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De los montoneros a los anarquistasRadowitzky y Falcn*Por David
Vias

Autoritarismo y explosionesMedioda del 14 de noviembre de 1909:
por la curva de la avenida Quintana, donde va doblando hacia
Callao, pausadamente marcha un coche Milord al trote de su alazn.
All van tres hombres: al pescante orgulloso con el chasquido de su
largusima fusta de cuero, Jos Ferrari, antiguo cochero italiano;
atrs, dejndose adormecer por la marcha del coche y por el sol que
le unta la cara, un joven de unos veinte aos, con jopo y bigote
renegrido que le da un aire semejante al novelista Enrique Larreta
o al orador de moda de la elite, Belisario Roldn: se llama Juan A.
Lartigau y se dirige respetuosamente hacia el tercer personaje que
va enfundado en su chaquetilla dorman cubierta de alamares y que,
de vez en cuando se ajusta el quep a la francesa: se es el jefe de
polica del gobierno de Figueroa Alcorta. Es un viejo militar y se
llama Ramn L. Falcn. Vienen de regreso del sepelio del ex
secretario general de polica y director de la penitenciara nacional
Antonio Ballv, realizado en el cementerio de la Recoleta. De
pronto, bruscamente, desde una de las veredas de la plaza, corre un
hombre por detrs del carruaje. Viste de negro y se ha quitado el
sombrero. Lleva un paquete apretado al pecho, el pelo se le agita
sobre la frente, pega cuatro o cinco zancadas y logra ponerse a la
altura del estribo. Hace un violento ademn y el bulto oscuro traza
una parbola en el aire y cae en medio del jefe de polica y de su
secretario. Los dos parecen desconcertados y apenas si atinan a
manotear esa mancha negra que se ha desplomado entre sus piernas.
Pero un estampido tremendo, con un fuego casi blanco estalla. Todo
parece temblar y deformarse en ese rincn apacible de la ciudad. Y
los dos cuerpos caen fofamente entre las ruedas del coche por el
medio del boquete que se ha abierto en el piso.

Varios vecinos y dos personas que se pasean por la avenida
acuden rpidamente a ver qu pasa y ayudar al cochero Ferrari que se
ha salvado de la explosin: el jefe de polica tiene deshecha la
pierna izquierda y numerosos impactos de la carga de la bomba le
desgarran el cuerpo; al secretario Lartigau, la pierna derecha le
cuelga como si fuera de trapo. La calzada es un gran manchn rojo y,
cuando llega el coche de la Asistencia Pblica, prcticamente los dos
funcionarios policiales se han ido en sangre pese a las atenciones
del primer practicante Jos Pereyra Rago. Falcn muere despus de ser
sometido a una operacin para amputarle la pierna y que el obispo de
La Plata, Monseor Orzali, le de la extremauncin. Es el da 15 a la
maana y La Nacin y La Prensa exaltan la figura del gran mrtir de la
burguesa. Lartigau atendido por el doctor Carelli- apenas si
sobrevive en el sanatorio Castro de Tucumn y Callao, adonde es
llevado, hasta el atardecer del mismo da.

Fueron testigos del hecho el ministro Ramos Meja, Jos Len Surez,
Toms Santa Coloma, el ministro Manuel de Iriondo, Abdn Arstegui y
Manuel Borges, portero de Quintana 25.

En cuanto al autor del atentado, despus de largar la bomba,
corre velozmente por Callao hacia el bajo. Pero son dos testigos,
Forns un chofer particular- y Agero un conscripto del primero de
infantera- quienes lo persiguen llamando a la polica y tratando de
acorralarlo. En la carrera, son varios los vecinos del barrio que
se suman a la cacera hasta arrinconarlo en una obra en construccin.
All, ese hombre joven que jadea e intilmente trata de subir por una
escalera a medio terminar, trastabilla en su carrera, cae al suelo
y, por fin, saca un revlver. Medio detiene a los que lo persiguen,
pero alguien le tira una pedrada y ese hombre acorralado primero
grita Viva la anarqua! Y despus se dispara un tiro que lo hiere
levemente en el lado derecho del trax. Es el momento en que
aprovechan para dominarlo, castigarlo y arrastrarlo hasta la
seccional 15, los agentes Enrique Muller, Benigno Guzmn y el chofer
Zoilo C. Agero del ministerio de Guerra.

Dado su estado lamentable, lo trasladan hasta el hospital
Fernndez donde le hacen las primeras curaciones: su herida no
reviste gravedad. Lo chequean y le encuentran en la cintura una
pistola tipo Muser 24, numerosos proyectiles y varios cargadores.
En cuanto a su documentacin: nada. Ni un papel. Lo someten a un
interrogatorio duro, despiadado. Apenas si logran que farfulle que
es ruso. Entonces vuelven a castigarlo. Y cuando lo arrastran hacia
el departamento de polica, vuelve a gritar: Viva la anarqua! Con un
gesto insultante, sereno.

A los pocos das se logra establecer su identidad: nacido en
Kiev, en Ucrania, en 1891, es de familia juda y ha tomado parte
activamente en las rebeliones de 1905 contra los progroms del
zarismo. Huyendo de las represiones inmediatas exacerbadas por el
primer soviet de Petrogrado de 1905- ha llegado a la Argentina en
1908. El matador del coronel Falcn se llama Simn Radowitzky, vive
en la calle Andes 394 y tiene 18 aos. Y el explosivo empleado segn
apreciaciones de la polica- era una bomba de tamao pequeo, con
trozos de hierro calado. Haba sido confeccionada para que estallara
por la mezcla de dos lquidos en un movimiento brusco. Era una bomba
de las llamadas japonesas, que estallan en el choque.

El anarquista y el comisarioA pesar de la campaa en contra que
desatan los diarios del sistema, el autor de la muerte de Falcn
logra eludir la sancin del cdigo penal argentino por la intervencin
de un primo suyo. Moiss Radowitzky, rabino, aparece exhibiendo la
partida de nacimiento de Simn: se trata de un menor y, por lo
tanto, queda al margen de las generales de la ley. Sin embargo, los
jueces del rgimen lo condenan a reclusin por tiempo indeterminado
en los territorios del sur. Con un agravante: ser sometido a pan y
agua durante veinte das por ao al cumplirse la fecha del
atentado.

Y as Simn Radowitzky empieza su encierro de veintin aos en el
penal de Ushuaia, diez de los cuales son en confinamiento
solitario. Torturado en varias oportunidades, en especial despus
del frustrado intento de huir por el lado de la frontera chilena
con el apoyo de anarquistas de ese pas, su figura pese a las
deformaciones- termina por ser mitolgicamente respetada entre
penados y va creciendo como un modelo de rebelde que cumple con su
accin y jams es humillado en la crcel. En junio de 1930, Hiplito
Yrigoyen lo indulta teniendo en cuenta su conducta y los aos
pasados en prisin. Logra salir del pas bajo Uriburu y durante
tiempo se instala en Montevideo ayudado por los fuertes ncleos de
anarquistas- dedicndose activamente a la difusin de la doctrina
libertaria. Y en el mes de agosto de 1936, al poco tiempo de
estallar la guerra civil en Espaa, viaja a la pennsula a sumarse a
las brigadas de Durruti. En el Ebro tiene una actuacin destacada y,
derrotados los defensores de la repblica, primero cruza a Francia y
luego emigra nuevamente hacia Amrica, instalndose en Mxico hasta su
muerte acaecida el 5 de marzo de 1956.

