  la década de  
19 20.
Sábado 17 de  Se ptie m bre : s e  re aliz ó un fe s tival pa-
ra juntar fondos  para e l viaje  al e ncue ntro anarq uis -
ta de  Ros ario. Tocaron Tortuga Kille r Pop y las  
Curve tte s .
Inform am os  q ue  continúa abie rta la ins cripción pa-
ra nue s tro Talle r de  Te atro, con e l obje tivo de  confor-
m ar un e le nco e s table . Com e nz ó e l Sábado 17 de  
Se ptie m bre  de  15 a 18 h s . Arance l: $15 m e ns uale s . 
Coordinan: Migue l Ánge l Solís  y Om ar Cre vani.

Re cibim os  las  gratas  vis itas  de  l@ s  com pañe r@ s : 
Rafae l Mae s tre  (Es paña), Alfre do Vallota (Ve ne z ue -
la), Dym a y Olga (Ucrania).

En la BIBLIOTECA Y ARCH IVO H ISTÓRICO-
SOCIAL "ALBERTO GH IRALDO" y CENTRO DE 

ESTUDIOS SOCIALES "RAFAEL BARRETT"
Paraguay 2212, Ros ario:

El s ábado 23 de  Julio s e  conm e m oró e l anive rs ario 
de  la Re volución Es pañola con la pre s e ntación de l 
Catálogo de  Publicacione s , Folle tos  y Docum e n-
tos  Anarq uis tas  Es pañole s  e ditado por BAEL, 

s ie ndo oradore s  vari@ s  de  nue s tr@ s  com pañe r@ s  
q ue  participaron e n la e dición.

Sábado 20 de  Agos to: ch arla de bate  s obre  e l te m a 
Anarq uis m o Agrario, a cargo de l Dr. Eduardo Se vi-

lla Guz m án, profe s or de  la Unive rs idad de  Córdoba 
(Andalucía). Se  pre s e ntó as im is m o e l Talle r de  Pe r-
m acultura. La actividad s e  de s arrolló e n Ovidio La-
gos  367, Ros ario.

Ciclo de  pe lículas  bas adas  e n libros  de  Ge orge  Or-
w e ll. Pre s e ntación a cargo de  Carlos  A. Sole ro. Sá-
bado 03/09 : Tie rra y Libe rtad. Bas ada e n e l libro 
H om e naje  a Cataluña, ace rca de  la gue rra y re volu-
ción e n la Es paña de l 36, donde  G. Orw e ll e s tuvo 
pre s e nte . Sábado 10/09 : Re be lión e n la Granja. Es -
pe cie  de  fábula donde  s e  re pre s e nta la re volución 
rus a m e diante  anim ale s  de  granja, donde  cada e s -
pe cie  re pre s e nta de s de  los  obre ros  h as ta los  gobe r-
nante s . Sábado 17/09 : 19 84. Anti-utopía e s crita e n 
19 48 donde  s e  de s cribe  la s ocie dad de  control, e n 
la cual e l Es tado, m e diante  e l Gran H e rm ano, vigila 
abs olutam e nte  todo. Una ide a no tan de s cabe llada. 
En cada e ve nto h ubo fe ria con m ate rial anarq uis ta 
(libros , pe riódicos , libre tos , CDs ).

FEDERACIÓN OBRERA REGIONAL ARGENTINA
Corone l Salvadore s  1200, Bue nos  Aire s :

Inform am os  a todos  los  inte re s ados  los  días  y h ora-
rios  de  ape rtura de  los  locale s  de  la FORA, e n los  
cuale s  s e  pue de n h ace r cons ultas  de  bibliote ca y 
propaganda e n ge ne ral:
Socie dad de  Re s is te ncia de  Oficios  Varios  de  Ca-
pital Fe de ral. Corone l Salvadore s  1200, e s q uina 
H e rnandarias  (La Boca, a 100 m ts  de  Av. Patricios  
al 1600). Lune s : 19  h s ., m arte s : 19  h s ., m iércole s : 
15 h s ., 19 :30 h s . As am ble a de  la Socie dad de  Re s is -
te ncia, jue ve s : 19  h s ., s ábados : todo e l día.
Socie dad de  Re s is te ncia de  Oficios  Varios  de  
Morón. Gae be rle r 89 1 (a 6 cuadras  de  la e s tación 
de  tre n de  Morón). Marte s : 16 h s ., 19  h s . As am ble a 
de  la Socie dad de  Re s is te ncia, jue ve s : 19  h s . h as ta 
las  21:30 h s ., vie rne s  16 h s . h as ta las  20 h s .
Jue ve s  de  18 a 20 h s . m e s a de  publicacione s  e n 
Plaz a Morón (fre nte  al cons e jo de libe rante ).
Corre o e le ctrónico: s rovm oron@ yah oo.com .ar
Para todos  los  inte re s ados  e n re cibir e l pe riódico Or-
ganización Obre ra e s cribir a e s tá dire cción.

BIBLIOTECA POPULAR "JOSÉ INGENIEROS"
Ram íre z  de  Ve las co 9 58, Bue nos  Aire s :

Proye cción de  cine . 05/08: Tie rra y Libe rtad de  
Ke n Loach , organiz ada por Re d Libe rtaria y la Biblio-
te ca Jos é Inge nie ros . 18/09 : La Vida de  Brian de  
Month y Pyth on, pro-fondos  s olidarios , Encue ntro 
de  Ros ario 2005, organiz ó Re d Libe rtaria.
Ch arlas -de bate : 06/08: Es cue las , Vías  Cotidianas  
y Form as  de  Re s is te ncia, a cargo de  Diana Mils -
te in. 17/09 : 19  y 20 de  Dicie m bre , Cuatro Años  
De s pués , por Eduardo Bis s o. As am ble as  popula-
re s , fábricas  re cupe radas , ve cinos  autoconvoca-
dos . Una re be lión popular q ue  m arcó un h ito e n la 
h is toria arge ntina.

