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Anarquismos en el Río de la Plata en la segunda 
mitad del siglo XX

Esta propuesta de dossier temático se deriva del Primer Encuentro en Uruguay de Historiadores/
as e Investigadores/as sobre Anarquismos, organizado por el Grupo de Estudios sobre Trabajo, 
Izquierdas y Género (GETIG) en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de la República, en Montevideo, en julio de 2023. Allí, la mesa titulada «Río de la Plata 
en la segunda mitad del siglo XX» contó con ponencias que mostraban resultados de investigaciones 
novedosas sobre experiencias, movimientos y trayectorias anarquistas en la región. Los diálogos y 
contactos surgidos en esa instancia motivaron esta iniciativa. 

Afortunadamente, cuando la convocatoria comenzó a girar, durante el invierno del 2024, llega-
ron muchas propuestas. Siete de ellas son artículos de investigación de este dossier. Otras, a pesar de 
estar vinculadas con el tema, fueron incorporadas a otras secciones de Contemporánea, que a partir de 
este número renueva sus páginas con varias novedades. Este desborde anarquista del dossier incluye 
las reseñas de un congreso, un libro y un archivo —del Congreso internacional «Editoras y traduc-
toras más allá de las fronteras: mujeres en la cultura impresa transnacional anarquista (1890-1939)», 
escrita por María Migueláñez y Lucía Campanella; del libro Moldeadoras de la Idea: mujeres en la 
cultura impresa anarquista, escrita por Laura Vicente, y del Archivo de la Comunidad del Sur, escrita 
por Maite Iglesias—, además de una sección audiovisual con fotografías del entierro de Heber Nieto 
facilitadas por Pascual Muñoz y estampas del Encuentro Internacional Anarquista de Venecia 1984, 
aportadas gentilmente por el fotógrafo Agnaldo Maciel.

Aprovechamos la ocasión para agradecerle al comité editorial de la revista todo el trabajo y la 
confianza depositada en nuestras manos. Queremos también agradecer a les autores y evaluadores 
por la dedicación y el empeño con que revisaron los textos en tiempos donde no solo agobiaba el 
reloj: mientras este dossier tomaba forma, las universidades y los sistemas científicos de esta región 
vieron afectados sus presupuestos, a la vez que algunas voces cuestionaban la importancia de las 
ciencias sociales y las humanidades. Paralelamente, el reloj biológico también nos sorprendió y nos 
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dejó sin la querida María Eva Izquierdo, una imprescindible de nuestra historia, que nos enseñó de 
anarquismos, de feminismos y que se ocupó de que las memorias de estos movimientos fueran pre-
servadas. Quisiéramos dedicarle a ella este dossier.

Un campo de estudios en constante expansión
Los estudios históricos sobre los anarquismos se encuentran atravesando un momento de franca 
expansión a nivel global y regional. Sin embargo, aún es habitual que los trabajos sobre el Río de la 
Plata redunden en lo que Carlos Rama (1969) llamó la «edad de oro del anarquismo», que se ubica 
entre la última década del siglo XIX y la segunda del siglo XX. Esta limitación cronológica, junto a una 
limitación espacial —que reduce los fenómenos bajo estudio a las ciudades capitalinas como Buenos 
Aires, Montevideo y Rosario—, conforman lo que Agustín Nieto (2010) ha nombrado como un 
«sentido común historiográfico». Este consenso comúnmente aceptado y basado en la obra de Juan 
Suriano (2001, 2005), afirma Nieto, además de tener limitaciones temporales y presentar a los fenó-
menos capitalinos como nacionales, no evidencia cuantiosas experiencias, en especial aquellas que 
continuaron después del embate represivo de la década de 1930 o que surgieron con posterioridad a 
esa fecha. Esta mirada acotada sobre la historia del anarquismo tiene, en parte, origen en las historias 
que los mismos militantes contaron sobre aquel, entre las que se destacan las obras de Diego Abad de 
Santillán (1930) y de Ángel Cappelletti (1990). Este último atribuyó la «decadencia» del movimiento 
anarquista latinoamericano a los golpes de Estado de los años treinta, la fundación de los partidos 
comunistas y la aparición de corrientes nacionalistas-populistas (Cappelletti, 1990, p. XIII).