En cuanto al coronel Falcn (adems de alguna descripcin
apologtica como la de Julio A. Costa Tena la nariz prominente del
pointer y el mentn ancho de los hombres de voluntad. Era un narign
pero no un narigueta; olfateaba los acontecimientos pero no los
galgueaba... Era enjuto de carnes, de mediana estatura y
proporcionado de formas, como los campeones de peso leve, aptos
para las recias campaas y las largas vigilias), basta releer
algunas de las declaraciones proletarias que se publican cuando
ejerce la jefatura de polica, para entrever el clima que sirve de
contexto, antecedente y explicacin al atentado de noviembre de
1909: Trabajadores y ciudadanos se lee en La Vanguardia del 3 de
mayo de 1909-. Un nuevo episodio de la lucha del pueblo trabajador
por su emancipacin ha ensangrentado las calles de Buenos Aires.
Frente a los falsos representantes del pueblo, han cado el 1 de
mayo obreros por decenas, vctimas inocentes del plomo de los
esbirros que manda el delincuente Falcn. Ancianos, hombres inermes,
madres con sus hijos en los brazos, han sido fusilados por la
espalda, cuando para salvarse, se alejaban. La enorme fuerza
policial all reunida no ha sabido reprimir con ms acierto el
inconsciente ataque de algn exaltado, si no de algn agente
provocador. Cunta cobarda! Cunto ensaamiento!Tal odio contra el
pueblo que la oligarqua argentina cultiva en sus servidores!Contra
el pueblo que, siquiera en forma rudimentaria, se congrega y
protesta.Contra el pueblo que ya no merece simplemente el desprecio
de la oligarqua porque empieza a acusarla de prepotencia y
usurpacin.Y el gobierno, responsable de la horrenda carnicera, es
el mismo que ha defraudado sus derechos de voto al pueblo de esta
ciudad, cuando ha querido organizarse y crear.Y los manejos de
estos mandones son tan torcidos y su conciencia negra, hasta
hacernos preguntar si la matanza del sbado no responder a algn
oculto mvil de la poltica criolla.La clase trabajadora protesta en
masa contra este crimen vandlico.Queremos que, al menos por decoro,
se nos libre de la guarda del verdugo Falcn.Y cmo exigirlo,
ciudadanos, sino mediante la huelga general?Al pueblo trabajador no
le es dado hacer or su voz donde debieran hablar los diputados del
pueblo. No podemos llamar a cuentas por medio de nuestros
representantes a los ms altos responsables. Fuerza es abandonar
todos el trabajo para que as el clamor del pueblo llegue a quienes
no quieren orlo.Trabajadores y ciudadanos: el Comit Ejecutivo del
Partido Socialista os exhorta a no trabajar desde hoy hasta que
renuncie o sea despedido el Jefe de Polica.Y a la reivindicacin de
las vctimas tenemos que agregar otra de una trascendencia sin
par.El mismo Falcn, asesino del pueblo, ha tenido la osada de
clausurar los locales obreros.Mostrmosle que el derecho de reunin
es nuestro a pesar de todo, porque est en nuestras necesidades y en
nuestra voluntad, porque si no estuviera escrito en la constitucin,
lo haramos poner.Trabajadores y ciudadanos!Acudamos en masa a las
reuniones organizadas por el Partido Socialista a condenar a la
barbarie gobernante y ejercitar una de nuestras ms preciosas
franquicias. Viva la huelga general!Fuera el Jefe de Polica!

Por su parte, las publicaciones anarquistas hablan con mayor
agresividad: No es cierto que las pestilencias cuarteleras terminen
donde remata el truhanesco desgarbo de Calaza, el tartufismo
elevado a la potencia mxima del coronel Falcn y a la bestialidad
activa de los cosacos, se lee en La Mentira.

Y las masacres de la plaza Mazzini en Buenos Aires o de
Ingeniero White cerca de Baha Blanca son permanentemente recordadas
en medio de ese clima que culmina en noviembre de 1909. Pero el
eje, siempre es Falcn: el sangriento Falcn, el cosaco Falcn, el
brutal Falcn.

E, incluso, los antecedentes del jefe de polica van subrayando
esos eptetos a travs de una trayectoria de coherencia represiva que
arranca desde las ltimas montoneras de Lpez Jordn, frente a las
cuales Falcn acta como ayudante de Sarmiento en Entre Ros,
reaparece en la campaa al Desierto vinculado al general Roca quien
lo designa inspector del batalln de guardia crceles- hasta llegar a
su cada como prisionero de los revolucionarios en julio de 1890 y
como represor en julio del 93. Realmente el coronel Falcn al
convertirse en el brazo armado de la oligarqua (que lo santifica
con la fundacin de la escuela de polica que hoy lleva su nombre y
que le alza en el Centenario la estatua que an ocupa el lugar donde
Radowitzky lo hizo volar por el aire), refleja, por sentido
contrario, la continuidad alternada pero permanente de las
rebeliones populares en la Argentina.

Repliegues de la oligarqua: tctica dura y blanda. Miguel Can y
Joaqun V. GonzlezUno de los mejores diagnsticos de la oligarqua
liberal hacia los primeros aos del nuevo siglo lo esboza Carlos
Pellegrini en su discurso del Caf de Pars del 15 de octubre de
1903. Si la inquietud de la oligarqua torna represores a algunos de
sus miembros, a otros los condiciona con su lucidez. Sobre todo a
aquellos que estn vinculados a sectores dispuestos a modernizarse
en razn de sus nexos empresariales: La escuela de la obediencia
pasiva, armada con el poder oficial, es la que ha triunfado y se ha
impuesto, pero el partido poltico al que pertenecemos ha
desaparecido; porque un partido poltico es un organismo combinado
para convertir en accin la voluntad popular, libremente expresada,
con ideas y principios libremente discutidos, simpata, aspiraciones
o ambiciones libremente proclamadas, sujeto todo a la disciplina de
las mayoras, que es la ley suprema de la democracia. Nada de esto
existe ya; todo ha sido franca y pblicamente suprimido sin recato y
sin escrpulo.

Uno de los beneficiarios (catalizada a comienzos de 1880 en
torno al primer gobierno de Roca, ajustada en sus contradicciones
despus de 1890 con el Gran Acuerdo Patritico y Nacional entre los
generales Mitre y Roca y prolongada tersamente en su superficie
hasta la segunda presidencia del segundo de 1898 a 1904), seala as
la crisis de la ciudad liberal a travs del deterioro de su mayor
soporte poltico, el Partido Autonomista Nacional.