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Arge ntina: La Prote s ta Nº 8227 - Bande ra Ne gra 
Nº 12-13 - Palabras  Libre s ; Rom pie ndo e l Ce rco, 
por Carlos  Sole ro - Futuros  Nº 8 - Proye ctos  19 /20 - 
El Obre ro Gas tronóm ico Nº 5 - Te nde ncia Sindical 
Libe rtaria Nº 1 - Organíz ate  y Luch a Nº 1 - Dis arm o 
Nº 9  - Arch ivo A Nº 23 - Otras  Voce s  Nº 53-As te ris -
co Nº 20 y 21 - Socialis m o Libe rtario Nº 26 - Re volu-
ción o Barbarie  Nº 1- Kath e rina Nº 2 - O k upando la 
Kas a de  lxs  Gatxs  - Contra Toda Autoridad Nº 5 - 
Um brale s , ve rano 2005 - La Voz  de  los  Barrios  Nº 
XXIV - Sus pira un Ele fante  Nº 3 - La Re volución Nº 
10 - Bole tín de l Cole ctivo Anark opunk  Nº IV - H ilan-
do Sue ños  Nº 9  - Docum e ntos  Nº 26 - Fotocopias  
artículos  varios  de  Ros ario - Fotocopia de  La Agita-
ción Nº 1-2 de  Bah ía Blanca - Te xtos  y Manifie s tos  
de l Grupo Surre alis ta de  Madrid/1 - El País  de  la So-
ja ¿Sue ño o Pe s adilla? - CD Re s is te ncia - Martín 
donó: CD Bak unin, obras  com ple tas . Es paña: Tie -
rra y Libe rtad Nº 203-205 - CNT Nº 313, 315 - La 
Cam pana Nº 20-24 - Contram arch a Nº 28 - Solidari-
dad Obre ra Nº 325 - Rojo y Ne gro Nº 180-181 (con 
guía digital de l afiliado) - Donados  por Fundación 
Salvador Se guí: Cale ndario 
2004, Vida de  Muje r - Qua-
de rns  de  Divulgació Nº 2 Sal-
vador Se guí - Pe ns am ie nto Nº 
46 - Libros : ¿Qué e s  la Anar-
q uía? por Luigi Fabbri - El po-
de r por Le ón Tols toi - 
Cuade rnos  de  la Gue rra Civil 

Nº &  Las  Trans form acione s  Cole ctivis tas  e n la Indus -
tria y los  Se rvicios  de  Barce lona (19 36-39 ). 
EE.UU.: Anarch y Nº 59  - Fre e dom  Ne tw ork  Ne w s  
Nº 71. Francia: Le  Monde  Libe rtaire , h ors  s e rie  Nº 
28 y Nº 1401-1405 - Ce .Ni.T. Nº 9 60-9 64 - Alte rnati-
ve  Libe rtaire  Nº 141-142 - Solidaire s  Sud, junio 
2005. Italia: Um anitá Nova Nº 19 -26 - Bolle ttino Ar-
ch ivo G. Pine lli Nº 25 - A Rivis ta Nº 308-310 - Sicilia 
Libe rtaria Nº 240-241 - Ge rm inal Nº 9 7. Pe rú: De s o-
be die ncia Nº 6-8. Portugal:  Acçao Dire cta Nº 37. 
Uruguay: H ij@ s  de l Es tado... H as ta e l Parricidio. 
Nº 4 y Otoño 2005 - El De s tructor Es colar, otoño 
2005. Ve ne zue la: El Libe rtario Nº 17, 28-29 , 33, 36, 
39 -44 - Cuba, e l Socialis m o y la Libe rtad por Danie l 
Barre t - Volante s  de l Ce ntro de  Es tudios  Sociale s  Li-
be rtarios  (C.E.S.L.) - Vide o “Nue s tro Pe tróle o y 
Otros  Cue ntos ”, Ve ne z ue la 2005 - Afich e s  h om e na-
je  Re volución Es pañola.

DONACIONES:
L@ s  com pañe r@ s  q ue  participan e n e l m e re nde ro 
de  Plaz a Garay todos  los  s ábados  de  16 a 18 h s  pi-
de n la donación de  galle titas  y az úcar para e l m is -
m o.
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Adiós  a Albe rto Be lloni:
obre ro ilus trado y  h om bre  cabal

Fue  e n París  e n Agos to de  19 85, un e dificio anti-
guo de  de partam e ntos  con e s cale ra s obre  e l Boule -
vard Parm e ntie r. Sale  a re cibirnos  s onrie nte  un 
h om bre , lle va e n s u  cu e rpo las  m arcas  de l e xilio, s u  
s onris a bondados a no oculta la tris te za. Es  e vide nte  
q u e  s e  s ie nte  le jos  de  s u  tie rra, de  s u  ge nte . Es  Al-
be rto Be lloni, s antafe s ino, obre ro ilus trado com o s e  
autode nom ina. Trabajador durante  los  años  '50 e n 
e l M inis te rio de  Obras  Públicas , de le gado de  ATE 
(As ociación Trabajadore s  de l Es tado). 
Be lloni fu e  un partícipe  activo de  luch as  s indicale s  
e n una e tapa crucial lue go de  19 55, le ctor ate nto 
de  la h is toria s ocial arge ntina y latinoam e ricana, au -
tor de l libro D e l anarq u is m o al pe ronis m o, e ditado 
por Editorial Pe ña Lillo. S e  e nfre ntó al vandoris m o 
gre m ial y s u s  prácticas  de  corrupción y traicione s . 
Parte  activa tam bién e n la CGT de  los  Arge ntinos  
junto a Tos co y Ongaro. 
Cuando arre ció la re pre s ión de  Triple  A lope zre gu is -
ta, de bió partir pre cipitadam e nte  de  la Arge ntina jun-
to a s u  com pañe ra Es te la (antropóloga y luch adora 
s ocial), prim e ro Bras il y lue go Francia. Pas aron tre in-
ta años , de s de  s u  obligado e xilio político, con e s po-
rádicas  vis itas  a Ros ario y Pu e rto San M artín, 
Albe rto Be lloni continuó pe ns ando, criticando, e s cri-
b ie ndo. Su s  ide as  apare ce n re fle jadas  e n libros  co-
m o e l de  Carlos  Brocatto La Arge ntina q u e  
q u is ie ron o e l de  Danie l Jam e s  El pe ronis m o, re s is -
te ncia e  inte gración (19 9 0). 
Vinculado e n las  últim as  décadas  al M ovim ie nto Li-
be rtario e s pañol y latinoam e ricano, alte rnó con figu -
ras  com o Danie l Gu e rín y Abe l Paz, Be lloni fu e  
de le gado de  la Bibliote ca Albe rto Gh iraldo e n e l 
Congre s o de  IFA (Inte rnacional de  Fe de racione s  
Anarq u is tas ). Un h om bre  ínte gro, un am igo noble  y 
cabal, s ocialis ta, libe rtario, h um anis ta, polém ico, e n-
trañable . 
D e cía Atah ualpa Yupanq u i citando a Cortázar: "al 
río q u e  trans curre , al árbol ya m arch ito y al h om bre  
de s te rrado, no le  pre gunte s  nada, caro lo e s tán pa-
gando." 
Albe rto Be lloni h a m u e rto le jos  de  s u  am ada tie rra, 
pe ro s abe m os  q u e  e s tará s ie m pre  pre s e nte  e n los  
q u e  m antie ne n intactas  las  ans ias  de  ju s ticia s ocial, 
de  libe rtad y e m ancipación h um ana. 