Recientemente, nuevos enfoques y perspectivas han ido disputando este «sentido común his-
toriográfico». Como afirma Martín Albornoz (2016), en los últimos años ha surgido un número 
significativo de investigaciones que han problematizado y complejizado zonas desatendidas de la 
experiencia anarquista de la región. Así,

estudios provenientes de la historia social, cultural e intelectual y de la crítica literaria y del 
análisis del discurso, instalaron nuevas periodizaciones, geografías, recortes temporales y 
puntos de vista que contribuyeron a crear una suerte de campo, con sus propios debates y 
espacios de intercambio (Albornoz, 2016, p. 7). 

Sin embargo, coincidimos con Albornoz, aún es necesario trascender el «nacionalismo historio-
gráfico» y buscar diálogos transnacionales, estudiar trayectorias y experiencias colectivas que, por su 
propia naturaleza, desbordaron las fronteras nacionales. Este giro transnacional ha habilitado el es-
tudio de redes y conexiones anarquistas latinoamericanas y transatlánticas, así como de la circulación 
de ideas y publicaciones ácratas. Los trabajos de María Migueláñez Martínez (2013, 2018), Constance 
Bantman y Bert Altena (2017) e Ivanna Margarucci (2020) han puesto a rodar una propuesta impres-
cindible para pensar este sujeto de estudio. 

Por otro lado, y dentro de los propios recorridos nacionales, se han empezado a estudiar los 
anarquismos de las provincias, descentralizando la noción de «anarquismo argentino» (Margarucci, 
2023). En particular, se viene trabajando sobre los anarquismos en Río Negro, Salta, Neuquén, 
Tucumán, San Juan, Santiago del Estero y Córdoba (Amengual, 2024; Cosso, 2024; Diz Barrioz, 
2020, 2023; Guzmán, 2013, 2017; Oneto, 2022; Ríos Rosales, 2022; Saravia, 2023; Scandizzo, 2017, 
2023). También, han comenzado a surgir estudios que muestran la existencia y las particularidades 
de los anarquismos en el interior de la provincia de Buenos Aires (Cives, 2024; López, 2023). En 
Uruguay, existen aportes a partir de las historias de otros departamentos distintos al montevideano, 
en un significativo esfuerzo por descentralizar el enfoque sobre los anarquismos de comienzos de 
siglo (Muñoz, 2015). 
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Otra de las principales renovaciones proviene de la incorporación de la perspectiva de género en 
los estudios históricos, lo cual ha habilitado no solo la indagación sobre la participación de las mujeres 
en los movimientos, organizaciones y prensa anarquista, sino que también ha dado lugar a numerosos 
trabajos que muestran la manera en que les anarquistas pensaron la sexualidad. Así, a los estudios pio-
neros de María del Carmen Feijoó (1982), Maxine Molyneux (1986/2018), Mabel Bellucci y Cristina 
Camusso (1987) y la prolífica obra de Dora Barrancos (1990a, 1990b, 1994, 1996) se han sumado —par-
ticularmente en la última década— aportes que problematizan estos asuntos, añadiendo nuevas líneas 
de trabajo y categorías de análisis. El trabajo de Laura Fernández Cordero (2014) hace un exhaustivo 
recorrido sobre la historiografía del anarquismo en Argentina, rastreando de qué modos se ha pre-
sentado la cuestión de las mujeres y la sexualidad en las diferentes obras. También, aunque con menor 
fuerza, comienzan a hacerse visibles las relaciones con los movimientos de la disidencia sexual y las 
líneas que indagan sobre las maneras en que se construyeron las masculinidades ácratas (entre otros, 
Calzetta, 2005; Cuadro, 2017, 2018; Fernández Cordero, 2017; Iglesias Schol, 2023; Ledesma Prietto, 
2016, 2023a, 2023b; Ledesma Prietto y Manzoni, 2017, 2021; Manzoni, 2018, 2023; Mariño Teti, 2022). 