Lo que se haba instaurado a partir de la liquidacin de los
conflictos contra la montonera y el indio y de la federalizacin de
Buenos Aires, pero que empez a agrietarse con las contradicciones
tradas por los hijos de la inmigracin parece llegar al final de un
circuito: la agresividad de la oligarqua de 1880 ha llegado a su
cierre. Y los sntomas son varios: 1) Las provocaciones contra Chile
se moderan definitivamente con el abrazo entre Roca y Errzuriz en
el estrecho de Magallanes; las dos oligarquas han aprendido de la
astucia positiva, y ya se sabe muy bien que deben superar los
conflictos entre ellos para sobrevivir dado que el enemigo
verdadero es otro y viene de abajo. 2) Hasta los conflictos con la
iglesia y el Vaticano con motivo de las leyes laicas- se liquidan
hacia ese 1900 y, a continuacin, se restablecen las relaciones y
reaparecen los Nuncios. 3) Incluso, los delegados del social
cristianismo al estilo del padre Grote empiezan su accin entre las
juventudes obreras catlicas que tienen como explcita finalidad
divulgar las opiniones de la Rerum Novarum de Len XIII dirigida en
especial contra el anarquismo y el socialismo sediciosos. 4) Y ser
el juvenil monseor De Andra el que sobre el Centenario se encargue
de pulir y prolongar esta lnea con el apoyo masivo de los
gentlemen.

Ms an, la no aprobacin del proyecto de la ley de divorcio en
1902 subraya esa poltica de apaciguamiento y de alianza clasista
frente a los sectores catlicos. Los liberales volvemos de nuevo a
misa, comenta Eduardo Wilde. Y desde La Protesta corean Prefieren
las sotanas a las bombas. Al fin de cuentas, siempre se casaron por
la iglesia aunque se dijeran ateos... Sus mujeres los han obligado
a rezar el rosario aunque se ran. Porque por el revs de la trama,
con la aprobacin de la ley de residencia ese mismo ao y la expulsin
de numerosos lderes obreros, se va sealando a los verdaderos
cuestionadores del sistema.

Y si damos un paso ms adelante: el proyecto de Cdigo Nacional
del Trabajo, a travs del cual el ministro Joaqun V. Gonzlez (ala
blanda y negociadora en oposicin al sector duro encarnado en
figuras como Miguel Can, autor del proyecto de ley de residencia
desde 1899) se pone en contacto con hombres como Lugones, del Valle
Iberlucea, Ingenieros, Carlos Octavio Bunge, Bialet Mass,
vinculados a los sectores reformistas de las nuevas teoras de
vanguardia social, evidencia el acelerado intento por ir paliando
las fisuras mayores del sistema. El modelo vibra a sus espaldas,
resulta transparente en sus textos y se llama Bismark en relacin
con Lasalle.Y la entrada al congreso del primer diputado socialista
de Amrica Latina, Alfredo L. Palacios como resultado del nuevo
sistema unicircunscripcional de elecciones, lo subraya con total
evidencia: se trata de ir incorporando al sistema de la lite a los
sectores ms negociadores de la oposicin y lograr su consiguiente
divisin y debilitamiento. Incluso, a las figuras ms seducidas por
el estilo de la lite que saba tolerar el quijotismo de Palacios,
Ingenieros o Leopoldo Lugones. Es la tctica de alvearizacin que se
practic hacia 1935 y se repite hoy. Es el gatopardismo que permite
sobrevivir a una estructura cuya ideologa central es el
antipensamiento.

Incluso, si nos situamos en esta lnea tctica de la burguesa, las
conversaciones que se van dando entre los sucesivos presidentes
(Quintana, Figueroa Alcorta y Roque Senz Pea) a lo largo de 1905 al
1911 y los lderes del radicalismo, en especial Hiplito Yrigoyen,
iluminan con nitidez la necesidad del sistema por anexar a su
propia estructura a los voceros de la disconformidad. Pero no a los
radicales en general, sino a los que conspiran y presionan. Y
tambin, de ser posible, a los anarquistas que no encuentran su
lugar dentro del sistema.

Y para que el circuito cierre: tanto la designacin de Roque Senz
Pea en 1912 como presidente de la repblica en aparente heterodoxia
frente al grueso de su clase que propugna la continuidad del fraude
y la exclusin sistemtica de los sectores de la oposicin, la ley del
voto secreto y obligatorio promulgada en 1912 bajo su influencia,
no hace sino demostrar las inquietudes de los grupos tradicionales
por su sobrevivencia y su afn por recauchutarla rpidamente. En este
sentido, la tctica conciliatoria de Senz Pea se sita en el extremo
opuesto dentro de su misma clase- de la violencia represiva que
tipificaba hasta la explosin de noviembre de 1909, el jefe de
polica Ramn L. Falcn.

Roca y Pellegrini: figuras polticas de la oligarquaEl detonante
poltico que va sealando la fisura ms visible del Partido
Autonomista Nacional estalla en torno al distanciamiento entre sus
dos jefes visibles: Roca y Pellegrini. La defensa del proyecto de
unificacin de la deuda externa llevada adelante por Pellegrini (con
la supuesta aquiescencia de Roca), lo embarca en una campaa pblica
que atrae sobre s los ataques de los sectores populares sobre
quienes se descargan los resultados de esa maniobra financiera.
Pero Roca, al ver el descontento que provoca el proyecto, le retira
su apoyo y Pellegrini se queda en el aire sintindose desautorizado.
es una traicin del general dicen los hombres ms jvenes de su grupo.
Slo le da juego a mediocres, repiten en todas partes. Es que entre
otras cosas- no han olvidado la anterior maniobra de Roca para
evitar el triunfo de Roque Senz Pea como candidato presidencial en
1892. Y, no casualmente, Roque Senz Pea es una de las figuras ms
categricas de los que pretenden llevar adelante, por el ala
modernista del rgimen, una actualizacin de la poltica oficial.

Pellegrini, al romper relaciones con Roca repite Es una traicin
del general. Y agrega: mi posicin y la de l representan dos
escuelas, dos tendencias. La de Roca es la escuela de la obediencia
pasiva, la que hace un cuarto de siglo que vienen imponiendo una
voluntad que resuelve, una voz que ordena, un elector que elije. La
de Pellegrini -en cambio- apunta a la estructuracin de un partido
orgnico, con una clara exposicin del programa y con una fluidez
representativa entre las bases y sus delegados. En gran medida, en
el proyecto pellegrinista de los aos 1902 y 1903, se esboza un
partido conservador, a la inglesa, que orgnicamente se haga cargo
de la lnea ms diestra representada desde el gabinete roquista por
Joaqun V. Gonzlez, atenta como nadie a los ruidos subterrneos que
hacen estremecer las calles de la ciudad. Tenemos una nacin libre
declama por esas razones Pellegrini-, pero ignoramos las prcticas y
los hbitos de un pueblo libre y nuestras instituciones escritas son
slo una promesa o una esperanza. Y esa lnea de modernizacin del
conservadorismo se ir convirtiendo en una constante que pasa por la
Democracia Progresista de Carlos Ibarguren y desemboca en el
Socialismo Independiente de Federico Pinedo.

Empero, la reaccin de Roca se manifiesta en su debilitamiento:
carente del mejor puntal civilista de su partido, se ve en la
necesidad de convocar a una convencin de notables para analizar las
alternativas de su sucesin y de los diversos candidatos: a Marco
Avellaneda lo sostiene Bernardo de Irigoyen y aparece como una
suerte de componenda tendida hacia los sectores ms conciliadores
del radicalismo. Por la zona de influencia del viejo mitrismo,
prevalece el nombre de Manuel Quintana. Y el crculo ulico del
propio Roca muestra sus preferencias por Felipe Yofre.

