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1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es comprender el papel político y los proyectos de 

mejoramiento social que motivaron la labor humanitaria, la retórica y la acción 

revolucionaria del organismo anarquista Solidaridad Internacional Antifascista en España 

durante la Guerra Civil.  

En el nacimiento de Solidaridad Internacional Antifascista (en adelante, SIA) se 

concretaron dos realidades: la que entendía la solidaridad internacional entre anarquistas 

como un imperativo moral del movimiento; y la que ponía de manifiesto la necesidad de 

crear una entidad que velara por los intereses de los y las libertarias y sus hijos/as en el 

contexto de guerra y en un país en el que el movimiento anarquista había empezado a ser 

atacado sistemáticamente por los órganos del poder republicano y comunista. 

A lo largo de este trabajo se ha comprobado que, pese a haber nacido con motivaciones 

políticas, el fin último de SIA fue el de mantener alta la moral del frente, y que para ello 

estuvo activa tanto en primera línea de fuego como en la retaguardia. Así, en sus labores 

y proyectos se entrevén dos categorías de acción que se solapan continuamente: la de los 

cuidados y la del discurso. El término de cuidados se refiere a las intervenciones cuyo 

objetivo fue el mejoramiento de la vida del combatiente y de los civiles. De este modo, 

en una guerra en la que la población civil también fue un objetivo bélico, satisfacer las 

necesidades vitales y materiales de éstos, además de las de los soldados, era necesario 

para que el devenir del conflicto favoreciera al antifascismo. Al ocuparse de los civiles y 

como veremos a lo largo del trabajo, SIA dio un papel preponderante a los niños y niñas 

víctimas del fascismo. En lo que se refiere al discurso, queda englobado en esta categoría 

la labor propagandística que llevó a cabo SIA. El objetivo de la organización era triple: 

expandir y reforzar el mensaje revolucionario anarquista, motivar a la población a hacer 

un esfuerzo de guerra continuado, y por último, transmitir los valores libertarios a las 

generaciones más jóvenes a través de la pedagogía anarquista. Durante la guerra civil, 

SIA llevó a cabo una intensa labor de propaganda que se formalizó en forma de eventos, 

visitas al frente y publicaciones que fueron divulgadas en España y en el extranjero. 

Estructuralmente el trabajo contiene cinco capítulos centrales que se esbozaran a renglón 

seguido. En primer lugar, el estado de la cuestión, titulado “La solidaridad internacional 

de matriz anarquista”. Éste pretende indagar en las raíces ideológicas de SIA como 

organismo que se pretende internacional y anarquista. Por ello se ha optado por dedicar 
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el capítulo a la historia de la solidaridad de matriz anarquista en las décadas precedentes 

a la Guerra Civil. Por consiguiente, se ha ubicado históricamente y discursivamente el 

valor de la solidaridad en el movimiento libertario desde sus albores, el cual vio en la 

práctica solidaria entre individuos y colectivos una poderosa herramienta de 

transformación social. Tras contextualizarla teóricamente en algunos de los textos 

primigenios del anarquismo divulgados en España, se ha decidido dar eco a dos de las 

principales campañas de movilización solidaria que tuvieron como protagonistas a 

miembros del movimiento libertario, a saber, el fusilamiento de Francisco Ferrer i 

Guàrdia en 1909 y la ejecución de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en 1927.  

El siguiente capítulo da a conocer la metodología empleada a lo largo del trabajo, esto es, 

la presentación de los fondos que se han utilizado para la elaboración del mismo y el 

modo como se han clasificado los documentos. Para este trabajo se ha consultado 

principalmente el Archivo Histórico del Comité Nacional de la Confederación Nacional 

del Trabajo (en adelante, CNT), conocido popularmente como Archivo de Ámsterdam, 

por ser esta ciudad el lugar donde se trasladaron los archivos una vez perdida la guerra. 

Este archivo, cuya propiedad volvió a ser oficialmente de la CNT en 1981, sigue estando 

custodiado por el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam (IISH, por sus 

siglas en inglés). La Fundación Anselmo Lorenzo de la CNT, la cual se encarga 

oficialmente de la gestión y conservación del archivo del sindicato al cual pertenece, 

posee la copia digital de los microfilms generados en el IISH en su sede madrileña, fondo 

al que hemos recurrido para este trabajo y en el que hemos encontrado principalmente 

correspondencia entre SIA y la CNT, documentación de tipo administrativo de SIA, 

boletines internos y propaganda de SIA dirigida a proyectos nacionales e internacionales.  

En aras de tener una idea de la documentación existente de SIA en el exilio se consultó 

también el Fondo Federico Arcos de la Biblioteca Nacional de Catalunya (en adelante, 

BNC), ubicado en Barcelona. Este fondo surge tras la donación del archivo personal del 

anarquista español exiliado a Canadá Federico Arcos Martínez a la misma Biblioteca. 

Además de documentación referente a la ayuda de SIA a los exiliados, contenida 

principalmente en hojas de contabilidad y correspondencia, ha sido fascinante poder leer 

las cartas de Emma Goldman conservadas en el fondo. Una de estas, encontrada casi por 

casualidad, nos ha aportado una visión inédita de SIA, una atravesada por la frustración, 

el fracaso y el derrotismo, algo que SIA no permitió que apareciese en su documentación 

oficial.  
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En último lugar, se ha recurrido a la hemeroteca digital del Archivo Histórico de la Ciudad 

de Barcelona (en adelante, AHCB), donde se han consultado los números de la revista 

Umbral, semanario editado por CNT entre 1937 y 1939 que dio eco a los proyectos de 

SIA, especialmente a través de fotorreportajes.  

Los siguientes capítulos, a saber, “Acciones de SIA en el frente” y “Acciones de SIA en 

la retaguardia”, son el producto de la aproximación analítica del objeto de estudio a través 

de la documentación y de la interpretación de ésta. Cada capítulo se ha subdividido en 

función de los proyectos que SIA desarrolló en ambas realidades, y han sido construidos 

prácticamente en su totalidad a través de las fuentes primarias presentadas anteriormente. 

Asimismo, a lo largo de este análisis se ha procurado comprender y dar voz al espíritu 

revolucionario que guio SIA e impulsó vitalmente al movimiento anarquista español e 

internacional.    
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2. Estado de la cuestión: La solidaridad de matriz anarquista 

Al investigar sobre la solidaridad de matriz anarquista en el plano transnacional1 surge 

una cuestión ineludible. ¿Cómo fue entendida y qué papel tuvo la solidaridad en la 

ideología ácrata y cómo ésta se manifestó en el seno del movimiento obrero internacional 

y, especialmente, en las organizaciones y sindicatos anarquistas? El objetivo de este 

capítulo es ocuparse de esta cuestión y comprender a qué dimensión de la conciencia 

obrera y anarquista apelaron los llamamientos a la solidaridad de las organizaciones 

libertarias a finales del siglo XIX y principios del XX. Esto permitirá ubicar correctamente 

las motivaciones y la empresa política de SIA y sus acciones en el frente de batalla y en 

la retaguardia antifascista. Por ello y dada la profundidad de lo que encarna, se ha optado 

por recurrir a una visión interdisciplinar de la misma, apoyándose, no sólo en las 

reflexiones que se ocupan de la solidaridad como agente histórico, también en aquellas 

que subrayan su complejidad desde la filosofía, la psicológica y la política, especialmente 

en lo que concierne a su impacto social.  