Carlos  A. Sole ro
M ie m bro de  la Bibliote ca y  Arch ivo H is tórico Social

"Albe rto Gh iraldo"

Com pañe r@ s :
La e dición de l próxim o

núm e ro de  El Libe rtario
ce rrará e l 5 de  D icie m bre .

Es pe ram os  s u s
colaboracione s .

Pe dim os  puntualidad e n la e ntre ga
para pode r cum plir con e l obje tivo de  

s alir para la re unión de  fin de  año.
Tam bién invitam os  a l@ s  q u e

q u ie ran participar con e l trabajo de  
e dición, fundam e ntal para q u e  s e a un 

proye cto q u e  involucre  a la m ayor
cantidad de  com pañe r@ s .

LEH NING, Arth ur: M arxis m o y Anarq uis m o e n la Re volución Rus a....................$  9 .-
CH O M SKY, Noam : Anarq uis m o...............................................................................................$ 10.-
AVRICH , Paul: Krons tadt 19 20................................................................................................$ 15.-
BO DRERO , Jos é: Ide ología de  Futuro................................................................................$  6.-
BAKUNIN, M ijail: Es tatis m o y Anarq uía..............................................................................$ 15.-
BAKUNIN, M ijail: Dios  y e l Es tado.......................................................................................$  9 .-
BAEL: Catálogo de  Pub., Folle tos  y Doc. Anarq uis tas  Es pañole s ...................$ 19 .-
FERRER, Ch ris tian: Cabe z as  de  Torm e nta......................................................................$  9 .-
GUERIN, Danie l: Anarq uis m o..................................................................................................$ 12.-
GUERIN, Danie l: Ros a Luxe m burgo y la Es pontane idad Re volucionaria........$ 12.-
KRO PO TKIN, Piotr: La Conq uis ta de l Pan.........................................................................$ 15.-
VO LIN: La Re volución De s conocida....................................................................................$ 20.-
READ, H e rbe rt: Arte  y Alie nación.........................................................................................$ 12.-

Cons ultar s obre  otros  títulos  e n Bras il 1551, de  lune s  a vie rne s  de  18 a 21 h s .,
te le fónicam e nte  al 4305-0307, o al corre o e le ctrónico fla2@ radar.com .ar.

D ESD E M ANCH ESTER

El jue ve s 25 de  Agosto, e n e l ce ntro social 
Th e  Base m e nt de  M anch e ste r, se  de sa-
rrolló una re unión de nom inada “Th e  
anarch ist m ove m e nt in Arge ntina, th e  cu-
rre nt situation in Arge ntina”. O rganiz ado 
por Solidarity Fe de ration, e l sindicato 
anarcosindicalista adh e rido a la AIT, e l 
m e e ting tuvo la inte nción de  dar a cono-
ce r los trabajos de  la FLA, así com o inte r-
cam biar m iradas sobre  la situación 
arge ntina de spués de  casi cuatro años 
de l re nom brado e stallido social. El caso 
arge ntino, así com o e l boliviano y de  to-
da latinoam érica, h abían de spe rtado 
gran inte rés e n Europa y fue ron vistos 
por m uch os com o la posibilidad de  cam -
bios profundos e n e l m undo. Las pre gun-
tas q ue  fue ron surgie ndo, por una 
concurre ncia q ue  no e ra sólo anarq uista, 
re sultaron inte re sante s y la ch arla se  e x-
te ndió por tre s  h oras. Los com pañe ros de  
Solidarity Fe de ration m ostraron su  satis-
facción por la cantidad de  pe rsonas q ue  
se  ace rcaron y nosotros no pe rdim os la 
oportunidad para dar a conoce r y e ntre -
gar El Lib e rtario.
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    Ale jo Abutcov e n La Cam pana de  Palo:
               un proye cto de  cole ctividad tolstoiana e n M e ndoza1
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La re vista La Cam pana d e  Palo (19 25-
19 27)2, anim ada por artistas plásticos, 
m úsicos y e scritore s  vinculados con e l 
anarq uism o (Alfre do Ch iabra Acosta, 
Carlos Giam biagi, Juan Carlos Paz , Álva-
ro Yunq ue , Arm ando Casce lla)3 incluyó 
e n su  prim e ra e tapa4 una se cción titula-
da  “Re tratos de  Aye r y de  H oy”, donde  
se  de dicaron tre s  o cuatro páginas a los 
pintore s  Vince nt Van Gogh , Ram ón Sil-
va, M artín M alh arro y Alfre do Gutte ro, y 
a un discípulo de  Le ón Tolstoi, Ale jo 
Abutcov, q ue  se  convirtió e n corre spon-
sal de  la re vista.

Ale jo o Ale xis  D im itri Abutcov fue  pe r-
sonaje  e n los “Re tratos”, con ilustración 
de  su  fotografía5 y colaboró con una tra-
ducción de  Tolstoi de  un m ate rial inédi-
to e n e spañol.

Abutcov nació e n Saratov, Rusia, e n 
1872; e studió m úsica e n la unive rsidad; 
tam bién e ra inge nie ro agrónom o. Am i-
go y discípulo de  Tolstoi, e scapó de  Ru-
sia e n 19 17. Fue  com positor, conce rtista 
de  piano, violín y violonce lo, prim e r 
violín de l Z ar de  Rusia y dire ctor de  la or-
q ue sta im pe rial de  M oscú6.

En Bue nos Aire s, fue  profe sor de  m úsi-
ca e n conse rvatorios. Pe dro Cristoph e r-
se n, fundador de  pue blos y prom otor 
de  colonias e n varias re gione s de  la Ar-
ge ntina, le  ofre ció unas 15 h e ctáre as e n 
la colonia de  “San Pe dro”, e stación de  
Carm e nsa, Fe rrocarril Ge ne ral Sarm ie n-
to, donde  Abutcov se  de dicó a la agricul-
tura y a la a la apicultura; tam bién tuvo 
un conse rvatorio, “Sch ube rt”,  y se  de di-
có a la e nse ñanz a; e n su  colonia, e nse -
ñó m úsica a los niños.

Se gún La Cam pana d e  Palo, Abutcov 
acababa de  instalarse  h acía unos pocos 
m e se s  e n Carm e nsa, y se  proponía ani-
m ar una cole ctividad tolstoiana. Unos 
cronistas lo conocie ron casualm e nte  e n 
M e ndoz a7, y le  ofre cie ron participar e n 
la re vista.