Pero la intervencin del presidente pese a sus consabidas
declaraciones de neutralidad-, es denunciada por los hombres del
rgimen que tienden hacia la modernizacin: En vez de un
alumbramiento presenciamos un suicidio dice sarcsticamente
Pellegrini. Y Roque Senz Pea, sin tanta irona declara que es una
maniobra calculada y preparadas desde el asiento presidencial.

La convencin elige dentro del ritual cannico y fraudulento que
se viene repitiendo desde siempre- a la frmula presidencial Manuel
Quintana-Jos Figueroa Alcorta. Aunque los hombres que en realidad
siguen manejando la mquina electoral del roquismo y del pas- sean
Marcelino Ugarte, jefe nico de los Partidos Unidos de Buenos Aires,
y Benito Villanueva, senador y magno comprador de papeletas de la
Capital Federal.

La burguesa no muere, el sistema parece prolongarse. Sin
embargo, la rplica ms rpida a esa consagracin del fraude, en lo
inmediato, no vendr del sistema, sino de la oposicin dentro del
sistema que, en esos momentos, todava es marginal y se llama
radicalismo. Pero al que todos conocen por Hiplito Yrigoyen.

1905: una revolucin radical impregnada de anarquismoDos
elementos definen agresivamente al radicalismo de los primeros aos
del siglo: en primer lugar, la paulatina separacin del ncleo de los
hombres que responda a Alem y que, poco a poco, se va
caracterizando por su adhesin a la serie de compromisos en los que
interviene su sucesor por la derecha, don Bernardo de Irigogen. En
segundo lugar, la empecinada insistencia en la denuncia del rgimen
por parte de Hiplito Yrigoyen y su combativo endurecimiento en
torno a la bandera de intransigencia: no ceder sino sobre la base
de la aceptacin por parte de la oligarqua de sus exigencias
respecto de la libertad de sufragio.

Pero teniendo en cuenta la coyuntura histrica en que se produce
este doble movimiento de cernido partidario y de densificacin
programtica (y las bases sociales sobres las cuales pone su eje),
nada tiene de extrao que por la zona de la pequea burguesa urbana
de origen inmigratorio, lindante con amplios sectores del
proletariado de la misma situacin y origen, las impregnaciones con
el anarquismo se produzcan. Incluso el antiautoritarismo y el
individualismo que, en sus lneas ms amplias, caracterizan a ambos
grupos, favorecen la multiplicacin de vasos comunicantes.

Ms an, el federalismo que reaparece en ciertos sectores de
origen provinciano como prolongacin del autonomismo sostenido por
las ltimas montoneras, favorece esa interpenetracin.As como la
tendencia al clandestinaje y a la rebelin, tanto por el componente
confabulativo como por la variable de la accin directa, corroboran
todava ms esa lnea de fuerza.

Incluso, la reaccin del sistema acosado desde el proletariado y
las clases medias en un momento de recesin, agotamiento y carencias
de reemplazos- se exacerba en sus medidas represivas sin
discriminar con demasiado detalle cuando tiene que tomar medidas
policiales entre adherentes populares al radicalismo yrigoyenista o
militantes de la anarqua. En realidad, hasta el clsico desorden
organizativo de anarquistas y radicales, que tanto dejan librado a
la iniciativa y a la espontaneidad individuales, contribuye
notoriamente a la impregnacin poltica como a la confusin
policial.

As es que, cuando la silenciosa labor proselitista de Hiplito
Yrigoyen parece ir dando resultados al grado de tener que ponerse
en la superficie, esas coincidencias se manifiestan: la revuelta
est lista para estallar en 1904, ltimo ao del perodo de Roca. Pero
las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno hacen postergar
la eclosin.

La posterior presidencia de Quintana en el gobierno en cambio-
parece facilitar la salida a la calle y el 4 de febrero de 1905 la
confabulacin yrigoyenista estalla en Buenos Aires, Crdoba, Santa Fe
y Mendoza. En Crdoba es donde el movimiento logra mayores xitos:
rpidamente se toma prisioneros al vicepresidente Figueroa Alcorta,
a Julio Argentino Roca, hijo del general, y a Francisco Beazley, ex
jefe de polica. La noticia del golpe de mano lo recibe el general
Roca en su estancia La Paz y, antes de que lleguen los
yrigoyenistas, logra huir a Santiago del Estero. En Mendoza los
sublevados se llevan trescientos mil pesos del banco de la Nacin y
atacan los cuarteles defendidos por el teniente Basilio Pertin.
Pero en la Capital Federal, la eficacia del general Smith al ocupar
el arsenal y los rpidos movimientos del ministro de guerra general
Fraga, hacen fracasar el movimiento.

Pero a pesar del fracaso de la rebelin radical que es un
violento toque de atencin- el sistema se va viendo cada vez ms en
la obligacin de abrir su dilogo con el yrigoyenismo. Imposibilitado
de resolver la rebelin proletaria, se muestra dispuesto a hacer
concesiones al partido de las clases medias. Desde la perspectiva
oficial, era una forma de dividir y distinguir enemigos. Y es as
como el proceso de integracin va marcando una parbola creciente
desde Quintana, a travs de su sucesor Figueroa Alcorta (1906-1910),
hasta culminar en Roque Senz Pea (1910-1912).De esta manera el
radicalismo insurreccional ir dando paso, en esos ltimos aos
polticos del rgimen, al radicalismo de integracin. Claro est: los
componentes clasistas decisivos del yrigoyenismo favorecen esa
anexin por la va del parlamentarismo sin romper los cauces de la
estructura burguesa.

Los primeros de mayo sangrientosDentro de la continuidad de la
lucha obrera y de la represin del sistema que forman el contexto
tanto de la integracin del radicalismo como de la eliminacin del
jefe de polica entre 1902 y 1910 se destacan algunos episodios
culminantes:El primero de mayo de 1904: la Federacin Obrera
Argentina resuelve celebrar la fecha de los trabajadores desligada
de todo partido poltico. El anarquismo sindicalista predomina; el
pensamiento soreliano cree en el espontanesmo sin vanguardia
organizada. As es como la columna de obreros parte de la plaza
Lorea, frente al actual teatro Liceo, y va bajando lentamente hasta
el paseo de Julio en direccin a la plaza Mazzini. Entre Viamonte y
Tucumn se produce una discusin: un grupo de manifestantes encara a
los pasajeros de un tranva detenido por la marcha de la columna.
Inesperadamente, uno de los agentes del escuadrn que viene
controlando la marcha lanza su caballo sobre los que se han
amontonado. Hay un primer desbande y el jinete reparte sablazos.
Los obreros protestan, pero ya son varios los policas que los
golpean y la gente corre hasta las arcadas del palacio Jurez
Celman; all tratan de protegerse entre las columnas de la recova.
Pero otro pelotn de policas avanza violentamente sobre los que han
quedado en la calle. Un oficial desenfunda su revlver y dispara
sobre un grupo de mujeres que se han amontonado en uno de los
zaguanes de la recova. Alguien se interpone, y el primero en caer
es un obrero martimo. Se llama Juan Ocampo: tiene la mitad de la
cara destrozada por el disparo y se va desangrando junto al cordn
de la vereda. Las fotografas lo muestran como despatarrado y con la
boca apoyada sobre uno de los desages. Juan Ocampo, obrero de la
Mihanovich, se lee en el epgrafe de Caras y Caretas. Ante los
gritos de los manifestantes, la polica vuelve a disparar a
mansalva, esta vez ruedan heridos por la calzada Antonio Lencio,
Jos Castelli y Pedro Grasomena, albail y el carrero Sern Sosa, y
Ramn Surez y Manuel Solari que son picapedreros y de Barracas,
ambos, y tambin Antonio Giordano. Hay muchos ms. Casi 40. Y dos
mujeres cadas junto a un portal con la ropa cubierta de sangre; se
llaman Adela y Adelina Fernndez, madre e hija, costureras, dos
pesos cincuenta de salario por da.