La solidaridad entre personas y colectivos es una dinámica intrincada. Debido al uso 

diario que se hace de ella, su significado parece diluirse en una noción indefinida. En 

general, el concepto de solidaridad ha sido interpretado de forma reduccionista, algo que 

ha favorecido que haya sido menoscabado e invisibilizado en los estudios históricos2. Por 

otro lado, cuando la sociología y la filosofía se han detenido a analizar en profundidad el 

papel de la solidaridad en las sociedades modernas, éstas han puesto el foco 

principalmente en su vertiente jurisdiccional, vinculándola a las políticas sociales que 

adoptaron los predecesores de las teorías del estado del bienestar. De este modo, al 

intentar hacer una evolución histórica breve de la teoría y la práctica del concepto de 

 
1 Se utiliza de forma consciente el término transnacional, haciendo referencia a la definición del mismo de 

Sandra Kunz. Así, Kunz define como característica de los estudios transnacionales el hecho que éstos 

presuponen e implican “el movimiento del objeto de estudio a través de las fronteras”. Además, desde el 

punto de vista histórico, Kunz indica que el término transnacional sería adecuado para el estudio de aspectos 

del pasado “que trascienden al estado-nación.” De acuerdo con esta definición, el término transnacional 

sería el más adecuado para aproximarnos al anarquismo y a la solidaridad del movimiento, teniendo en 

cuenta, además, que una de las características fundamentales de su discurso hasta hoy es la voluntad de 

supresión del estado y el rechazo a la idea de nación. Para la definición de “transnacional” ver Sandra 

KUNTZ: “Mundial, trasnacional, global: Un ejercicio de clarificación conceptual de los estudios globales”, 

Nuevo Mundo Mundos Nuevos, ss.pp., recuperado de internet 

(https://journals.openedition.org/nuevomundo/66524). 
2 La reflexión acerca del modo reductivista como ha sido tratada la solidaridad proviene de Laura 

BRANCIFORTE: “Legitimando la solidaridad femenina internacional: el Socorro Rojo”, en Arenal. Revista 

de Historia de las Mujeres, vol. 1 nº16, Granada, UGR, 2010, p.29. 
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solidaridad sucede que los primeros teóricos que se ocupan especificadamente de ésta, 

como Léon Bourgeois3, que la definió como “la coincidencia permanente entre los fines 

individuales y los fines sociales”4 o Émile Durkheim5 quien afirmó que la solidaridad 

articula las relaciones entre grupos humanos6, lo hacen con miras a comprender y amparar 

la política institucional y el consolidamiento del estado democrático y con él, la Justicia 

ejercida por las autoridades o el valor de los impuestos7. Incluso aquellos que defendieron 

las limitaciones del poder estatal, como el humanista y jurista Léon Duguit8, guían sus 

estudios dedicados a la solidaridad hacia la construcción de un sistema jurídico fuerte y 

el establecimiento de un estado capaz de dedicarse al servicio público9.  

Para la dimensión que ocupa este trabajo, resulta interesante detenerse en este último, 

León Duguit. Duguit verá en la solidaridad entre individuos algo puramente fisiológico, 

intrínseco al ser humano y a su modo de relacionarse. Para el jurista francés, la solidaridad 

está ligada a la interdependencia social, esto es, a la necesidad recíproca entre humanos a 

vivir en comunidad. Según sus teorías, a través de la voluntad del hombre y la mujer, la 

solidaridad constitutiva en el ser humano devendría un valor ético, el cual se encargaría 

 
3 Léon-Victor-Auguste Bourgeois (1851-1925), político y abogado. Bourgeois llegó a ser Primer Ministro 

entre 1895 y 1896. Al inicio del siglo XX desarrolló y divulgó la teoría social del solidarismo, en la que se 

estipulaba un programa que permitiera la transición entre una sociedad basada en el individualismo y la no-

intervención liberalista y el asociacionismo y la implantación del socialismo de estado. Información 

extraída de S.A.: “Léon Bourgeois”, Encyclopedia Britannica (2020), http://www.britannica.com/- 

biografphy/leon-bourgeois y J. HAYWARD: “The official social philosophy of the French Third Republic: 

Léon Bourgeois and Solidarism”, International Review of Social History, 6, Cambridge, (1961), p.19, 

recuperado de internet (https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-social-

history/article/official-social-philosophy-of-the-french-third-republic-leon-bourgeois-and-solidarism) 
4 Carlos Miguel HERRERA: El concepto de solidaridad y sus problemas político-constitucionales. Una 

perspectiva iusfilosófica,  Revista de Estudios Sociales, n.o 46 (2013) 63-73, recuperado de internet 

(https://journals.openedition.org/revestudsoc/7802). 
5 Émile Durkheim (1857-1917) padre de la sociología francesa. Afirmó que toda sociedad se caraceriza por 

la solidaridad social. Información extraída de Henri PEIRE: “Émile Durkheim”, Encyclopedia Britannica 

(2020), http://www.britannica.com/biografphy/emile-durkheim. 
6 Mariano PESET: “Notas para una interpretación de Leon Duguit (1859-1928) dimensión psicológica y 

sociológica de su obra jurídica”, Revista de estudios jurídicos, nº 157 (1968), págs. 176, recuperado de 

internet (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2082541). 
7 León BOURGEOIS: Les applications de la solidarité sociale, Paris, Bureaux de la Revue Politique et 

Parlamentaire, 1902, en Bibliothèque Nationale de France (BNF), département Philosophie, histoire, 

sciences de l'homme, 8-R PIECE-9176. 
8 León Duguit (1859-1928), jurista francés. Duguit argumentó que la Ley debía basarse en el hecho de que 

los humanos son animales sociales dotados de un instinto de solidaridad e interdependencia social. S.A.: 

“León Duguit”, Encyclopedia Britannica (2020), http://www.britannica.com/biografphy/leon-duguit 
9 Bernard PACTEAU: “Duguit, el Estado reencontrado” en Revista de Administración Pública, núm. 185, 

(2011) p. 360, recuperado de internet (https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/40468). 
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de facilitar la manutención del orden en la sociedad10. En estas afirmaciones puede 

percibirse que Duguit bebió de postulados optimistas y racionalistas, fruto de la filosofía 

ilustrada anterior. Este apunte es provechoso si se tiene en cuenta que los pensamientos y 

corrientes utópicas, y, por tanto, también el anarquismo como ideología, se desarrollan 

discursivamente en gran medida también en esta época, y por tanto, comparten 

probablemente referentes. Según Duguit, la unión entre la solidaridad y la voluntad en los 

grupos humanos generarían el orden y el derecho. En estas reflexiones, el jurista prescinde 

de una autoridad superior, y de hecho llegará a negar el concepto mismo de soberanía. 