Com e nta e l cronista: 

Lo e ncontram os, unos pasos m ás allá d e l 
alam brad o, carpie nd o e ntre  los surcos. Uno 
d e  nosotros, m ás ve h e m e nte , le  abraz ó. Y d e s-
pués d e  las m utuas pre se ntacione s nos cond u-
jo a su  ranch o d e  ram aje  te jid o y barro.

Nos e nse ñó lue go num e rosos folle tos d e  tols-
toy, proh ib id os e n Rusia, y una carta firm ad a 
por Tch e rk ov, e je cutor te stam e tario, conjunta-
m e nte  con la h ija d e  Tolstoy. M ie ntras nos tra-
d ucía los títulos d e  cad a uno d e  los folle tos, 
q ue  e staba h oje and o, nos contó a re taz os có-
m o h ab ía lle gad o al país; d e  su  e ncarce la-
m ie nto e n Rusia; d e  su  lib e ración y fuga 
m ilagrosa, facilitad a por la garantía d ad a a 
la Ch e ca por su  am igo Tch e rk ov. […] (p. 17)

Al d e spe d irnos, nos prom e tió trad ucirnos to-
d a la labor tolstoyana d e  la ética anarq uista 
tod avía inéd ita e n tod os los id iom as, e xce pto 
e l ale m án cre e m os. Y e sta prom e sa la 
cum plía al e nviarnos su  prim e ra trad ucción, 
cuyo título e s éste : ‘¿En q ué consiste  la lib e r-
tad  ve rd ad e ra?’ (p.18).

La vida de  Abutcov e s  pre se ntada co-
m o un e je m plo para los jóve ne s. A im ita-
ción de  su  m ae stro Tolstoi, Abutcov se  
h a de spre ndido de  los bie ne s  m unda-
nos:

Ale jo Abutcov, com positor d e  m úsica y con-
ce rtista, e s q uie n, re te nie nd o los h alagos d e  
una fortuna h asta una e d ad  ad ulta, pue sta 
al se rvicio d e  una e d ucación e scogid a fortifi-
cad a por una vasta e  inte nsa cultura, pud o 
cum plir e n tod a su  ple nitud  e se  d e b e r social, 
m e ntad o por e l poe ta y d ram aturgo b e lga 
[M aurice  M ae te rlinck ]. Y tam bién, lo m ás pe -
noso para la vanid ad  h um ana, supo d e spojar-
se  d e  e se  alucinante  súcubo q ue  significa la 
fam a, la gloriola [sic] artística y los aplausos 
d e l público (p. 16).

Inclusive , una nota al pie  de  la foto in-
vita a los le ctore s a vivir e n cole ctividad:

Llam ad o: Tod os los se cuace s d e  Le ón Tols-
toy tq ue  q uie ran vivir con se ncille z , trabajan-

d o la tie rra se gún la d octrina d e l gran 
m oralista ruso, pue d e n d irigirse  a Ale jo Abut-
cov –colonia San Pe d ro d e  Atue l, e stación Car-
m e nsa, F.C.O .– q uie n tie ne  a su  d isposición 
una ch acra para cultivar, d ond e  tod os los 
ad h e re nte s pod rán vivir frate rnalm e nte , co-
m o afiliad os d e  la cole ctivid ad  tolstoyana (p. 
16).8

En e sa colonia, se gún e l anónim o cro-
nista, “[…] prom e tíase  una bue na sie m -
bra e spiritual e n te m pe ram e ntos y 
m e ntalidade s incontam inadas, y una fu-
tura cose ch a de  fue rte s  y bue nos artis-
tas” (p. 18).

Se gún José Félix H orro, h istoriador de  
San Pe dro de l Atue l, Abutcov nunca tu-
vo una cole ctividad tolstoiana; algunos 
pe one s o fam ilias ve cinas los ayudaban 
e n su  tare a9 .

En e l núm e ro cuatro, se  publica e l te x-
to de  Le ón Tolstoi traducido por Abut-
cov, con la siguie nte  adve rte ncia:

Com o lo anunciáram os, com e nz am os con 
e ste  b e llo trabajo d e  Le ón Tolstoy, la se rie  q ue  
trad ucirá e spe cialm e nte  para La Cam pana 
d e  Palo Ale jo Abutcov, q ue  e s e l re pre se ntante  
m ás d ire cto d e l gran ruso e n e ste  país, cuyas 
te orías trata d e  lle var a la práctica vivie nd o 
h um ild e m e nte  e ntre  los cam pe sinos d e  M e n-
d oz a. – “¿En q ué consiste  la ve rd ad e ra lib e r-
tad ?”, folle to d e sconocid o h asta ah ora e n otro 
id iom a q ue  e l ruso, fue  proh ib id o com o otros 
trabajos d e  Tolstoy q ue  ire m os d and o a cono-
ce r, por e l com isariad o d e  Ed ucación Pública 
d e  las RR.SS. d e  los Sovie ts, y pe rse guid os sus 
d ivulgad ore s (p. 26)10.

“¿En  q ué consiste  la ve rdade ra libe r-
tad?” son catorce  principios e n pro de l 
am or, la paz  y la h e rm andad h um ana 
q ue  de sarrollan un ide ario basado e n e l 
pre ce pto e vangélico “conoce réis  la ve r-
dad, y la ve rdad os h ará libre s”.

Los im pulsore s  de  La Cam pana d e  Pa-
lo s e  h abían de clarado e n e l prim e r nú-
m e ro “Nie tos, bie z nie tos [sic] y 
tataranie tos re toz one s de  Tolstoï, Ro-
m ain Rolland, de l naz are no Gandh i y 
de  otros claros apóstole s” (p. 4)11.

Re coge m os pasaje s de  algunos de  
e llos: “la le y fundam e ntal de  la vida de l 
h om bre  q ue  se  h alla e n e l am or a dios y 
a todo se r vivo, se  cristaliz a e n e ste  afo-
rism o: h ace r por otros lo q ue  q uisiéra-
m os se  h icie ra por nosotros”; “la única 
fue rz a q ue  e duca a los h om bre s  y le s 
conduce  a la paz  e s  la le y de l am or, 
pue s  la viole ncia contra los h om bre s  
contradice  la le y fundam e ntal de  la vida 
h um ana […]”; “nue stra patria e s  todo e l 
m undo, y todos los h om bre s  son nue s-
tros h e rm anos […]”; “ningún h om bre  tie -
ne  de re ch o a de fe nde r por la viole ncia 
e l obje to q ue  conside ra de  su  propie dad 
ni adjudicarse  e l de re ch o de  propie dad 
sobre  b ie ne s  te rre nale s, pue s  e stos pe rte -
ne ce n a la com unidad”; “[…] ningún 
h om bre  q ue  se  titule  gobe rnante  tie ne  
de re ch o a gobe rnar viole ntam e nte  a sus 
se m e jante s, com o así los gobe rnados 
tam poco tie ne n de re ch o a obrar viole n-
tam e nte  para rom pe r e l orde n e stable ci-
do e n e l pre se nte ”.