Se sabe: mucha gente discrepa con el reciente diputado Palacios.
Son muchos los que lo cuestionan por sus ademanes o por sus gestos
espectaculares. Tambin por su divismo y por su teatralidad. Incluso
sus propios correligionarios que pretenden trabajar sin hroes en
una cotidianeidad modesta y fecunda. Son conocidas las objeciones
que se le hacen, una especie de folclore fcil, bastante justificado
y ambiguo, pero l es el primero en interpelar al ministro del
interior: el doctor Joaqun V. Gonzlez debe explicar esos asesinatos
que tienen por mortaja la impunidad del silencio. Es el mes de
mayo. Es en 1904. No hay que olvidarlo. Porque el ministro ya ha
dicho que las huelgas asumieron, por primera vez en Buenos Aires,
los caracteres de una perturbacin general del orden pblico.

El primero de mayo de 1905: bajo el implacable estado de sitio
implantado por el gobierno de Quintana como respuesta a la
revolucin yrigoyenista, las posibilidades de celebrar la fiesta de
los trabajadores se ve perturbada. La Protesta y La Vanguardia
impugnan la medida. Nada. El silencio es la mejor censura de la
burguesa. De ah que la celebracin deba ser postergada hasta el 21
de ese mes. La Federacin Obrera Regional Argentina y la Unin
General de Trabajadores se sitan ms all de sus discrepancias y
resuelven realizar conjuntamente el acto. Se hacen los
preparativos, pero la polica de Falcn advierte que no podr usarse
la bandera roja en las marchas callejeras. El nacionalismo de la
oligarqua proclama con fruicin que manifestantes y huelguistas de
la Argentina son extranjeros. Al primer signo de desorden advierte
la polica, ser disuelta cualquier manifestacin a tiros previo toque
de clarn.

Las entidades organizadoras se resignan a concurrir previendo
cualquier provocacin sin las banderas prohibidas. Y exhortan a los
grupos adheridos al acto a mantener la mayor vigilancia
revolucionaria tratando de evitar cualquier alteracin del orden. A
los grandes gentlemen slo le parecen buenos los extranjeros
asesinos reflexiona la Revista Internacional Socialista. Y agrega O
los obsecuentes.

La marcha obrera, pausadamente, parte de la plaza Constitucin,
prosigue su marcha a lo largo de Lima y despus, de Cerrito y
desemboca por Lavalle hasta irse aglomerando frente al teatro Coln.
All, en el preciso momento en que uno de los oradores Francisco
Cneo, de la UGT se dispone a hablar, y cuando la cola de la columna
no ha llegado an a la plaza, alguien iza un pauelo rojo y lo agita
en la punta de un palo. Parece una provocacin. Una mujer lo grita.
Pero varios agentes del escuadrn, sin mediar advertencia alguna,
largan sus caballos sobre la multitud. Slo responden a la orden de
uno de sus jefes. Un clarn restella desde el otro lado de la plaza:
es la manzana donde se va tirando abajo el viejo Parque de
artillera. Es entonces cuando la totalidad del escuadrn de unos
ciento veinte hombres de a caballo, se lanza sobre la gente. Los
sables desenvainados brillan y caen. Resulta la masacre. Un batalln
de bomberos aparece por el lado del palacio Mir, hacia Viamonte,
marcando un movimiento de pinzas alrededor de la gente que se
repliega sobre el centro de la plaza y sobre las escalinatas del
teatro. Otra clarinada resuena por la esquina de Tucumn. Dos
muertos quedan tendidos frente a las puertas de la escuela Roca
recin inaugurada; ms de veinte son los heridos a los que se ve como
desparramados por delante de las rejas del palacio Mir.

Crimen de clase, denuncia La Internacional. La Protesta titula
Los poderosos matan cuando tienen miedo. La polica est comandada
por el ejrcito cuando se trata de masacrar al pueblo, empieza una
de las denuncias que trae las iniciales de otro intelectual
anarquista: es Rodolfo Gonzlez Pacheco.

Del antimilitarismo a la matanza de Ingeniero White (1907)Este
es el clima creciente que va viviendo la Argentina de los ganados y
las mieses a lo largo de los aos que median entre la promulgacin de
la ley de residencia en 1902 y la liquidacin del jefe policial
coronel Falcn en 1909. La relacin es directamente proporcional: a
mayor sentimiento de agotamiento y repliegue por parte de la
oligarqua, mayor densificacin de su agresividad represiva. Porque
las variantes blandas y conciliadoras del sistema slo van anexando
a los sectores del radicalismo que ya se han fatigado de conspirar
con Yrigoyen. Y, que incluso, presionan sobre el lder populista
para que abdique de sus tcticas conspirativas y se incorpore al
electoralismo abriendo de una vez el perodo de la repartija de los
codiciados y postergados cargos pblicos.

Pero los sectores obreros ya sean anarquistas o del socialismo-
van centrando sus ataques sobre la figura ms visible del rgimen:
Falcn. Y la secuela de sus significaciones condensada en el
militarismo. Considerando que el militarismo es el azote de la
clase trabajadora y el defensor del capital declara la FOA, y
causa, por supuesto, de todo fracaso de las huelgas, las sociedades
presentes hacen mocin para que en el seno de este congreso surja
una comisin que se ponga en comunicacin y forme un acuerdo con
todas las ligas antimilitaristas del mundo para provocar un
desbande general de las filas del militarismo de todo el orbe en
beneficio de la clase trabajadora, y que esta comisin haga
extensiva dicha propaganda en el seno de las sociedades, senos
obreros y de toda institucin liberal, y al mismo tiempo, procurar
todos los medios posibles a aquellos soldados que quieran desertar
de las filas del militarismo y recomendarlos a las ligas
antimilitaristas, federaciones obreras de resistencia de todos los
pases, y que esa comisin, para llevar a cabo esa propaganda, se
sirva de El Manual del Soldado, redactado por la Bolsa de Trabajo
de Pars.

Incluso, para facilitar la desercin de los soldados, se crea el
fondo del soldado y, paralelamente, se editan folletos denunciando
el papel humillante del soldado y su utilizacin en la represin de
los movimientos obreros: Somos hermanos, se lee en uno de ellos. Te
utilizan contra nosotros, hermano, se repite. Vuelve tu fusil
contra tus mandones. Deserta. Reblate; as sers un hombre libre.