Estas afirmaciones le valdrán el apelativo de anarquista. Formulado desde el desprecio, 

Duguit fue bautizado con el epíteto “el anarquista de la cátedra” por sus contemporáneos, 

quienes leían en su pensamiento la negación de  toda legitimidad propia del poder 

público11. Duguit no huyó de este apelativo, llegando a afirmar que aceptaba que su 

doctrina fuera etiquetada de anarquista si esto significaba que contribuía a limitar el poder 

del Estado12.  

Evidentemente, Duguit no era anarquista, pero sus reflexiones sobre la solidaridad, así 

como las de Durkheim y Bourgeois, permiten acercarse al modo como los teóricos del 

anarquismo, contemporáneos de estos pensadores, la comprendieron, la formularon y la 

utilizaron en sus escritos. Ha de puntualizarse, sin embargo, que la solidaridad a la que 

aluden los ácratas de los siglos XIX y XX va más allá del cimiento social que guía las 

relaciones entre humanos y que habría de articular el estado democrático que idealizan 

los intelectuales citados. Las ambiciones y puntos de vista que exponen Duguit, Durkheim 

o Bourgeois se quedan cortos si queremos comprender la apelación a la solidaridad de los 

anarquistas, cuya identidad pasó, precisamente, por considerarse oprimidos por estos 

mismos sistemas judiciales y estatales. Para los anarquistas contemporáneos a los 

pensadores franceses que se han citado, la solidaridad no fue sólo un valor ético, se apunta 

a ella como una herramienta de transformación social. Se trata de uno de los fundamentos 

imprescindibles de la teoría libertaria y de la llamada a la revolución social: se la 

considera una virtud que ha de guiar las acciones de sus ejecutores. Esta máxima puede 

entreverse en algunas de las decisiones del Congreso de Zaragoza de 1872, por citar un 

acto de solidaridad que no esté ligado a la represión o las luchas del movimiento obrero, 

 
10 La vinculación del orden como máxima civilizatoria que hace Duguit parece evocar la célebre frase del 

geógrafo contemporáneo a éste, Elisée Reclús: “La anarquía es la más alta expresión del orden”. 
11 Bernard PACTEAU: “Duguit, el Estado…”, p. 349. 
12 Ibid. 
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las cuales se trabajarán a posteriori. Se escoge así el ejemplo de la creación del comité 

nacional de enseñanza de la CNT, cuya misión había de ser la creación de una Escuela 

Normal Nacional destinada a formar maestros salidos de las escuelas racionalistas. En 

esta entidad se acogerían y educarían “los niños huérfanos de las víctimas de los 

atropellos e injusticias sociales, aprovechando para el profesorado los que demuestren 

inclinación y capacidad”13. Esta institución se costeó con la implantación de una peseta 

anual a tal propósito a los afiliados.  

Se ha tratado la solidaridad en los filósofos y sociólogos contemporáneos al nacimiento 

del anarquismo, pero ¿qué decían de ella los primeros ideólogos de la teoría anarquista? 

La teoría anarquista y, en consecuencia, el movimiento político y filosófico que de ésta 

se deriva siempre ha sido moralizante. En la sociedad antiautoritaria, racional y justa a la 

que aspira el anarquismo, la ética social ha de ser quien determine los derechos y deberes 

personales y marque los límites de la libertad individual. Atendiendo esto, no ha de 

sorprendernos que, desde el exterior, describieran en este tono al anarquismo español 

Anarchism is a religious movement […]. Anarchists do not believe in the 

creation of a new world throught the improvement of the material conditions 

of the lower classes, but in the creation of a new world out of the moral 

resurrection of those classes which have not yet been contaminated by the 

spirit of mammon and greed14  

Acerca de los valores del anarquismo español, Bookchin defendió que el movimiento 

ácrata en España tenía una aproximación distinta a la idea de revolución respecto al resto 

de organizaciones políticas del territorio. Según Bookchin, el anarquismo en España 

tendió a dirigir la mirada a las tradiciones colectivistas precapitalistas, especialmente en 

el entorno rural. Se evocaba así el potencial emancipador de la ayuda mutua y de la 

autogestión frente a la obediencia, la mentalidad jerárquica y el autoritarismo que podía 

llegar a fomentar un sistema basado en la actividad fabril15. Antonio Elorza también 

 
13 Juan GÓMEZ: Historia del anarcosindicalismo…, p.163 
14 Franz, BORKENAU, The Spanish cockpit. An Eye-Witness Account of the Political and Social Conflicts 

ofthe Spanish Civil War, Ed. Faber and Faber, Londres, 1937. Citado en: Demetrio, CASTRO “Anarquismo 

y protestantismo. Reflexiones sobre un viejo argumento” en Studia Historica. Historia Contemporánea, 

nº16, 1998, p.113. 
15 Murray BOOKCHIN: “Introductory Essay” en Sam DOLGOFF: The anarchist Collectives, New York, Free 

Life Editions, 1974, p.17. 
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dedica unas líneas a los valores del anarquismo, ocupándose particularmente de su 

dimensión insurreccionalista  

“…no solo se orienta a la ruptura violenta con el orden establecido, sino que 

intenta configurar un nuevo tipo de relaciones humanas, basadas en la 

fraternidad y en la solidaridad, así como en el acceso a la cultura, a la 

naturaleza y a la libertad sexual por parte de los trabajadores. Es la dimensión 

utópica que pervive hasta el fin de la guerra civil”16  

Otros autores ven en el anarquismo un carácter milenarista que también puede vincularse 

al concepto de utopía17. Esta tesis, la de la vinculación del anarquismo con la utopía 

milenarista, respaldada por Eric Hobsbawm en Rebeldes primitivos18 (publicado en 1983) 

fue rechazada por otros autores, que la consideraron ahistórica y simplicista, entre ellos 

Temma Kaplan en Anarchists of Andalusia19 (de 1977) y John Corbin en “El anarquismo 

andaluz: perspectiva desde la antropología social” (1993)20. 