Abutcov no volvió a colaborar, o por 
lo m e nos no h ay otra colaboración re gis-
trada e n los núm e ros siguie nte s. En los 
prim e ros tre s  núm e ros de  Claridad  
(Bue nos Aire s, 19 26- 19 41), vue lve  a apa-
re ce r la firm a de  Abutcov, con tre s  “Car-
tas de l cam pe sino”12; e n e l núm e ro 4, 
tradujo unos pe nsam ie ntos bre ve s de  
Tolstoi contra las form as de  la igle sia 
Católica13.

En las cartas, las dos prim e ras dirigi-
das al sobrino y la te rce ra a Nicanor Ch u-
fari (com o una e spe cie  de  re spue sta a 
un le ctor)14, Abutcov de sarrolla sus 
ide as sobre  la supe rioridad de  la vida e n 
e l cam po, sobre  las dife re ncias e ntre  la 
vida e n una colonia y e n una cole ctivi-
dad, y sobre  las condicione s para vivir 
e n una colonia tolstoiana.

En la ciudad e l trabajo e s  im producti-
vo; se  trabaja para otros y no h ay tie m -

po suficie nte  para cultivar e l arte . Él 
ase gura: “tuve  la de sgracia de  vivir e n 
un lujoso h ote l de  Bue nos Aire s” (p. 
17)15, pe ro h a pre fe rido cam biar las apa-
re nte s com odidade s de  la ciudad por la 
vida e n e l cam po, donde  tam bién pue -
de  de dicarse  a la m úsica:

A m í m e  agrad a m ás cavar la tie rra, plan-
tar papas y ocuparm e  e n las tare as d e l cam -
po, q ue  d ive rtir con m is ve rsos o tocand o e l 
violín e n una re unión d e  h om bre s cultos d e  
la ciud ad , q uie ne s pagan b ie n a los q ue  sa-
b e n buscar las rim as com ponie nd o los ve rsos, 
o m ove r rápid am e nte  los d e d os sobre  las te -
clas d e l piano (p. 28)16.

En la se gunda carta, e nfatiz a q ue  e s  
inadm isible  trabajar e n be ne ficio de  la 
burgue sía y soste ne r con e l trabajo pe r-
sonal e l capitalism o, de scribe  con m ás 
de talle  la libe rtad de  la vida e n e l cam -
po q ue , aunq ue  m ás rústica, pe rm ite  re a-
liz ar actividade s artísticas (com o tocar 
e l violín a cualq uie r h ora, sin incom o-
dar a otros) y m ante ne rse  a sí m ism o.

Ade m ás, la vida de  ciudad im pone  
usos y costum bre s  q ue  Abutcov re pug-
na, com o e l uso de  cie rtas pre ndas para 
de te rm inadas actividade s:

M uch as ve ce s suce d ía q ue  no e sand o yo ve s-
tid o d e  frac, no pud e  e ntrar e n e l Te atro 
Colón para oír una ópe ra, o e n ve rano, cuan-
d o h acía m uch o calor, no m e  d e jaban e ntrar 
e n e l Jard ín Botánico por e star ve stid o con 
una blusa d e  trabajad or: e ra pre ciso pone rse  
un saco o una le vita (p. 35)17.

En la te rce ra, conte sta una carta de  Ni-
canor Ch ufari, y e xplica e n q ué consiste  
una cole ctividad y cuále s son las condi-
cione s para participar de  e lla:

Las colonias (o m e jor d ich o las cole ctivid a-
d e s) tolstoyanas son organiz ad as con e l fin d e  
re unir a los se cuace s d e  Le ón Tolstoy e n gru-
pos para pone r e n práctica las id e as d e l gran 
m oralista, vivie nd o frate rnalm e nte , e n se nci-
lle z , trabajand o la tie rra y cultivand o e l e spíri-
tu (p. 11)18.

Las tie rras se  divide n se gún ne ce sida-
de s  de  m ante ne rse , no se  ve nde n ni se  
arrie ndan; e l trabajo se  cole ctiviz a, pe ro 
cada colono m antie ne  su  inde pe nde n-
cia. En cuanto a las ide as com partidas, 
e l antim ilitarism o y e l anarq uism o cris-
tiano distingue n a los m ie m bros de  la co-
le ctividad. Sin dine ro, sin autoridade s, 
e n una vida naturalm e nte  sana (com ida 
ve ge tariana), se  apre nde n oficios y se  
cultiva e l e spíritu.

Ale jo Abutcov m urió e n Ge ne ral Al-
ve ar, M e ndoz a, e l 25 de  agosto de  19 45; 
allí se  h abía de dicado a la m úsica, a la 
agricultura y a la apicultura. Solo se  h an 
e ncontrado, a la fe ch a, e stas colaboracio-
ne s; no h ay re gistros q ue  de n cue nta de  

s i e se  proye cto de  cole ctividad tolstoia-
na prospe ró ni s i h an q ue dado docu-
m e ntos pe rsonale s q ue  pe rm itirían 
re construir un capítulo de  la h istoria 
de l anarq uism o h um anista e n M e ndoz a.