Sumado a esto, la renovación biográfica y los estudios de trayectorias anarquistas individuales y 
colectivas han realizado sustantivos aportes al campo. Existen profusos trabajos que recorren las vidas 
de militantes anarquistas, su intervención en distintas publicaciones, su contribución a los debates 
sociales y políticos, y su participación en diversas organizaciones sindicales y políticas específicas o 
de confluencia con otras tendencias, al punto de que es casi imposible citarlos a todos (sin preten-
sión de exhaustividad, algunos de ellos son Albornoz, 2007; Bordagaray, 2013; Fernández Cordero, 
Muñoz y Prieto, 2014; Fontana, 2003; Guzzo, 2003, 2014; Jung y Rodríguez, 2006; Ledesma Prietto 
y Manzoni, 2009, 2024; Muñoz, 2010, 2021; O’Neill Cuesta, 2017; Rago, 2002; Stavisky, 2020; Trías, 
2008; Trías y Rodríguez, 2012). Además, se han investigado personalidades que marcaron la escena 
literaria, artística, intelectual o científica rioplatense del siglo XX y que se identificaron con la cultura 
libertaria (Garay, 2015; Minguzzi y Vidal, 2021; Vidal, 2010; Wasem, 2015). El enfoque biográfico 
ha permitido evidenciar el carácter internacionalista de los anarquismos y expone la necesidad que 
tienen las comunidades académicas de colaborar en el estudio de los itinerarios de algunes militantes 
de largos y complejos exilios. 

A pesar de esta marcada expansión y de las renovaciones acontecidas en el campo, los trabajos 
que investigan las experiencias anarquistas de la segunda mitad del siglo XX siguen siendo escasos y 
fragmentarios. Incluso para el período que se inicia en los años 1930, la producción historiográfica so-
bre la temática se reduce enormemente si la comparamos con las décadas que la preceden. Teniendo 
en cuenta la necesidad de profundizar sobre este marco temporal, es que el dossier aspiró a impulsar, 
reunir y sistematizar algunos de los avances y los diálogos en torno a los anarquismos por fuera del 
período clásico en que se han enfocado los estudios, avanzando sobre la segunda mitad del siglo XX. 

Eric Hobsbawm (1994) señaló hace ya treinta años que las periodizaciones deben ser herramien-
tas para comprender el tiempo histórico, cuestión mucho más compleja que el tiempo cronológico. 
Decidimos comenzar la segunda mitad del siglo en la década de 1930, momento trascendental para 
los anarquismos del mundo y en especial para los que se desarrollaron en el Río de La Plata. Les mili-
tantes de la región se vieron profundamente involucrados en los acontecimientos sucedidos en España 
entre 1936 y 1939, no solo por el vínculo colonial que unió históricamente estas tierras con aquellas o 
por las migraciones que durante finales del siglo xix y principios del XX reforzaron los lazos comuni-
tarios e ideológicos; sino también, porque el Río de la Plata fue, llegados los fatídicos años del fran-
quismo, el resguardo para muches. La revolución y la guerra civil española puso a les anarquistas en el 
centro de la escena y les empujó a circunstancias antes inimaginadas o que solo habían sido teorizadas. 
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La cronología del dossier se cierra con los efectos que produjo en la región otra revolución, la 
cubana, con la apertura de nuevos horizontes emancipatorios para un conjunto de actores de variados 
signos ideológicos y la reacción contrarrevolucionaria de las derechas organizadas en la sociedad civil 
y los gobiernos del Cono Sur. Para los anarquismos de la región, la Revolución Cubana reactualizó 
los debates que se habían producido con España. Especialmente después de que Fidel Castro de-
clarase el carácter marxista leninista del proceso en diciembre de 1961, y a partir de la circulación 
de testimonios de anarquistas de Cuba, se multiplicaron las miradas críticas sobre un proceso que 
evidenciaba una cada vez mayor centralización estatal y partidaria (véase Markarian, 2024 para un 
planteo que dialoga con este). Sin embargo, Cuba también habilitó cruces ideológicos impensados, 
como el proceso de «síntesis» con el marxismo que se produjo en la Federación Anarquista Uruguaya 
(FAU) —no sin antes atravesar un proceso de desgajamiento precisamente disparado por la cuestión 
cubana—. Varias de las contribuciones aquí presentadas atienden asuntos poco explorados de los 
anarquismos de los sesenta y setenta, colaborando a pensar sus múltiples relaciones con el horizonte 
revolucionario y la reacción contrarrevolucionaria a uno y otro lado del Plata.