Significativamente, el eje de este problema se sita en el centro
del conflicto culminante del ao 1907: todo comienza con la huelga
de los remachadores de Ingeniero White, que solicitan una jornada
de ocho horas. En ese puerto, a medias entre la Boca y Ro Gallegos,
trabajan once, trece horas por jornadas. Reunidos los obreros en el
taller para deliberar, se hace presente un capataz famoso por su
prepotencia exigiendo a los reunidos que Vayan prontito a ponerse a
trabajar. Se produce un incidente. Alguien responde duramente. El
capataz atropella con su autoridad vulnerada. Uno de los obreros
saca un cuchillo, el capataz lo imita y el duelo criollo es
inevitable delante de la mirada de los compaeros que hacen rueda.
Uno de los rompehuelgas ha sido convocado por el movimiento del
Padre Grote, asiste desde un rincn del taller al episodio y corre a
informar a los patrones. La noticia se difunde velozmente. Y la
patronal solicita telefnicamente la presencia de las fuerzas: le
cabe a la marinera de la subprefectura hacerse cargo de la
represin. Todo es muy rpido y despiadado; comentando el reguero de
noticias, ya son ms de trescientos los obreros. La marinera avanza
al mando de un oficial llamado Passo. Sin aviso previo dispone a
sus tropas alrededor de los talleres y ordena la apertura del
fuego. Son seis los muertos que intentan salir de los talleres. Es
una pila de cuerpos frente al portn. Nueva descarga ordena el
oficial Passo, y ahora, como colgados de las ventanas y a medio
salir, quedan tirados casi treinta obreros.

Por su lado, el comandante Astorga, al frente de otro pelotn de
marineros y bomberos, trados desde Baha Blanca, avanza sobre el
edificio de la Casa del Pueblo y prcticamente arrasa con el
material del edificio: mesas, archivos, bibliotecas. Todo arde. Las
llamas atraen a los vecinos del puerto. Pero la ayuda ya es
imposible.

Al da siguiente, cuando se realiza el entierro de los obreros
muertos, al pasar el cortejo frente al edificio de la
subprefectura, uno de los dirigentes locales intenta hacer uso de
la palabra para denunciar la violencia militarista. Un cabo y dos
marineros pretenden imponer silencio al orador. Avanzan con las
pistolas desenfundadas. Los obreros reaccionan. El comandante
Astorga, desde una de las ventanas de su oficina, ordena a su tropa
hacer nuevamente fuego sobre la columna: siete son los muertos que
quedan despanzurrados por los disparos a boca de jarro.

La Protesta denuncia Las tropas slo tienen herosmo delante de
los obreros desarmados. Los seorones saben que sus ltimos
defensores llevan uniforme titula La Accin Socialista. Y otro
intelectual anarquista, Angel Folco, recita Los acusan de gringos,
s, pero para aplastarlos como a tachuelas.

La gran fachada del CentenarioPor encima de todo proceso
huelgustico y rebelde del pas, la oligarqua, hacia 1910, logra
armar un espectacular tinglado donde las ms generosas apelaciones
del liberalismo de 1853 aparecen como realizadas: es la Argentina
de los ganados y las mieses que los grandes poetas ulicos exaltan y
de la que la interminable lista de viajeros cannicos que llegan
desde Europa corrobora. En esta zona los nombres de Lugones, Daro,
Blasco Ibaez, Anatole France marcan una homogeneidad tan exultante
como convencional. Y la serie de libros, folletos, poemas y
discursos cuyo eje retrico parece ser el crisol de razas, resulta
abrumadora. En el centro de la burguesa y en sus alrededores
prcticamente no hay nadie que se resista a la tentacin apologtica,
teida de un nacionalismo que en muy pocos casos se sustrae el
chovinismo, lo folclrico, la autocomplacencia y el fcil optimismo.
El progreso es el dogma encarnado. Por momentos, la categrica
grandeza de la Argentina, se convierte en un artculo de fe que
cuenta con un futuro preado de bienes y de felicidad. O con una
cornucopia plena de los mejores frutos del universo (como culmina
en uno de sus discursos el orador favorito del rgimen). La
Argentina del Centenario parece as haber conquistado una imagen
inobjetable para los ojos de los inversores europeos e incluso y
correlativamente- para las posibles camadas futuras de inmigrantes
que se dejen seducir por esa fachada.

Sin embargo, por debajo de la gran vitrina, las contradicciones
van llegando a su mximo: basta repasar el nmero creciente de
huelgas que puntean dramticamente los aos de la primera dcada del
siglo argentino, para tener una idea aproximada de los lmites a que
ha llegado el sistema, incluso las perspectivas ms alertas de los
intelectuales vinculados al sistema empiezan a proponer diversas
alternativas de reemplazo: el punto de partida de todos ellos es
que el liberalismo de Alberdi ha alcanzado sus lmites y ya no da ms
de s. Y son Lugones, Ricardo Rojas y Manuel Glvez quienes de manera
correspondiente- van buscando un modelo de reemplazo entre los
griegos homridas, desde las culturas precolombinas o en medio de
las pautas que ofrece la Espaa clsica del siglo XVI.
Correlativamente, las tres propuestas estn cargadas de un pasatismo
que en ltima instancia lo que hace es dar la espalda a los
problemas reales del pas. En este sentido, tanto Prometeo como La
Restauracin nacionalista o El solar de la raza, aparecidos en 1910,
van trazando sendas lneas de fuerza que, en la dcada siguiente (y
con los hijos de la inmigracin detentando el gobierno populista de
Yrigoyen), irn exacerbndose hasta superponerse con las pautas ms
reaccionarias que ya impactan desde la Espaa de Primo de Rivera, la
Italia de Mussolini o la Francia de Maurras.

Pero lo que no hay que perder de vista: por debajo de todas
estas propuestas misonestas, a cada paso brota el componente
reactivo de clase. Y es Lugones quien a partir de esos sntomas-
ejemplifica como nadie la trayectoria de una ideologa cuyo
componente dinmico es la negatividad: fundamentalmente el No
categrico y cada vez ms agresivo a las masas que van imponiendo sus
pautas de vida y su concepcin del mundo (de imposible o difcil
compaginacin con los ideales aristocrticos de la Ilada que l
sustenta).

Ms visible, sin duda alguna, son las reacciones de clase en el
proceso de inversin de la dicotoma de Sarmiento que se va
produciendo en esos aos: de las apelaciones al inmigrante europeo
ms o menos idealizado se pasa a la impugnacin del meteco
lombrosiano que sirve de picapedrero en las calles de Buenos Aires
o que arrastra la canasta del reparto por los zaguanes porteos.
Esta franja ideolgica aparece ntidamente identificada hacia 1899 en
Las multitudes argentinas de Ramos Meja, a travs de las notas de
Miguel Can en los aos previos a su muerte en 1905 y en el
deslizamiento hacia la derecha de hombres de formacin liberal como
Carlos Ibarguren en torno al 1916. En verdad, la totalidad del
proceso dados sus componentes- bien podra llamarse orgenes
liberales del antiliberalismo. Paralela y complementariamente, el
gaucho, que haba sido la bestia negra de los clsicos del
liberalismo argentino despus de ser eliminado en las ltimas
montoneras o luego de sus apariciones teatralizadas en Calandria de
1896- empieza a convertirse en un mito de la oligarqua. Entre otros
previsiblemente- ser Lugones quien instaure al gaucho en oposicin
elegaca al producto hbrido de una inmigracin indiscriminada y
funesta. Y cuando en 1926, cuando el Segundo Sombra, se logre la
condensacin del modelo ideal, parecer que el circuito ha alcanzado
su refinamiento.