Independientemente de esta polémica, la solidaridad fue y continúa siendo uno de los 

aspectos fundamentales de este sistema ético antiautoritario, apareciendo como cimiento 

en los escritos de los primeros teóricos del anarquismo. En consecuencia, devino uno de 

los conceptos básicos del mutualismo de Pierre-Joseph Proudhon21 y del apoyo mutuo de 

Piotr Kropotkin22. Algunos autores llegaron a afirmar que para Kropotkin, la solidaridad 

 
16 Antonio ELORZA: Anarquismo y utopía. Bakunin y la revolución social en España (1868-1936). Madrid: 

Ediciones Cinca, 2013, s.p. 
17 Sobre el milenarismo, se remite al capítulo Karl MANNHEIM: “La mentalidad utópica” en Ideología y 

utopía, México D.F, Fondo de Cultura Económica, (1987, original: 1929). 
18 Eric HOBSBAWM: Rebeldes primitivos, Barcelona, Editorial Crítica, 2014 (original 1983). 
19 Temma KAPLAN: Anarchists of Andalusia, Princeton, Princeton University Press, 1977. 
20 John CORBIN, “El Anarquismo Andaluz: Perspectiva desde la Antropología Social”, en Revista de 

antropología social, n. 2, Madrid, Editorial Complutense de Madrid, (1993) pp. 74-104, recuperado de 

internet (https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/view/RASO9393110073A). 
21 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), filósofo político y revolucionario, es considerado uno de los padres 

del anarquismo. Defendió la idea de que sólo era legítima la propiedad que derivase de los frutos del trabajo, 

siendo, sin embargo, comunes los medios de producción. Aseguraba que de esta manera se favorecía la 

independencia económica del trabajador, afirmación que le llevó a condenar el comunismo y el socialismo 

como autoritarios. Proudhon desarrolló la teoría del mutualismo, según la cual los seres humanos debían 

asociarse libremente y federativamente, velando por la igualdad de derechos, obligaciones, ventajas y 

servicios, igualdad que se lograría a través de la compensación entre unos y otros. Información extraída de 

Jose FERRATER: “Joseph Proudhon”, Diccionario de filosofía (1979), recuperado en internet 

(http://www.filosofia.org/enc/fer/) 
22 Piotr Alexéievich Kropotkin (1842-1921), teórico del anarquismo. En contraposición a la comprensión 

marxista de la historia, propuso la solidaridad y la ayuda mutua entre seres como el factor principal del 

progreso social y moral. Su teoría se fundamentaba en las conficiones biológicas y psicológicas del ser 

humano. S.A: “Piotr Kropotkin”, Diccionario de filosofía (1984), recuperado en internet, 

(http://www.filosofia-org/enc/ros/kro) 
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fue el motor de la historia, paragonándola a lo que para Karl Marx fue la lucha de clases23. 

Por consiguiente, no ha de parecer extraño que en la Primera Internacional de 1864, Mijaíl 

Bakunin24 definiese la solidaridad entre los miembros de la clase trabajadora como una 

exigencia 

La Internacional acepta en su seno, haciendo abstracción de todas la 

diferencias de credos políticos y religiosos, a todos los trabajadores honestos, 

con la sola condición de que acepten, en todas sus consecuencias, la 

solidaridad que exige la lucha de los trabajadores contra el capitalismo 

burgués explotador del trabajo.25 

Pero, ¿y en España? Para entender la emergencia de SIA en 1937 y su llamada a la 

solidaridad  internacional es necesario remontarse a la llegada de las ideas ácratas con 

proyección internacionalista a España. Éstas son divulgadas por el italiano bakuninista 

Giuseppe Fanelli en el otoño de 1868. Ha de señalarse que cuando Fanelli llega a España 

ya se leía en el territorio español la obra de Proudhon y se conocían las teorías del 

socialismo utópico, aunque sólo entre las clases acomodadas. Fanelli sembró en lo que ya 

era un terreno fértil lo que serían los albores del movimiento anarquista organizado 

español26. Hablaba desde el antiautoritarismo y contribuyó a la organización del 

movimiento obrero preocupado por la conflictividad social de su entorno inmediato27. A 

propósito de la llegada de Fanelli, Vicens Vives destaca la profundidad ideológica con la 

que dotó al movimiento obrero, afirmando que internacionalistas como él añadieron a la 

base obrera militante en España “una teoría filosófica y una interpretación científica del 

pasado social y de la actualidad económica del mundo, en la que los obreros jugaban el 

papel de redentores de la humanidad”28.  En lo que se refiere a la organización del 

movimiento obrero, ha de mencionarse también la entrada de Paul Lafargue unos años 

después, quien llegará a España huyendo de la represión de la Comuna de Paris (1871). 

 
23 Concepto desarrollado en Jesus CIVIT: La revolución en Kropotkin. Estudio desde la sociología 

fenomenológica, Tesis doctoral, Universidad Andrés Bello, 2006. 
24 Mijaíl Aleksándrovich Bakunin (1814-1876), considerado uno de los padres del pensamiento anarquista, 

dedicó su vida a la agitación revolucionaria. En 1868 ingresa en la Asociación Internacional de los 

Trabajadores, de la que fue expulsado en 1872 junto a con sus seguidores antiautoritarios. Profundamente 

anti-estatista y ateo, alegaba que no podría existir un ser humano libre mientras otro estuviera oprimido. Al 

igual que Proudhon, defendía la colectivización de los medios de producción. Información extraída de José 

Peirats: Diccionario del anarquismo, Ed. Dopesa, Barcelona (1977) p.16. 
25 Jesús CASTELLOTE: El libro rojo del anarquismo, Madrid, Castellote Editor, 1977, p.11.  
26 Julián VADILLO: Historia de la CNT: Utopía, pragmatismo y revolución, Madrid, Ed. Catarata, p. X, 

2019. 
27 Ibid. 
28 Juan GÓMEZ: Historia del anarcosindicalismo…, p.53. 
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Lafargue ofreció una perspectiva distinta al movimiento obrero español, el cual parecía 

haberse decantado ya por el antiautoritarismo de Fanelli. Con todo y con eso, la presencia 

de Lafargue en Madrid favorecerá la expansión de las ideas marxistas a los círculos 

obreros españoles y dará lugar a que se asienten las bases de la creación del futuro Partido 

Socialista Obrero Español29. 

Dos años después de la llegada de Giuseppe Fannelli a España se fundara la Federación 

Regional Española de la AIT, en el Teatro Circo de Barcelona30. Federación que encarna 

el nacimiento de una nueva cultura sindical, apolítica y combativa en España. El dictamen 

relativo a la organización interna de los trabajadores de la Federación Regional Española, 

la cual favorecerá la toma de conciencia de la clase trabajadora a nivel ideológico, recogía 

las siguientes afirmaciones: 

“[…] 

Segunda.- Las secciones del mismo oficio de una misma localidad se 

federarán organizando la cooperación solidaria y demás cuestiones de 

socorro, instrucción, etc., de gran interés para los trabajadores. 

Tercera.- Las secciones locales se federarán entre sí para organizar la 

resistencia solidaria.”31 

Como puede leerse entre líneas, en Barcelona ya se puso de manifiesto que el eje de la 

lucha social era el trabajo y que la solidaridad del obrero, tanto en su entorno cuotidiano 

como en los escenarios de resistencia contra el capital, eran fundamentales para el éxito 

del movimiento obrero. A finales del siglo XIX la clase obrera militante asumió el 

sacrificio y la responsabilidad como monedas de cambio para el beneficio colectivo. Las 

actas de los congresos y las reflexiones a las que nos hemos referido, de estructura y 

referencia puramente apartidista, son sólo concretizaciones de la práctica de la cultura 

solidaria que venía dándose en el seno de la clase obrera.  