El dossier, entonces, es una invitación a revisar el período que se abre en 1936 y se cierra en 1976 
para los anarquismos de la región, los impactos locales de los ciclos revolucionarios producidos en 
distintas partes del mundo, y la interacción de les anarquistas con otros actores dentro del campo 
revolucionario, así como los efectos del embate contrarrevolucionario sobre sus cuerpos y sus me-
morias. No integran esta compilación trabajos que describen el accionar de grupos vinculados a la 
recuperación de la democracia ni a las agitadas décadas de 1980 y 1990, aunque, por otra parte, y en 
sintonía con la periodización que esbozamos antes, es probable que se trate ya de una etapa comple-
tamente diferente. 

Los anarquismos rioplatenses entre el autoritarismo y la revolución
Los trabajos que conforman este dossier versan sobre las experiencias anarquistas y, también, en un 
ejercicio de mayor profundidad reflexiva, sobre las narrativas de esas experiencias y la influencia que 
han ejercido en la propia historiografía sobre el movimiento ácrata. 

El texto de Luciana Anapios problematiza la canonización de la obra de Diego Abad de 
Santillán como relato anarquista de la Guerra Civil española. Titulado «La revolución anhelada. 
Lecturas de la Guerra Civil española en la prensa anarquista en Argentina», el artículo aborda el 
impacto de este acontecimiento en el movimiento anarquista argentino a partir del análisis de dife-
rentes publicaciones periódicas y las memorias de sus protagonistas. La autora estudia de qué modos 
los debates se centraron en la caracterización de la situación española como revolucionaria, y repone 
algunas trayectorias militantes significativas entre España y Argentina, itinerarios transatlánticos 
epitomizados por Diego Abad de Santillán. De esta manera, podemos inscribir el trabajo de Anapios 
en dos grandes líneas. La primera cuestiona la cronología clásica del anarquismo en la región, al mos-
trar la vigorosidad del movimiento al calor de los sucesos de España. La segunda demuestra que les 
anarquistas de la región argentina hicieron propia esta experiencia y la vivieron como una revolución. 
Además, el trabajo explora las transformaciones que se produjeron en la prensa ácrata argentina a 
partir del estrechamiento de los vínculos y las redes con anarquistas españoles, entre las cuales sobre-
sale la atención dedicada al papel desempeñado por las milicianas.

Por su parte, el trabajo de Pascual Muñoz, titulado «Aportes para una historia de la Biblioteca 
Archivo Internacional Anarquista (BAIA). Montevideo, c. 1950-1966», aborda un período poco es-
tudiado y lo hace a partir de un objeto de estudio largamente desatendido por la historiografía de 
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los anarquismos. La BAIA fue una iniciativa de enorme importancia para las experiencias ácratas no 
solo rioplatenses, sino de todo el mundo. Muñoz avanza de manera significativa en el conocimiento 
histórico sobre cómo se gestó esta iniciativa, se nutrió, funcionó y qué redes la sostuvieron, así como 
sobre las dificultades que atravesó. El autor analiza las condiciones de posibilidad que el anarquismo 
organizado en Uruguay, atravesado por múltiples tensiones, ofreció para el establecimiento de esta 
iniciativa, que buscaba preservar las memorias de un movimiento ácrata diezmadas por las experien-
cias bélicas en Europa. 

El texto de Muñoz nos remite a debates vigentes y muchas veces candentes, que involucran a les 
militantes, la academia y el Estado. El autor afirma que la represión no solo impacta sobre los mo-
vimientos y las personas, sino también sobre la posibilidad de reconstruir sus trayectorias, historias y 
memorias a partir de los vestigios que se conservan. El artículo, entonces, permite reflexionar sobre la 
dimensión política de los archivos y bibliotecas, ya sea como espacios de preservación de la memoria 
militante —sostenidos con dificultad por el esfuerzo colectivo—, o como foco de la represión y el 
autoritarismo —desde los fascismos europeos hasta las dictaduras del Cono Sur—. Además de dotar 
de historicidad a un debate que consideramos propio de nuestro tiempo, queda abierta una enorme 
pregunta ¿A quiénes pertenecen y quiénes son más idóneos para la conservación preventiva del ma-
terial de los movimientos sociales y políticos? Este interrogante cobra vigencia especialmente ante 
modelos de Estado que desfinancian a las instituciones públicas o con respaldo estatal que muchas 
veces se han ocupado de garantizar esa tarea. 