1. El artículo e s  parte  de  un trabajo de  inve stigación 
de  te sis  sobre  la re vista porte ña La Cam pana de  Palo 
(Bue nos Aire s, 19 25- 19 27).
Agrade z co a los q ue  m e  pe rm itie ron consultar los ar-
ch ivos y las bibliote cas de  la FLA (Fe de ración Libe r-
taria Arge ntina), de l Ce dinci (Ce ntro de  D ocum e n-  
tación e  Inve stigación de  la Cultura de  Iz q uie rdas e n 
Arge ntina), y de  la bibliote ca de  la Fundación para 
la Lite ratura Rioplate nse  “Bartolom é H idalgo”, don-
de  le í la cole cción de  la re vista com ple ta.
2. El subtítulo varía. En la prim e ra e tapa se  llam ó 
“Quince nario de  Actualidade s, Crítica y Arte ”; e n la 
se gunda, “Pe riódico M e nsual de  Be llas Arte s y Polé-
m ica”.
3. La re vista publicó fotos, ilustracione s de  obras de  
arte , y tuvo ilustracione s de  Carlos Giam biagi y de  
Re t Se llaw aj (Juan Antonio Balle ste r Pe ña). Am bos 
ilustraron e n e sos años e l Suple m e nto Se m anal de  
La Prote sta. H ay un aire  de  fam ilia e n los clisés q ue  
se  usaban e n las dos publicacione s, así com o e n 
otras publicacione s de  iz q uie rda.
El grupo e ditor lle vaba unos q uince  años, aproxim a-
dam e nte , com partie ndo publicacione s: e n e l núm e -
ro 7, “En unas cuantas palabras”, cuando se  re tom a 
la publicación, sus anim adore s  se  re fie re n a sí m is-
m os com o un grupo q ue  guarda continuidad con e l 
de  Acción de  Arte : “Som os y h e m os sido sie m pre  los 
m ism os. Unos cuantos artistas plásticos y algunos 
e scritore s”, y pre guntan, cóm plice s, al le ctor: “¿No 
e s  ve rdad, m ojigato le ctor, q ue  h ay afinidade s sospe -
ch osas, las nue stras com o las aje nas?”
Atalaya y Giam biagi proye ctaron y concre taron pu-
blicacione s durante  unos ve inte  años; e n la corre s-
ponde ncia m utua conse rvada y publicada, las 
prim e ras re fe re ncias apare ce n e n 19 13, cuando 
Giam biagi se  disculpa por no h abe r colaborado con 
Boh e m ia (Rosario, 19 13- 19 14); trabajaron juntos e n 
Acción de  Arte  (Bue nos Aire s, 19 20- 19 22) y e n e l Su-
ple m e nto Se m anal de  La Prote sta e ntre  19 22 y 19 26, 
e s  de cir, h asta q ue  e l suple m e nto, q ue  te nía una se -
cción de dicada a las arte s, se  convirtió e n q uince na-
rio, con otro form ato, y una orie ntación 
e xclusivam e nte  política y social. En sus M e m orias, 
 D ie go Abad de  Santillán cue nta e n parte  e l conflicto 
q ue  m ante nían Em ilio Lópe z  Arango y los artistas y 
críticos.
“Unas cuantas palabras”. II, 7, IX/19 26, p. 1.
D ie go Abad de  Santillán. M e m orias. 189 7- 19 36. Bar-
ce lona, Editorial Plane ta, 19 77, pp. 107- 111.
4. La prim e ra e tapa de  la re vista pue de  le e rse  e n la 
Bibliote ca- Arch ivo de  Estudios Libe rtarios de  la 
FLA. 
La bibliote ca de  la Fundación para la Lite ratura Rio-
plate nse  “Bartolom é H idalgo te nía la cole cción com -
ple ta, e n bue n e stado. Por lo m e nos, e sa fue  la 
situación durante  la le ctura y e l fich ado de  la re vista, 
e ntre  abril y junio de  2001. En 2004, de sapare cie ron 
once  e je m plare s de  la bibliote ca, se gún re fie re  su  
pre side nte , W ash ington Luis Pe re yra.
El Inte rnational Institute  of Social H istory de  Am ste r-
dam  tie ne  e n m icroform as los núm e ros 1- 6 (19 25), 7 
(19 26), 14- 15 y 17 (19 27). Latin Am e rican Anarch ist 
and Labour Pe riodicals (c. 1880- 19 40) IISH - ID C Pu-
blish e rs, 19 9 9 . h ttp://w w w .idc.nl/cata-
log/dow n/147_LAL_guide _com pl.pdf (15/12/2004).
5. “Ale jo Abutcov”. Año I, núm . 3, 21/VII/19 25, pp. 
16- 18.
6. D e bo la inform ación sobre  Abutcov al se ñor José 
Félix H orro, autor de  San Pe dro de l Atue l – Crónica 
de  una época de  oro, 19 9 9 . Com unicación te le fónica 
de l m arte s 22 de  fe bre ro de  2005 y carta de l 24 de  fe -
bre ro de  2005.
7.  Le s h abla de  él un dinam arq ués, O ve  Bock , duran-
te  una re corrida por la re gión.
D e  O ve  Bock  no h a podido obte ne rse  m uch a infor-
m ación. Curiosam e nte , e n Inte rne t se  re gistra una 
foto de  él, y fotos de  ilustracione s de  trabajos q ue  
re aliz ó e n 19 09 , com o e studiante  e n e l Polyte ch  Ins-
titute . Polyte ch  Ph otos. Scie ntific ph otodatabase . 
h ttp://w w w .polyte ch ph otos.dk /inde x.ph p?CH -
GLAN=2& CatID =2530 (30/IX/2005).
H a vivido e n M e ndoz a, por inform ación tam bién dis-
ponible  e n Inte rne t, de  docum e ntos oficiale s: Bole -
tín O ficial. M e ndoz a, 26/IX/19 9 9 , p. 3426. 
h ttp://w w w .gobe rnac.m e ndoz a.gov.ar/bole -
tin/pdf/19 9 9 0426- 2589 0- e dictos.pdf (30/IX/2005).
8. “Ale jo Abutcov”. Año I, núm . 3,  21/VII/19 25, p. 16.
9 . José Félix H orro. Carta de l 24 de  fe bre ro de  2005.
10. Le ón Tolstoi. “¿En q ué consiste  la ve rdade ra libe r-
tad?” Año I, núm . 4, 21,VIII/19 25, pp. 24- 26.
11. “Las cam panas”. Año I, núm . 1, 17/VI/19 25, pp. 
3- 4.
12. Ale jo Abotcov [sic]. “Cartas de l cam pe sino I”. Cla-
ridad. I, 1, VII/19 26, pp. [27- 28]. (D atada e n M aina, 
17/III/19 25).
Ale jo Abutcov. “Cartas de l cam pe sino II”. Claridad. I, 
2, VIII, 19 26, pp. [35- 37]. (D atada e n M aina, 
17/V/19 25).
Ale jo Abutcov. “Cartas de l cam pe sino III”. Claridad. 
I, 3, IX/19 26, pp. [11- 12]. (D atada e n M aina, 
25/VII/19 25).
13. Le ón Tolstoi. “Algunos pe nsam ie ntos de sconoci-
dos de  Le ón Tolstoy sobre  la Igle sia. Claridad. I, 4 
X/19 26, p. [2]. (Traducción de  Ale jo Abutcov).
14. La prim e ra y la te rce ra carta apare ce n firm adas 
por Antonio D e re ve nsk y; la se gunda, por Ale jo Abut-
cov.
15. “Cartas de l cam pe sino I”.
16. Ibíde m .
17. “Cartas de l cam pe sino II”.
18. “Cartas de l cam pe sino III”.