El tejido asociativo obrerista existió y debió adaptarse a la clandestinidad con bastante 

asiduidad. Se especificó en el mantenimiento de sociedades de socorro mutuo, en las 

formaciones que se ofrecían al trabajador, en la edición y difusión de prensa propia o en 

 
29 Julián VADILLO: “Bajo el influjo de un italiano y un francés. Fanelli y Lafargue en la fundación de la 

Internacional en España” en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, nº 37 (2017), 

p.188, recuperado de internet (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6228678) 
30 Ibid. 
31 Juan GÓMEZ: Historia del anarcosindicalismo…, p.54 
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la existencia de espacios de sociabilidad y de instrucción de la clase obrera32. Estos 

espacios, impulsados mayoritariamente por los propios trabajadores, buscaban crear las 

condiciones para la emancipación intelectual de los mismos, contribuyendo así a la 

creación de una cultura propia que había de acercarlos a las ideas revolucionarias. La 

Federación Regional Española (FRE) y, a partir de 1881 la Federación de Trabajadores 

de la Región Española (FTRE), convivieron también con grupos de afinidad autónomos 

y pequeñas organizaciones clandestinas y efímeras, pero de gran impacto social.  

“Los primeros anarcocomunistas se describían sin ningún tapujo como firmes 

partidarios del ilegalismo e, igualmente, de una organización ‘por grupos, sin 

estatutos, que tenga por eje las comunes necesidades de clase, y por lazo de 

solidaridad, de la que haremos partícipes a todos cuantos luchen por la 

revolución social’33. En la práctica esto se traducía en la proliferación de 

estructuras abiertas, basadas en la mera voluntariedad de sus integrantes y sin 

rastros teóricos de burocracia.”34 

Fuera de las fronteras españolas, la estructuración del anarquismo como un movimiento 

político internacional se dio en el Congreso Antiautoritario Internacional de Saint-Imier, 

celebrado en septiembre de 1872 tras la ruptura del sector bakuninista con el sector 

marxista en la Asociación Internacional de Trabajadores durante el congreso de la 

Primera Internacional celebrado en La Haya, el cual había tenido lugar una semana 

antes35. La sección española en Saint-Imier estaba representada por Nicolás Alonso 

Marselau y Tomás González Morago, los más cualificados miembros de una agrupación 

clandestina bakuninista, de gran arraigo en España, llamada Alianza de la Democracia 

 
32 Para una aproximación breve al tejido asociativo obrerista se recomienda la lectura de Fernando PRIETO: 

Apuntes históricos del movimiento obrero español, Madrid, Ed: Zero, 1977.  
33 Esta cita se corresponde con el artículo “Nuestros propósitos” publicado en La Justicia Humana, 

18/04/1886. 
34 Francisco de Paula FERNÁNDEZ: Anarcocomunismo en España (1882-1896). El grupo de "Gràcia" y sus 

relaciones internacionales, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, p. 40, recuperado en 

internet (https://ddd.uab.cat/record/129864). 
35 Juan AVILÉS: “Un punto de inflexión en la historia del anarquismo: El congreso revolucionario de 

Londres de 1881” en Cuadernos de Historia Contemporanea (2012), n 34, p.159, recuperado de internet 

(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4106289).  
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Socialista36. Ambos asistieron, junto a Malatesta37, Fanelli, Cafiero38 y Bakunin, entre 

otros,  al congreso, dónde se acordó el llamado “Pacto de Saint-Imier”, que serviría como 

base de unión a todas las federaciones de la Internacional contrarias a lo que consideraban 

como autoritarismo marxista. El pacto de amistad, solidaridad y defensa mutua de Saint-

Imier se concretó en la declaración que sigue: 

I. Que la destrucción de todo poder político es el primer deber del 

proletariado.39 

II. Que toda organización de un poder político supuestamente provisional 

y revolucionario para llegar a esta destrucción no puede ser sino un 

engaño más, y sería tan peligroso para el proletariado como todos los 

gobiernos que existen en la actualidad.  

III. Que rechazando todo compromiso para llegar al cumplimiento de la 

revolución social, los proletarios de todos los países deben establecer, 

fuera de toda política burguesa, la solidaridad de la acción 

revolucionaria40.  

 
36 Creada en 1868, la Alianza de la Democracia Socialista fue una organización internacional creada por 

Bakunin y sus compañeros en Ginebra. En el viaje de Fanelli a España, éste divulgó el programa de la 

Alianza Internacional de la Democracia Socialista, una sociedad que había contrarrestar el peso del 

marxismo en la AIT. En España la Alianza tuvo una amplia difusión, oficialmente sólo consiguió entrar en 

la AIT en 1869, debido a su posición antipolítica y su carácter internacionalista, que se vió obligada a 

modificar. La Alianza y su actividad ocasionó tensiones en el seno de la AIT siendo uno de los motivos por 

los que se expulsó a Bakunin y James Guillaume. El programa de la Alianza era “la abolición de las clases 

sociales, la supresión del Estado y la implantación de un sistema de acuerdos libres federativos para la 

organización de la vida social y de un sistema colectivista para la producción y los intercambios 

económicos”. Ángeles BARRIO: Ricardo Mella: frustraciones federales y expectativas libertarias de un 

idealista tranquilo, Editorial Universidad de Cantabria, Santander, 2015, p.48. 
37 Errico Malatesta (1853-1932), teórico, revolucionario y agitador político anarquista. Devino uno de los 

mayores exponentes del movimiento anarquista italiano, encarnando su ala más insurreccional y anti-

estatal. Dio un papel preponderante a la ética y a la coherencia de los valores anarquistas y su ejecución. 