Pero es en escritores como Payr sobre todo en su correspondencia
con Gerchunoff o en los mejores momentos de Jos Maturana, Alberto
Ghiraldo o Armando Discpolo donde debe buscarse la contraimagen de
ese festival de apariencias: para denunciar las contradicciones del
sistema, para desnudar los mitos que se ponen en circulacin
buscando la fcil aquiescencia o para mostrar concretamente a las
vctimas y humillados de una estructura. En la otra cara de la
moneda de la aparente solidez y triunfalismo oficial de 1910 se van
mostrando aceleradamente las fisuras que, a lo largo de ms de medio
siglo, no harn sino agravarse definitivamente. Basta leer el Marcos
Severi de Payr denunciando los resultados de la ley de residencia,
La flor del trigo para entrever la segregacin del gringo, las
pginas de La columna de fuego para presentir el odio por debajo de
las huelgas o Entre el hierro para ir viendo los lmites de una
inmigracin frustrada en su apetencia de tierra o a travs de la
opresin del taller y el conventillo.

Bigotes y conventillosEntre los procesos huelgusticos ms
significativos del momento, y que dan una pauta ms de la crispacin
a que se ha llegado en aspectos aparentemente anecdticos o en zonas
tradicionalmente ms cautelosas en sus acciones, son los mozos de
caf, restaurantes, hoteles y confiteras quienes en 1903 se oponen
categricamente a la ridcula y brutal pretensin concebida por un
grupo de patrones que exigen a sus asalariados que se eliminen el
bigote porque atenta contra los intereses de sus negocios.

En un manifiesto publicado por los huelguistas, se denuncia que
sobre el gremio ha cado la ms negra, la ms terrible, la ms inhumana
de las iniquidades; no slo se encuentran en peligro los intereses
econmicos, sino tambin nuestros intereses morales; nuestra
dignidad, nuestro honor. Bien visto, lo que defendan esos hombres
era su propio cuerpo y la libertad de usarlo como quisieran. Por
eso es lgico que agreguen: Un puado de patronos, bolicheros de
ayer, convertidos en capitalistas gracias a nuestro trabajo y
sudor, han acordado rebajarnos el suelo, y como si esto no fuera
suficiente, pretenden arrancarnos el bigote, este precioso adorno
que la naturaleza concedi al hombre.

La rebelin gastronmica, superficialmente anecdtica pero de
profundo sentido, consigue el apoyo de los militantes de la Unin
General de Trabajadores y de los doctores Palacio y Repetto. Al
final no slo obtienen que ese proyecto humillante sea archivado,
sino que logran un da de descanso mensual, 25 pesos a los mozos de
restoranes y 30 a los de hoteles, aparte de diez centavos por
cubierto. Dentro de este contexto cronolgico y salarial es donde
debe ubicarse esta peculiar huelga para tener las dimensiones
cabales de una reivindicacin aparentemente casual.

Anloga, aunque mucho ms extensa y profunda, es la famosa huelga
de los conventillos de 1907: el punto de partida debe ser el censo
de 1904 que registra 2.462 casas de inquilinato con una poblacin de
123.188 moradores, cifra que en 1907 se eleva a 150.000. O sea, ms
del 10% de la poblacin total de Buenos Aires. En esta ciudad, la
pieza promedio es de cuatro metros por cuatro, tiene poca
ventilacin y all dentro suelen vivir hasta diez personas. Incluso,
ese mismo censo, evidencia que 559 casas de inquilinato no tienen
bao. Corresponde decirlo: la nica ley nacional que se ocupa de los
conventillos es la que prohibe el uso de medidores de agua. Y es
obra del vilipendiado Palacios.

Ms an, los conventillos tenan un reglamento rigurossimo que
prcticamente le otorgaba al encargado un derecho indiscutido sobre
los moradores: prohiba lavar ropa, recibir huspedes, hacer msica o
mantener animales o nios (en ese orden en el original) dentro de
las habitaciones. Adems, el encargado tena derecho a inspeccionar
las habitaciones a la hora que se le antojara y la puerta del
edificio era cerrada segn su arbitrio.

El malestar vena desde 1893 cuando se haba intentado organizar
una Liga contra los Alquileres, pero la indiferencia general frustr
el proyecto. Pero el alza incesante de los alquileres fue
condicionando una reaccin general y organizada: en 1905, en uno de
los excepcionales momentos de cooperacin, tanto la FOA, la UGT,
como el Partido Socialista lanzan un documento comn. Al ao
siguiente, un grupo de estudios sociales de tendencia anarquista
plantea nuevamente la idea y, finalmente, el 18 de noviembre de
1906, se constituye la Liga contra Alquileres e Impuestos
organizando comits, haciendo propaganda y conglomerando en su seno
a grupos de diversas tendencias polticas.

En 1907, la municipalidad aumenta los impuestos a los dueos de
los conventillos. Estos, a su vez, suben los arrendamientos a tanto
por pieza. Y los moradores de un conventillo en la calle Ituzaing
son los primeros en impugnar la medida y en declararse en
huelga.

Rpidamente, casi quinientos conventillos de la ciudad, responden
al llamamiento. El proceso se ha expandido hacia los barrios ms
lejanos como Lomas de Zamora, Avellaneda y Belgrano. A su vez, los
propietarios y arrendatarios de conventillos se largan a la
ofensiva iniciando juicios de desalojo. Y los jueces de paz
responden rpidamente a esas demandas de los propietarios.

El intendente municipal se preocupa por el conflicto.
Previsiblemente trata de zanjar la cuestin como mediador. Pero en
los primeros das de octubre, otros doscientos cincuenta
conventillos se declaran en huelga. Y en pocos das ms, los
establecimientos sacudidos por esa marejada, son ms de mil en toda
la ciudad. Las dos federaciones obreras y el partido socialista se
proclaman a favor de los huelguistas. Y los dueos contratacan
organizando La cooperativa de Propietarios y Arrendatarios y
firmando un pacto severo contra los inquilinos de los
conventillos.

Por su lado, las autoridades van procediendo a desalojar a
numerosos inquilinos en huelga. Y el intendente intenta arreglar el
asunto de alguna manera, ubicando a grupos sin casa en el local del
hotel de inmigrantes. Sin embargo, el ministro del Interior se
opone a la medida.

A lo largo del mes de octubre, la huelga va creciendo de manera
alarmante para los propietarios: lo primero en superarse es la
resistencia pasiva de los inquilinos que son movilizados por
activistas del anarquismo. Pero el 22 de octubre se produce un
tiroteo donde muere un obrero, Miguel Pepe, y un mitn de denuncia,
organizado al domingo siguiente, es disuelto violentamente por la
polica que va advirtiendo que lo puramente reivindicativo ya es
desbordado.

Sin embargo, pese a las presiones de los ms politizados, hacia
noviembre, el movimiento va perdiendo empuje: se transa y se acepta
el ofrecimiento de los patrones. Se quiere vivir en paz. La
participacin anarquista aleja a muchos vecinos que no quieren ser
sino eso: vecinos. Y aunque el proceso alcanza en su marejada a
Rosario, Mar del Plata, Baha Blanca y La Plata, hacia el mes de
diciembre la cosa se ha aquietado.