por María de l Carm e n Grillo

NOT AS



El 23, 24 y 25 de  se ptie m bre  e l m ovim ie nto li-
be rtario de  nue stra re gión se  dio cita e n Villa 
Constitución (Santa Fe ) para de batir cue stione s 
re lativas al ide al anarq uista y su  re aliz ación. Ca-
torce  pe rsonas de  la FLA de  Capital Fe de ral nos 
sum am os a las m ás de  150 pe rsonas q ue  partici-
paron de l e ncue ntro, organiz ado por la Bibliote ca 
y Arch ivo H istórico- Social Albe rto Gh iraldo 
(adh e rida a nue stra Fe de ración) y e l Cole ctivo 
Anarq uista Pe nsam ie nto y Acción de  Rosario. 
Asistie ron pe rsonas de  Re siste ncia, Paraná, Rosa-
rio, Villa Constitución, Ge ne ral Rodrígue z , Esco-
bar, Ch ascom ús, H urlingh am , Capital Fe de ral, La 
Plata, Bariloch e , Ne uq uén, Santa Rosa, Conce p-
ción de l Uruguay, Córdoba, Santiago de  Ch ile  y 
M onte vide o. En e l e ncue ntro e ntraron e n contac-
to las dife re nte s posturas q ue  com pre nde  e l anar-
q uism o e n nue stra re gión: individualistas, 
partidarios de  la organiz ación (ya se a e spe cífica o 
sindicalista), insurre ccionalistas, prim itivistas, 
anark afe m inistas, anark opunk s  y autónom os.  

El de bate  se  e structuró a partir de  talle re s  orga-
niz ados por distintos grupos o pe rsonas q ue  pre -
pararon "disparadore s" (introducción al te m a 
para lue go dar paso al de bate  e ntre  todos). Las te -
m áticas tratadas re corre n la dive rsidad de  inte re -
se s  y pre ocupacione s de l m ovim ie nto anarq uista, 
q ue  h a te nido un gran cre cim ie nto e n los últim os 
años y tie ne  ne ce sidad de  de finir las form as q ue  
tom ará su  acción e n vistas de  lograr m ayor in-
flue ncia e n la socie dad, así com o posturas fre nte  
a las nue vas proble m áticas q ue  surge n. Por e sto 
m ism o, la m ayoría de  los talle re s, m ás q ue  e star 
pe nsados e n función de  de sarrollos te óricos, e stu-
vie ron dirigidos a discutir las prácticas de  los libe r-
tarios. A lo largo de l e ncue ntro se  de batió sobre  la 
coyuntura q ue  e stam os atrave sando, las form as 
de  organiz ación q ue  de be rían te ne r los grupos 
anarq uistas (insurre ccionalism o, e spe cifism o, fo-
rism o), proye ctos e conóm icos y sociale s alte rnati-
vos, cárce le s, fe m inism o, pue blos originarios, 
e cologism o, luch as sociale s.

Entre  los talle re s  (y e n algunos casos durante  és-
tos) se  com ía, jugaba, conve rsaba, cocinaba, lim -
piaba, y h acían las fe rias de  publicacione s. L@ s 
organiz ador@ s h abían colgado h ojas e n las q ue  
nos anotábam os para ir asum ie ndo tare as cole cti-
vas de  lim pie z a y cocina y de  tom ar apunte s e n 
los talle re s. La com ida fue  ve ge tariana, con op-

ción ve gana, los tre s  días, y se  pidió q ue  no se  con-
sum ie ran alcoh ol ni drogas para e vitar la 
dispe rsión y cualq uie r proble m a con la ge nte  de l 
cam ping. El costo fue  de  die z  pe sos por los tre s  
días para la ge nte  q ue  fue  de sde  le jos, y de  20 pa-
ra las pe rsonas de  Rosario, cuyos gastos de  pasaje  
e ran m uch o m e nore s. En nue stro caso, 13 viaja-
m os e n m icro de  líne a junto con l@ s com pañe r@ s 
de  Re d Libe rtaria y de  M uje re s  Libre s  (un com pa-
ñe ro fue  a de do unos días ante s) y pudim os cos-
te ar los pasaje s de  5 pe rsonas total o 
parcialm e nte  con lo re caudado e n e l re cital a be ne -
ficio de l viaje  re aliz ado e l fin de  se m ana ante rior, 
para q ue  nadie  q ue de  s in viajar por no pode r pa-
gar e l traslado.

En cuanto a la e xpe rie ncia de  los talle re s, fue  va-
riada. Por m om e ntos las discusione s e ran se rias y 
las inte rve ncione s (ge ne ralm e nte  con lista de  ora-
dor@ s form al o inform al) apuntaban a discutir a 
fondo los te m as propue stos, pe ro por otros se  tor-
naban un inte rcam bio de  palos ve rbale s dire ctos 
o indire ctos. Lam e ntable m e nte  e sta discordia pa-
raliz ante  e stuvo pre se nte  e n m ayor o m e nor gra-
do e n todos los talle re s, ya q ue  h abía un ch oq ue  
pe rm ane nte  e ntre  las pe rsonas q ue  proponíam os 
construir la re volución social e n conjunto con e l 
re sto de  la socie dad, de  a poco, y aq ue llas q ue  lla-
m aban a una re volución inm e diata basada e n ac-
tos de  re be ldía y sabotaje  individuale s o h e ch os 
por pe q ue ños grupos e fím e ros, y q ue  ve ían los in-
te ntos de  organiz ación a largo plaz o com o opre si-
vos. Aunq ue  e n m uch os casos l@ s partidari@ s de  
las tácticas insurre ccionalistas de cían q ue  su  obje -
tivo final e ra e l com unism o anárq uico, no nos fue  
posible  lle var la discusión con e ll@ s a un plano de  
cóm o visualiz aban la socie dad futura, y e nte nde r 
e n q ué se ntido se  podía lle gar a e lla m e diante  una 
postura basada e n e l de se o individual y q ue  apun-
taba, sobre  todo, a la de strucción, sin propone r 
construccione s alte rnativas. 

Ade m ás de  e stos dos polos, h abía m uch a ge nte  
con posturas inte rm e dias, con prácticas q ue  bus-
caban construir m odos de  vida anticapitalistas y 
autoge stivas re lacionándose  e n pe q ue ños grupos 
inform ale s, y trabajando de sde  la e cología, e l ve ge -
tarianism o, la e ducación libe rtaria y la cultura al-

te rnativa. H abía, tam bién, grupos q ue  trabajaban 
con com unidade s indíge nas, com o e s  e l caso de l 
M AL, de  Ch aco y Corrie nte s, y con agricultore s, 
com o la ge nte  de  Córdoba. 