Información extraída de Giampiedro BERTI: “Malatesta, Errico”, Dizionario Biografico degli Italiani, 

vol.68 (2007), s.p., recuperado de internet (https://www.treccani.it/enciclopedia/errico-

malatesta_%28Dizionario-Biografico%29/). 
38 Carlo Cafiero (1846-1892), político de orientación anarquista-socialista. Su vida puede seguirse 

paralelamente a la del movimiento internacionalista italiano. Participará, junto con Malatesta, en el conato 

insurreccional de la banda del Matese en 1877. Defenderá el insurreccionalismo frente a la idea de la 

revolución organizada. Información extraída de Pier Carlo MASSINI: “Cafiero, Carlo”, Dizionario 

Biografico degli Italiani, vol.68 (2007), sp.  
39 No es casual que este fuera el primer punto del pacto. El modo como hacer frente al poder político había 

sido uno de los incidentes que había conducido a la escisión entre marxistas y anarquistas. En el congreso 

de la Haya se había ratificado la necesidad de la conquista política por parte del proletariado, y no de su 

destrucción. Ha de tenerse en cuenta, además, que esta conclusión se aprobó debido a que predominaban 

los delegados marxistas, pese a que fueran más numerosas las secciones que representaban la tendencia 

bakuninista. Debido al formato de la votación, la preferencia marxista se impuso.  
40 Juan GÓMEZ: Historia del anarcosindicalismo Español, Madrid: LaMalatesta Ed., p. 73, 2006. 
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La estela de la Internacional antiautoritaria llega hasta 1877, cuando celebró su último 

congreso en Verviers (Bélgica). La declaración de solidaridad ante la acción 

revolucionaria se hizo patente, entre otros, en el punto 7º de sus acuerdos 

“…considerando que la Revolución Sociales por su misma naturaleza internacional; 

considerando que si bien es necesario a su triunfo que se extienda a todas las 

naciones hay, no obstante, ciertos países que pos su condición económica social se 

encuentran más que los otros en situación que les permita tomar la iniciativa de un 

movimiento revolucionario. El congreso declara: que es un deber de todo 

revolucionario el ayudar moral y materialmente a todo país en revolución.”41 

Por ende, ésta manifestó su apoyo a la onda insurreccional de la Banda del Matese, 

quienes habían protagonizado un conato revolucionario en Campania (Italia), ocupando 

los ayuntamientos de los pueblos de Letino y Gallo y declarando ante los aldeanos la 

Revolución Social. Liderada por Cafiero y Malatesta, la insurrección tuvo como objetivo 

contribuir a la propaganda por el hecho42 y “estimular la voluntad revolucionaria de los 

campesinos”43. Un año después, la FRE también se declaró “en solidaridad moral”44 con 

el internacionalista Juan Oliva Moncusí, ajusticiado en enero de 1879 por dispararle dos 

tiros a Alfonso XII. 

Tras esta aproximación concisa y necesaria, se deja de lado la intrincada historia de los 

congresos de la Internacional y sus escisiones y declaraciones, no sin antes reconocer que 

estos constituyen la espina dorsal del movimiento obrero y, en consecuencia, también del 

anarquismo internacional. Como se ha indicado, el anarquismo internacionalista 

encendió, paralelamente a estos encuentros, la chispa de la propaganda por el hecho y las 

tácticas insurreccionalistas. Para conocer mejor estos sucesos y su análisis recomendamos 

 
41 Josep TERMES: Anarquismo y sindicalismo en España. La primera Internacional. (1864-1881), 

Barcelona: Editorial Crítica, p.277, 1972. 
42 Inicialmente, el concepto “propaganda por el hecho” hacía referencia al uso de la acción revolucionaria 

per se cómo medio de divulgación de las ideas anarquistas. Este método se planteó como complementario 

a la propaganda oral y escrita, cuya divulgación se veía limitada a las tiradas cortas de las publicaciones 

revolucionarias y a la barrera de la lectura, a la que tenían que hacer frente obreros y campesinos, a menudo 

con pocos medios y tras extenuantes jornadas laborales. En Juan AVILÉS, “El terrorismo anarquista como 

propaganda por el hecho: de la formulación teórica a los atentados de París, 1877-1894”, Historia y Política, 

núm. 21, Madrid, enero-junio (2009), p.170. La Federación Española propugna la propaganda por el hecho 

en el Congreso de Verviers de 1877: “Spaniards put forward a more explicit preposition, which they had 

been mandated to present by their federation, to the effect that insurrectional agitation by deed and 

propaganda was necessary to bring about the social revolution” Caroline CAHM: Kropotkin and the rise of 

revolutionary anarchism, 1872- 1886, Cambridge University Press, 1989, p.105.  
43 Juan AVILÉS, “El terrorismo anarquista…”, p.174. 
44 Juan AVILÉS, “El terroismo anarquista…”, p.176. 
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la lectura del historiador del movimiento obrero Josep Termes45. Pese al interés que 

suscita el desarrollo teórico del concepto ético de la solidaridad en el anarquismo, se ha 

optado por documentar y analizar prácticas anarquistas en cuyo seno se lee la aplicación 

de esta máxima, la de la solidaridad revolucionaria internacional, con el objetivo de 

iluminar la estela que se encuentra entre los primeros casos de ayuda y colaboración 

internacional hasta la creación de SIA, como órgano aglutinador de la solidaridad 

internacional de cariz anarquista en España. El apelo a la solidaridad que llevó a cabo 

SIA en 1937 es heredera de los debates y acciones que emprendió el movimiento 

anarquista desde la segunda mitad del siglo XIX y que hemos documentado brevemente. 

Por esto, y con tal de entenderla también en su contexto y en el modo como se concretizó, 

se procede a retroceder a dos de las principales campañas de solidaridad anarquista 

transnacional anteriores a la II República Española, analizando cómo y cuándo se había 

movilizado el movimiento anarquista y qué repercusiones tuvo a nivel internacional. 

2.1 Campañas de solidaridad transnacional: el caso de Francisco Ferrer i Guàrdia 

Las llamadas a la solidaridad del movimiento anarquista nacen entre los nodos de un 

tejido asociativo obrero de estructura apartidista. Emprender estas llamadas y lograr un 

eco transnacional permiten que sea posible reconocer el poder social de los trabajadores. 

Más allá de la solidaridad con la acción insurreccional y revolucionaria, el anarquismo 

se movilizó de forma sistemática ante los casos de flagrante represión. A modo 

representativo, se han escogido dos campañas de solidaridad internacional protagonizadas 

por anarquistas, a saber, el encarcelamiento y fusilamiento de Francisco Ferrer i Guàrdia 

en 1909, y la petición de amnistía para Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, ejecutados 

en 1927. 

En 1909, el activista anarquista Rudolf Rocker fue deportado a Inglaterra tras ser detenido 

en Francia. La expulsión del territorio galo se debió a su participación en una protesta 

contra la ejecución de Francisco Ferrer i Guàrdia. La muerte del pedagogo en Barcelona 

provocó una ola de manifestaciones de repudio en las principales ciudades de Argentina, 

Inglaterra, Francia, Portugal, Suecia y, evidentemente, España. Se trata de una de las 

primeras campañas de solidaridad transnacional vinculadas al anarquismo. Francisco 

 
45 Josep TERMES: Anarquismo y sindicalismo en España. La primera Internacional. (1864-1881), 

Barcelona: Editorial Crítica, 1972 y Josep TERMES: Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo. 