Los tres trabajos que continúan tienen la peculiaridad de avanzar sobre un período común, con 
algunas variaciones, y sobre un mismo sector político (el de la FAU), aunque evidencian la existencia 
de distintos sujetos de estudio y enfoques analíticos. A nuestro entender, el diálogo que se puede 
establecer entre los trabajos de Kokinis, Porrini y Martínez Vázquez revela la profundidad que está 
tomando el campo de estudios, asunto sobre el que volveremos al final de esta introducción. Esta 
observación desde diferentes prismas nos devuelve una mirada compleja sobre el anarquismo de los 
años cincuenta, sesenta y setenta en Uruguay, pero también en Argentina. Muchos de los itinerarios 
narrados en estos trabajos recuperan la importancia del histórico corredor ácrata entre Montevideo 
y Buenos Aires, no solo como vía de escape y posibilidad de clandestinidad, sino como parte de una 
estrategia militante propia de esta geografía. 

Troy Andreas Araiza Kokinis, en su artículo titulado «Una anarquía para el Sur: tercermun-
dismo, poder popular y la Federación Anarquista Uruguaya, 1956-1976», propone una interpretación 
novedosa sobre la FAU, particularmente relevante para analizar el período posterior a su escisión. 
Kokinis subraya que la propuesta revolucionaria de la FAU reunía la lucha armada con la política de 
masas —en especial, dentro del movimiento obrero y popular—, combinando el anarquismo con el 
tercermundismo, entendido este último como un elemento característico de la nueva izquierda se-
sentista. El autor destaca el papel de este actor en el movimiento sindical y su impugnación del statu 
quo a través de la acción directa, en una sutil comparación con otras dos estrategias puestas en juego 
entre las izquierdas uruguayas, la apuesta electoral de los comunistas y el foquismo de los tupamaros. 
Además, el trabajo de Kokinis estudia la singularidad de la postura de la FAU acerca de la Revolución 
Cubana en comparación con los anarquistas de otras partes del mundo. Por último, aporta elementos 
novedosos que contribuyen a pensar la relación entre el anarquismo organizado y otros actores del 
campo de las izquierdas políticas y sociales, en este caso circunscripto a los sesenta uruguayos, pero 
que abre la pregunta acerca de otros espacios.

En diálogo con el trabajo de Kokinis, Rodolfo Porrini y Alesandra Martínez Vázquez estudian 
desde distintas perspectivas —por cierto, ambas necesarias y complementarias— las llamadas «dos 
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patas» de la FAU, expresión usada para referir a las dos organizaciones formadas a partir de 1968, tras 
su ilegalización por el gobierno de Jorge Pacheco Areco en diciembre de 1967: la Resistencia Obrero 
Estudiantil (ROE) en tanto frente de masas y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales 
(OPR-33) en tanto brazo armado. 

La ROE es objeto del trabajo de Porrini, quien propone estudiarla en su dimensión socio-cultural 
antes que político-ideológica. Así, fundamentalmente a partir de fuentes orales y análisis de la prensa, 
en su trabajo titulado «Una historia de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE). Orígenes sociales de 
sus integrantes e inserción territorial (1968-1972)», el autor recorre el perfil de la militancia de esta 
organización y hace especial foco en les estudiantes. El texto problematiza la idea de que la ROE fuera 
meramente el frente de masas de la FAU y muestra la confluencia en esta organización, así como en 
la Tendencia Combativa, con militantes provenientes de otras corrientes del campo de las izquierdas. 
Además, analiza su accionar en diferentes epicentros de Montevideo y demuestra los orígenes obre-
ros de muchos de sus miembros. Tanto el sujeto de estudio como el abordaje sitúan este trabajo en 
curso como un aporte para varias líneas de análisis: la vinculada con la protesta social y el mundo del 
trabajo, la de las juventudes revolucionarias en América Latina y la de los anarquismos y su relación 
con otras fuerzas políticas en Uruguay y en Argentina. 