En e l ple nario final no se  de cidió un lugar para 
un próxim o e ncue ntro. Las inte rve ncione s se  li-
m itaron m ás q ue  nada a fe licitar a los organiz ado-
re s, y a suge re ncias de  cóm o incorporar 
actividade s para los niños, de  h ace r actividade s 
de  confrate rniz ación ante s de  e ntrar e n la e tapa 
de  de bate s, com e ntarios ace rca de l m e nú, o in-
corporar talle re s  prácticos para com partir sabe -
re s  e n e l próxim o. No h ubo discusión de  los 
logros y fracasos de  e ste  e ncue ntro m ás allá de  e s -
tos te m as puntuale s. En nue stra opinión, e sto se  
de be  a varios factore s, de sde  e l agotam ie nto de  
m uch @ s de  l@ s pre se nte s tras tre s  días de  activi-
dad pe rm ane nte , a la ne ce sidad de  re fle xión ace r-
ca de  s i e ste  tipo de  e ncue ntros son o no 
"productivos" e n e l se ntido de  cre ar o fortale ce r 
laz os e ntre  las pe rsonas q ue  e stam os buscando e l 
cam ino h acia la anarq uía. 

Cabe  pre guntarse  cuál se ría e l de nom inador 
com ún q ue  nos h abía lle vado a tod@ s a e star allí, 
si e s  q ue  e se  de nom inador com ún e xiste . Tal ve z  
se a e sa e scurridiz a búsq ue da de  la libe rtad y la 
h oriz ontalidad, de  un m undo sin opre sore s  ni 
oprim idos. Pe ro las inte rpre tacione s q ue  cada 
un@  h ace  de  e stos valore s, y las prácticas q ue  de -
rivan de  e stas inte rpre tacione s, pare ce n se r, a ve -
ce s, difícil de  conciliar. Y sin e m bargo, se guim os 
pe nsando q ue  no pode m os se r libre s  m ie ntras 
l@ s de m ás son e sclavos, y q ue  e s  im pre scindible  
se guir buscando una transform ación q ue  se a ca-
da ve z  m ás inclusiva m e diante  e l apoyo m utuo 
e ntre  pe rsonas q ue  e stán inte ntando construir 
e sa transform ación y e l inte nto de  lle gar a otras 
pe rsonas con prácticas o valore s afine s. 

Se guim os pe nsando q ue  e l anarq uism o se  nutre  
de  la dive rsidad, y de  e sa de licada m e z cla e ntre  
re sponsabilidad e  insum isión, raz ón y pasión. Es-
tos térm inos no son antagónicos, y s i falta cual-
q uie ra de  e llos corre m os e l pe ligro de  cae r e n e l 
e goísm o e stéril, la ve rticalidad, o e l gh e tto de  ge n-
te  ya conve ncida, o e n un discurso m e ram e nte  
académ ico, re spe ctivam e nte . Si logram os conju-
garlos, y com binar las prácticas q ue  surge n de  e sa 
m e z cla vital, nue stro ide al cobra vida, y pode m os 
com ple m e ntarnos y apre nde r a construir e l futu-
ro de sde  e l pasado y e l pre se nte . Cre e m os q ue  s i 
nos lim itam os sólo a la de strucción de  caje ros au-
tom áticos, o a h ace r bibliote cas, o e ditar fanz ine s, 
o h ace r h ue rtas com unitarias, o a trabajar con 
m ovim ie ntos de  indíge nas o de socupados, o a h a-
ce r actividade s culturale s com o te atro o cine , o a 
difundir la bicicle ta o e l ve ganism o, o a ir a m ani-
fe stacione s, o a buscar organiz ar e l m ovim ie nto 
anarq uista, nos q ue dam os cort@ s. Pe ro ah ora e s -
tam os h acie ndo todas e stas cosas, y m ás, y s i pu-
diéram os coordinar un poco para apoyarnos e n 
e stas tare as, y m ultiplicar cada ve z  m ás las prácti-
cas libre s  e  autoge stivas, ya se ría algo. 

El e ncue ntro anarq uista q ue  acabam os de  com -
partir no fue  pe nsado para lle gar a acue rdos co-
m une s, s ino para e m pe z ar a h ablar para ve r q ué 
se  pue de  h ace r e n conjunto m ás ade lante . En e ste  
se ntido, cualq uie r balance  e s  pre m aturo, y q ue da 
por ve rse  s i sabre m os re lacionarnos de sde  los 
principios básicos de l apoyo m utuo y la solidari-
dad, no callando las dife re ncias, pe ro si dándonos 
lugar a apre nde r de  la dive rsidad de  prácticas dis -
tintas a las nue stras. 

s obre  la m ilitancia

Encuent ro anarquist a
                   en villa const it ucion
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Para el diseño de esta publicación se utilizó el soft-
w are libre Scribus 1.3.0 (w w w .scribus.net) ejecután-
dose en una plataforma Debian GNU/Linux 3.1 "Sarge" 
i686 (w w w .debian.org).
Para el tratamiento de las imágenes se utilizó el pro-
grama gimp 2.2 (w w w .gimp.org); para los textos, la sui-
te OpenOffice 1.1 (w w w .openoffice.org) y el editor 
de textos Abiw ord 2.2.7 (w w w .abisource.com).

Talle re s*

Vie rne s  23: 

- Anális is  crítico de l Plataform ism o. (Cole cti-
vo Anarq uista Pe nsam ie nto y Acción, Rosa-
rio).
- Proye ctos e conóm icos y sociale s alte rnati-
vos. (Grupo Alavío, Bue nos Aire s).

- Anális is  de  coyuntura. (Coordinadora Libe r-
taria de  Córdoba).

Sábado 24:

- Insurre ccionalism o. Lo individual. La viole n-
cia com o re spue sta y la viole ncia funcional 
pe rm itida e n los parám e tros de  la cultura de l 
e spe ctáculo. (Individualidade s  inform ale s 
anárq uicas).
- Accione s  libe rtarias contra la opre s ión s e -
xual. Anarq uism o y e m pode ram ie nto. (Muje -
re s  Libre s, Bue nos Aire s).

- Vista anárq uica a la cue stión de  las cárce -
le s. (Cruz Ne gra Anarq uista, Bue nos Aire s).
- Pue blos originarios y anarq uism o. (Movi-
m ie nto Anarq uista Libe rtario, Ch aco/Corrie n-
te s).

- Las ide as anarq uistas e n la luch a contra la 
e xplotación laboral. (F.O .R.A., Bue nos Aire s).
- Ecología. (Luis  Sabini Fe rnánde z).

Dom ingo 25:

- Pe rspe ctivas de  la Re volución Social. (José 
Bodre ro).

*Salvo e n dos casos (los talle re s  de  Anális is  de  Coyuntu-
ra y Pe rspe ctivas de  la Re volución Social), h abía q ue  op-
tar e ntre  dos q ue  s e  re alizaban s im ultáne am e nte .

s obre  la m ilitancia
por Astrid, Nach o &  Pablo