Barcelona: Editorial Anagrama, 1976. 
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Ferrer i Guàrdia (1859-1909) fue un pedagogo libertario y esperantista cuyo proyecto 

fundamental fue la institución de la Escuela Moderna, a la que debemos la implantación 

de la pedagogía racionalista en España. La primera Escuela Moderna abrió en Barcelona 

en 1901 y en 1906 llegó a tener 47 sucursales sólo en la provincia barcelonesa. Además 

de la educación mixta de niños y jóvenes, la Escuela Moderna contaba con una editorial 

propia, entre cuyas publicaciones destacamos el libro Recopilación de pensamientos 

antimilitaristas (1903), por la vinculación que tendrá el sentimiento antimilitarista con la 

causa judicial contra Ferrer i Guàrdia. La figura del precursor de la Escuela Moderna ha 

sido profusamente estudiada. Una de las biografías más recientes publicadas se 

corresponde con el trabajo del ya citado Juan Avilés Farré, quien señala su condición de 

mártir de la izquierda como su particularidad más reseñable a nivel historiográfico46. De 

Ferrer i Guàrdia se ha trabajado, sobre todo, su legado en el campo de la pedagogía. Por 

ello se destaca aquí la cuidada y comentada selección de sus escritos, hecha por Jordi 

Monés, Pere Solá y Luis Miguel Lázaro47; así como el análisis de los mismos llevada a 

cabo historiador de la educación Buenaventura Delgado48.  

A menudo se ha pasado por alto la vinculación de Ferrer i Guàrdia con el movimiento 

sindical, pero lo cierto es que formó parte de los albores de lo que sería la Confederación 

Nacional del Trabajo. A principios del siglo XX en Catalunya los socialistas Josep 

Comaposada49 y Antonio Fabra Ribas50 intentaron impulsar una unión sindical local 

 
46 Juan AVILÉS: Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir. Madrid, Ed. Marcial Pons 

2006. 
47 Jordi MONÉS, Pere SOLÁ y Luis Miguel LÁZARO: Ferrer Guardia y la pedagogía libertaria. Barcelona, 

Icaria, 1977. 
48 Buenaventura DELGADO: La Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia, Sant Joan Despí, Ediciones CEAC, 

1981. 
49 Josep Comaposada (1853-1933) era zapatero y un autodidacta brillante. Dirigió el periódico La 

ilustración obrera (1904). Con un fuerte carácter divulgador, el periódico publicó artículos de ciencias, de 

literatura y de arte de la mano de intelectuales como Joaquín Costa (1846-1911), Adolfo Álvarez Buylla 

(1850-1927), Miguel de Unamuno (1864-1936) o Rafael Altamira (1866-1951). Activista ligado al devenir 

de su tiempo, Comaposada escribió un libro sobre los hechos de la semana trágica titulado La revolución 

de Barcelona (1909), donde analizó el papel de los revolucionarios barceloneses y su ataque al clero. Fue 

secretario de la Agrupación Local de Barcelona del PSOE, formando parte de sus filas de forma 

interrumpida entre 1895 y 1933. Josep Comaposada fue el padre de la anarquista fundadora de Mujeres 

Libres Mercedes Comaposada Guillén. Información exraída de la nota biográfica de Josep Comaposada 

Gili en el Diccionario Biográfico del Socialismo Español de la Fundación Pablo Iglesias, recuperado de 

internet,(https://www.fpabloiglesias.es/archivoybiblioteca/diccionariobiografico/biografias/4308_comapo

sada-y-gili-jose] Para más información sobre Josep Comaposada, existe una biografía publicada: David 

BALLESTER: Josep Comaposada: biografía d’un socialista, Barcelona : Fundació Rafael Campalans, 2005. 
50 Antonio Fabra, 1879-1958. Político y escritor socialista. Protagonizó mítines, manifestaciones y protestas 

durante los días previos a la Semana Trágica, durante la cual estuvo en el Comité de Huelga de Barcelona. 
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uniéndose con pequeñas sociedades obreras barcelonesas de raigambre anarquista. 

Además de proporcionar un eje de defensa de los trabajadores, estas sociedades obreras 

ofrecían espacios de sociabilidad que permitieran a los trabajadores alejarse del ocio 

asociado a las tabernas y les acercase a la cultura ateneística y a las bibliotecas populares. 

Comaposada y Fabra apelaban a la creación de un organismo intersindical, el cual sería 

bautizado como Federación Sindical Solidaridad Obrera, en la que, según afirmaban 

“cabían todos los obreros que lucharan por su mejoramiento y emancipación de clase”51. 

La Federación Sindical Solidaridad Obrera vio la luz tras recibir el amparo económico de 

Ferrer i Guàrdia en 1909, el cual se hizo cargo de los costes del alquiler del local y de las 

sanciones económicas que arrastraban algunos de sus miembros. Pese a que en un primer 

momento la Federación acordó no nombrar para ocupar la secretaría ninguna mayoría 

anarquista ni socialista “para evitar que surgieran recelos y equívocos”52 una disputa por 

evitar que militantes lerrouxistas se impusieran en la federación acabó dando 

protagonismo a la representación anarcosindicalista. En 1910 esta Federación Sindical 

local pasó a ser regional, y, finalmente, estatal, constituyéndose como Confederación 

Nacional de Trabajadores (CNT).  

En 1903, comenzará a trabajar en la biblioteca de la Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia 

el célebre anarquista sabadellense Mateo Morral, autor del atentado contra Alfonso XIII 

en 1906. Esta vinculación supuso la clausura de la Escuela Moderna y la detención de 

Ferrer i Guàrdia, el cual fue puesto en libertad en 1907, tras lo que se exilió temporalmente 

en Paris. Entretanto, España se embarcaba en una nueva guerra colonial contra 

Marruecos, contienda que había de levantar duras críticas de los movimientos anarquista 

y socialista en España, que la entendían como un despilfarro de vidas humanas y de bienes 

materiales que se cebaba contra el pueblo. Ferrer i Guàrdia se encuentra en Barcelona 

cuando estalla la revuelta urbana de julio de 1909, el detonante de la cual fue, 

precisamente, la negativa de los reservistas a embarcar hacia la guerra de Marruecos53.  

Lo que se inició como una protesta en las estaciones y puertos que habían de permitir el 

 
Información exraída de Mª Teresa, MARTÍNEZ DE SAS: “Fabra Ribas, Antonio” Diccionario Biográfico Real 

Academia de la Historia, recuperado de internet (http://dbe.rah.es/biografias/16063/antonio-fabra-ribas). 
51Josep PICH: La setmana tràgica (1909). Sagnant, roja, negra o gloriosa, Barcelona, Col·lecció 

Perspectives, Universitat Pompeu Fabra, p.46, 2009. 
52 Josep PICH: La setmana trágica… p.41. 
53 Dolors MARÍN: “Nuestra patria es el mundo entero” en Los pacifistas durante la Primera Guerra 

Mundial, n.24, Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), (2015) s.p., recuperado de internet 

(http://www.icip-perlapau.cat/numero24/pdf-esp/Per-la-Pau-n24-ESP.pdf). 
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embarque derivó en una huelga general apoyada por anarquistas y socialistas54. A lo largo 

de una semana, 25.000 barceloneses se enfrentaron a las autoridades y protagonizaron 

actos de destrucción sin parangón en el patrimonio religioso de la ciudad55. Ante el 

amotinamiento anticlerical que se cernía sobre la ciudad, el gobierno de Antonio Maura, 

con Juan de la Cierva como ministro de Gobernación, detiene a Francisco Ferrer i 

Guàrdia. Éste es acusado de ser el instigador y director de los sucesos, los cuales pasaran 

a ser conocidos como la Semana Trágica. Tras un consejo de guerra, el pedagogo 

anarquista es fusilado en Montjuic el 13 de octubre de 190956. 