Por su parte, el trabajo de Martínez Vázquez, titulado «Participación de mujeres y roles de 
género en la lucha armada anarquista en Uruguay, décadas de 1960 y 1970», describe y analiza la par-
ticipación de las mujeres y los roles de género en el marco de la OPR-33. El trabajo tiene la particula-
ridad de hacer un primer ejercicio de visibilización de esas mujeres, ocultas tras el rol de compañeras, 
hermanas o hijas. Para ello, la autora construye un corpus documental propio basado en entrevistas 
a militantes, que contrapone y complementa con las fuentes tradicionales para el tema de estudio. El 
artículo, además, avanza en la reconstrucción de la división sexual de las tareas al interior de esta es-
tructura armada y en la reflexión sobre las maneras en que esas tareas fueron jerarquizadas y valoradas 
como parte de una actividad política en el marco de la lucha armada. 

Los cinco trabajos mencionados hasta aquí ponen de relevancia, a partir de estudios concretos 
y empíricos, la necesidad de trascender el nacionalismo metodológico, y estudiar las experiencias 
anarquistas en su variación de escalas (tomando la expresión de Jacques Revel, 1996), observando lo 
local, lo regional y lo transnacional en sus múltiples interacciones. Si los trabajos de Anapios, Muñoz 
y Kokinis utilizan productivamente la perspectiva transnacional para aportar a la construcción de 
sus objetos de estudio y observarlos desde ángulos novedosos, los de Kokinis, Porrini y Martínez 
Vázquez dan cuenta de que el espacio rioplatense fue para les militantes anarquistas una frontera 
porosa en lo territorial y lo ideológico. En la misma línea, los últimos dos trabajos muestran los 
modos en que las perspectivas locales y microanalíticas permiten poner a prueba algunas hipótesis o 
consensos historiográficos más amplios, y profundizar el conocimiento histórico, en este caso, el de 
las experiencias anarquistas.

El trabajo de Maite Iglesias, titulado «“Amor libre”, crianza colectiva y revolución: la 
Comunidad del Sur en los “largos sesenta” uruguayos», introduce la mirada y las preguntas sobre la 
sexualidad a un mundo libertario signado por la revolución. La autora analiza cómo se desplegaron 
los debates en torno al amor libre, la liberación sexual, la moral revolucionaria y la comunitariza-
ción de las tareas de cuidado y educación de las infancias en la Comunidad del Sur en Montevideo 
durante el período conocido como los largos sesenta. Además de visibilizar la dimensión sexual 
de la contracultura y la revolución, la autora evidencia cómo esta experiencia reactivó una larga y 
profunda tradición anarquista que cuestionó la monogamia, el rol de la familia, algunos aspectos de 
la división sexual del trabajo, la relación entre placer y política, y la idea misma de revolución. Lejos 
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de una mirada obnubilada por aspectos que podrían resultar novedosos para el período, la autora 
remarca las limitaciones que tuvo esta dimensión del proyecto revolucionario, sin perder de vista su 
excepcionalidad entre sus contemporáneos. 

Finalmente, el trabajo de Luciano Omar Oneto, «El “manual del buen anarco setentista” a de-
bate. Un contrapunto entre Resistencia Libertaria y los estudios sobre el movimiento libertario en la 
Córdoba de los setenta», aborda de forma crítica las repercusiones e incidencias del libro Resistencia 
Libertaria en la producción histórica sobre el anarquismo. El autor analiza cómo esta obra escri-
ta por Verónica Diz y Fernando López Trujillo, antiguos militantes de la homónima organización 
anarquista, publicada en 2007, consolidó ciertas ideas sobre el movimiento ácrata durante los años 
setenta. Para defender esta idea, Oneto pone en diálogo los resultados de la obra con los de recientes 
investigaciones sobre organizaciones anarquistas del período en Córdoba. Discute particularmente la 
caracterización de los militantes y de las organizaciones de las que formaron parte en función de su 
clase social y, al igual que el resto de los trabajos, resalta la necesidad de estudiar a las y los anarquistas 
de este período en diálogo con el resto de las organizaciones políticas y revolucionarias del momento. 
Así, el autor insiste en su propuesta de nombrar como nueva izquierda libertaria a los sectores ácratas 
de la nueva izquierda sesentista y setentista, con el fin de señalar su inclinación antiautoritaria, que la 
diferenciaría del resto de los actores analizados por la literatura bajo esa categoría. Aun así, el autor 
repara en los múltiples vasos comunicantes existentes entre la nueva generación militante y sus pre-
decesores, o entre los nuevos y viejos anarquismos. 