Slo las fuerzas polticas y, en especial, el anarquismo siguen
empecinadamente hacia delante: la ltima respuesta de los
conventillos a los propietarios y patrones es el atentado contra el
presidente Figueroa Alcorta, dos meses despus, en febrero de 1908,
frente a Tucumn 848: all, en la vereda, al bajar de su carroza, le
lanzan una bomba que falla. El autor se llama Francisco Solano
Regis, veinte aos, mosasta.

Pero su condena a veinte aos de presidio ya preanuncia la accin
culminante de Simn Radowitzky.

Primero de mayo de 1909: violencia, contraviolencia y ley de
defensa socialPero ser el primero de mayo de 1909, la fecha que
marque la culminacin de la accin agitativa del proletariado rebelde
y correlativamente- de la accin represiva policial: la FORA
organiza su clsica reunin celebratoria con una concentracin en
plaza Lorea. La columna debe recorrer la avenida de Mayo pasando
por delante de la casa de Gobierno hasta desembocar en la plaza
Mazzini, donde cinco aos atrs se produjo una de las represiones
policiales ms violentas y recordadas.

Segn los datos que da El Correo Espaol, el elemento que provoca
el estallido es la presencia del jefe de polica coronel Falcn que
pasa en su automvil entre los manifestantes. Hay silbidos,
empujones y se producen las primeras arremetidas de la polica a
caballo.

Luego, se informa oficialmente, un anarquista correntino dispar
un tiro. As lo dice la polica sigue El Correo Espaol, clsico por su
fama de objetividad dentro de la serie de diarios pertenecientes a
colectividades extranjeras-. Los obreros, por su parte, dicen que
es un agente provocador y no un miembro de sus filas.

Los jinetes del escuadrn se adelantan por el lado de la calle
San Jos; otro destacamento avanza por delante del actual teatro
Liceo. Los obreros, tomados entre dos frentes intentan escabullirse
por la avenida de Mayo. Pero tambin por ese lado aparece otro
contingente policial. Se oyen los clarines de rdenes. Despus
aparecen los sables. Y empiezan las corridas. Varios disparos de
muser suenan hacia el lado del Congreso. Siete, once obreros caen
sobre la calzada. Una fila de mujeres intenta protegerse en la
calle Victoria (actual Hiplito Yrigoyen). Pero los renovados toques
de clarn y la violencia de las cargas, amontonan a los
manifestantes que quedan inermes frente a la accin policial. Otros
veintitrs heridos son levantados en la esquina de Bartolom Mitre.
Muertos: segn las informaciones, once hacia la media tarde; y
treinta y dos al caer la noche.El gobierno responsable de la
masacre obrera del 1 de mayo, proclama con fruicin que casi todas
las vctimas eran extranjeras dice La Vanguardia-. Hijo del
predominio poltico de las provincias de tierra adentro, la obra
sanguinaria de sus jenzaros le parece excelente procedimiento de
argentinizacin. Quiere nivelar el proletariado de Buenos Aires con
el de las zonas del pas donde es ms abyecto y servil. Quiere que el
nivel mental de los trabajadores de la capital no exceda al de los
inconscientes parias que trae del interior y arma para su nefasta
obra de exterminio.

En primer lugar, este manifiesto no slo no est redactado
nicamente por Juan B. Justo como afirman algunos crticos-, sino por
el Comit Ejecutivo del Partido Socialista. Y firmado por Nicols
Repetto, Basilio Vidal, Alfredo L. Palacios, Vicente Rosales,
Eugenio Albaniz, Hugo Carreras, Enrique dickmann, Eduardo Jordn,
Domingo de Auls y Mario Bravo. Adems, tampoco aqu manifiesta su
racismo ni se denigra a los argentinos del interior. La cosa debe
situarse con mayor precisin: que los componentes darwinistas
sociales impregnan el pensamiento del socialismo, de acuerdo. En
esa zona se evidencia su parentezco con el ncleo liberal. Pero en
este caso lo que importa es la descripcin real del obrero del
interior, el origen provinciano de los gauchos de la polica
represora y, por sobre todo, la impugnacin de los argumentos de la
oligarqua, sos s racistas. Porque bien est no adoptar una actitud
complaciente con los primeros hombres que desde la izquierda
hicieron planteos en este pas pues no se trata de propiciar ninguna
comunin de los santos, sino de ver los pro y contras-, dado que lo
que corresponde es tener la suficiente cautela como para no
superponerse con los objetores al socialismo de entonces que
llegaban, precisamente, desde el lado del sistema.

Es necesario tener en cuenta, adems, que el manifiesto
socialista de denuncia de los desmanes policiales del primero de
mayo de 1909 contina con la impugnacin del patrioterismo del
gobierno argentino que le permite vender el pas entero a empresas
extranjeras, cuyos abogados son altos personajes polticos.
Xenofobia y lite pasan a ser dos elementos superpuestos. Pero
xenofobia con el proletariado gringo, no con los empresarios.

Pero lo que ahora interesa: la violencia del primero de mayo de
1909 no slo explica la accin individual de Simn Radowitzky siete
meses despus contra Falcn, sino que da pie para implantar en todo
el pas la Ley de Defensa social que viene a perfeccionar la de
residencia de 1902 y a cerrar la primera etapa de rebeliones
populares en la Argentina. Es que la ley 7029, promulgada el 30 de
junio de 1910 por Figueroa Alcorta y su ministro Jos Glvez, refina
todo lo que sea expulsin, limitacin de reuniones, divulgacin de
ideas, reuniones y confinamientos.Por eso dice Alberto Ghiraldo:
Lamentos? Indignaciones? Ni lo uno ni lo otro. Razn. Tena que ser
as y va recuperando el contexto mundial donde la violencia del
sistema y la contraviolencia anarquista marcan una secuencia global
Por lo dems, en todas partes pasa lo mismo. No es verdad, como lo
ha expresado la prensa llorona, que en Pars, en Londres o en
Madrid, acontezcan los hechos de manera distinta Y ellos? Ay, de
ellos! Las sombras los envuelven. Sobre sus cuerpos s que hay polvo
de derrota. Acordos. Cnovas del Castillo: Monjuicht. Humberto 1:
los hambrientos de Moln. Mac-Kinkay: los troust yanquis. Julio
Argentino Roca y Jos Figueroa Alcorta: las matanzas de obreros en
Buenos Aires el 1 de mayo de 1904 y el idem de 1909.

De ah que cuando Radowitzky elimina al jefe de polica, no slo
elige a quien condensa al mximo la violencia del sistema, sino que
se convierte en el emergente de la inmigracin frustrada. Su acto
otorga sentido a todo un fracaso sin voz.

Y para concluir: con su violencia enfrentada al brillante e
inquieto apogeo de la burguesa oligrquica, resulta simtrico,
correlativo y complementario de la represin ejercida por la
burguesa inaugural contra el Chacho en 1863. En forma simblica, los
anarquistas vengan a los montoneros. Es que a lo largo de un
circuito de cincuenta aos, los verdugos de la lite empiezan a
convertirse en vctimas y su agresividad expansiva en sobrevivencia
y repliegue. Por eso, la accin aparentemente individual de
Radowitzky perfigura, en su secreto, la muerte de un sistema.

*Este texto forma parte del libro: Vias, David, De los
montoneros a los anarquistas, Carlos Perez Editor, Buenos Aires,
1971
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