De múltiples maneras, los trabajos aquí reunidos muestran que es indispensable repensar no 
solo la espacialidad, sino también al propio sujeto de estudio —anarquistas— sin evitar los diálogos 
que se establecen con otros grupos y con su propia tradición política-revolucionaria. Sin ser el ob-
jetivo central de ninguno de los trabajos, muchos de ellos evidencian cómo las y los anarquistas de 
los años sesenta y setenta recuperaron formas de acción política propias de sus antecesores. Estos 
lazos y continuidades ponen en tensión la remanida idea de la radicalización de la protesta en la 
década de 1960 y 1970 (Lobato y Suriano, 1998). Aunque en efecto algunos actores políticos, sociales 
y culturales se radicalizaron y la acción de conjunto de los movimientos sociales y políticos mostró 
mayor radicalidad que en décadas previas, quisiéramos sugerir que, atendiendo a la larga duración 
del movimiento anarquista en la región, la radicalización no constituía una novedad en esta tradición 
política. Inaugurando el período bajo estudio con un ciclo revolucionario y cerrándolo con otro, las 
contribuciones reunidas en este dossier permiten pensar en estas continuidades históricas, sin por ello 
desconocer los matices, los desplazamientos y transformaciones.

De los siete trabajos que integran este dossier, tres de ellos problematizan cómo algunas de las 
dimensiones del género como categoría analítica (la simbólica, la normativa, la política y la subjetiva) 
atraviesan o constituyen al sujeto y al problema de estudio (Scott, 1990). Los trabajos de Anapios, 
Martínez Vázquez e Iglesias evidencian cómo el género configura una relación de poder primario 
incluso dentro del anarquismo. Como mencionamos al inicio de este texto, la historia de las mujeres y 
los estudios de género han sido una de las líneas que mayor impulso han dado a los estudios sobre el 
anarquismo. Paradójicamente, es interesante notar cómo aún la mayor parte de este trabajo es llevado 
adelante por identidades que se nuclean por fuera de la masculinidad cisheteronormada, mujeres 
en la mayor parte de los casos. Estos artículos ponen de relieve que hay preguntas relevantes sobre 
las experiencias históricas anarquistas que solo pueden ser investigadas aplicando una perspectiva 
de género, y que, como en otros campos de estudios, es necesario seguir trabajando para incorpo-
rar esta perspectiva de forma transversal en cada objeto o sujeto de estudio y en cada pregunta de 
investigación. 
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Otro punto que se desprende de los trabajos aquí reunidos remite a las múltiples dimensiones 
en las que se ha desplegado la política anarquista en la segunda mitad del siglo XX. Los artículos 
abordan la acción anarquista en los medios barriales, estudiantiles y obreros; la movilización de masas 
y la acción armada; pero también en la actividad cultural, a través de la promoción de bibliotecas y 
la prensa escrita, y en la vida en comunidades, donde las relaciones interpersonales, la sexualidad y la 
vida cotidiana también fueron pensadas en su dimensión política. 

Esperamos que esta propuesta sea leída y debatida con el ímpetu que estos tiempos ameritan. 
Nos encontramos ante una creciente producción de estudios sobre los anarquismos, como lo evi-
dencian los trabajos de graduación y posgraduación disponibles en repositorios de las universida-
des, los dossier especializados en revistas académicas, la impresión de títulos nuevos y la reedición 
de clásicos —por proyectos editoriales que, especializados o simpatizantes, promueven la obra 
anarquista—, la realización de encuentros y congresos donde convergen militancia y academia, y la 
apertura en congresos de mesas especiales para el anarquismo. Esta abundancia de pensamientos 
volcados en textos y en diálogos virtuales o presenciales comienza a desbalancear el proyecto ani-
quilador emprendido una y otra vez por los estados y los grupos opresores contra los anarquismos, 
como apuntamos antes. 

Creemos que, en estos tiempos, es indispensable recuperar la historia y las estrategias que for-
jaron todes quienes llevaron mundos nuevos en sus corazones. Esta recuperación poco tiene que 
ver con crear panteones revolucionarios, sino más bien con reponer la contingencia histórica de los 
procesos y recuperar la multiplicidad de futuros abiertos en el pasado. Aspiramos a que el dossier 
contribuya, también, a abrir nuevas preguntas sobre el presente y a repensar estrategias para seguir 
soñando mundos nuevos, especialmente en tiempos de disputas por los sentidos de la libertad.
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