En lo que se refiere al estudio de la solidaridad que despertó el fusilamiento de Ferrer i 

Guàrdia, Daniel Laqua se ha centrado recientemente en la perspectiva que más interesa 

para este trabajo, aquella que pone el foco en la dimensión internacional de la campaña, 

la que recoge las impresiones de un movimiento que acogió la muerte de Ferrer i Guàrdia 

y le reinvindicó de esta forma tan sencilla y reveladora:  

Ferrer is not a Spanish pedagogue. [He] belong to humanity. [...] Ferrer’s 

cause had not succeeded in the Spanish Parliament, it had done so vis-à-vis 

the universal conscience57 

Paradójicamente, la muerte le permitió a Ferrer i Guàrdia encarnar a nivel internacional 

el anticlericalismo, el valor de la escuela laica y la lucha contra el despotismo. Las 

protestas por el fusilamiento del catalán eran arengas a favor de estos valores, heridos en 

el mismo disparo. En 1910, el anarquista y pacifista austríaco Rudolf Grossman presentó 

en sus ponencias al pedagogo como un revolucionario comprometido con la lucha contra 

los poderes violentos del Estado, la Iglesia, la teología y el clericalismo. A lo largo de su 

alegato, Grossman utilizó el caso de Ferrer i Guàrdia y su trascendencia como un 

preámbulo. Fue utilizado a modo de introducción, apelando a la conciencia social de 

 
54 Julián Vadillo: “Guerra a la guerra. El movimiento obrero frente a la guerra (1898-1918)” en Siglo: actas 

del V Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo / coord. por Carlos Navajas, Diego Iturriaga 

(2016), p.157, recuperado de internet (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5669631). 
55 Nazario GONZÁLEZ: “Los actores de la revuelta, anarquistas, socialistas y republicanos. Antes, en y 

después de la Semana Trágica” en Analecta Sacra Tarraconensis. Actes de les Jornades sobre la Setmana 

Tràgica, nº 82, (2009), p.115, recuperado de internet 

(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3101332). 
56 Otros cinco hombres fueron fusilados como consecuencia de la Semana Trágica entre agosto y octubre 

de 1909. Fernando GARCÍA: “El caso Ferrer: imagen y relaciones internacionales de España”, en Analecta 

Sacra Tarraconensis. Actes de les Jornades sobre la Setmana Tràgica, nº 82, (2009), p.431. 
57 Anónimo, “La verité sur Francisco Ferrer et les événements de Barcelone. Brussels: La Presse Socialiste, 

1909, en Daniel LAQUA: “Freethinkers, anarchists and Francisco Ferrer: the making of a transnational 

solidarity campaign”, en European Review of History: Revue européenne d'histoire, n. 2 (2014), p.470, 

recuperado de internet (https://www.researchgate.net/publication/265390506) 
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quienes le escuchaban para abrirse camino y acabar divulgando algunas de las principales 

premisas anarquistas en su tierra natal58. Como acertadamente señala Laqua, Ferrer i 

Guàrdia fue reivindicado por distintas tendencias políticas y movimientos. No podía ser 

de otro modo ante el asesinato de un librepensador masón, esperantista, libertario e 

intelectual de origen burgués. Por eso su muerte movilizaba al mismo tiempo al presidente 

de la Ligue des droits de l’homme y a los trabajadores del metal de Turín (quienes 

convocaron huelga general tras su fusilamiento)59. La campaña de solidaridad que 

despertó su figura evidencia la comunicación de un movimiento transnacional libertario 

o, cuando menos, afín al anarquismo. 12 años después, esta red se ponía en marcha para 

intentar evitar la muerte de Sacco y Vanzetti. 

2.2 Sacco y Vanzetti 

En el periodo que ocupa este trabajo la clase obrera fue un poderoso agente político y 

generó y se construyó a través de una cultura política propia. Represaliados leídos como 

mártires, como Ferrer i Guàrdia, o los obreros Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, a 

menudo desprovistos ya de otras dimensiones de su identidad, devinieron representantes 

de la cultura proletaria. Lo consiguieron con su muerte, pero sobre todo con la memoria 

que se generó alrededor de los mismos, la cual permitía legitimar la lucha del propio 

movimiento. La cosmovisión del movimiento obrero no giraba sólo entorno al trabajo y 

al mejoramiento de las condiciones de vida o las laborales. No es casual que Francisco 

Ferrer i Guàrdia fuera encausado por una revuelta de signo anticlerical y antimilitarista, 

y es que la guerra fue un tema central en los discursos ácratas y España no se mantuvo al 

margen en este aspecto, independientemente de que éstas implicasen o no al territorio.  

Históricamente, el anarquismo ha defendido y divulgado el antimilitarismo, en tanto a 

que éste estaba ligado al antiestatismo. El movimiento libertario no ha sido partidario de 

deponer las armas, al contrario, ha justificado el uso de estas en situaciones 

revolucionarias o de desobediencia a la fuerza armada del estado. Valga decir, no 

obstante, que han existido corrientes pacifistas dentro del anarquismo que abogaron por 

la resistencia no violenta. Sin embargo, en el cómputo global del movimiento ácrata, estas 

han sido más bien minoritarias.  

 
58 Daniel LAQUA: “Freethinkers, anarchists and…” p. 471. 
59 Daniel LAQUA: “Freethinkers, anarchists and…” p. 478. 
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La Primera Guerra Mundial supuso una gran sacudida en el movimiento libertario 

internacional. Grandes pensadores del anarquismo tomaron posturas diametralmente 

opuestas ante el conflicto mundial, siendo particularmente conocida la disputa entre Piotr 

Kropotkin y Errico Malatesta. El ruso abogó por apoyar la guerra, en lo que algunos 

llamaron un posicionamiento anti-germánico 

 “Pienso que es del deber de todo el que tiene a pecho el progreso en general, 

y sobre todo el ideal que fue inscrito por los proletarios en la bandera de la 

Internacional, hacer cuanto esté en su poder, según las capacidades de cada 

uno, para repeler la invasión de los alemanes en Europa occidental.”60 

Kropotkin defendió esta postura, junto a otros representantes del movimiento obrero 

internacional, en el llamado “Manifiesto de los dieciséis” el cual fue rebatido prontamente 

por otro grupo antibelicista y mayoritario en el anarquismo internacional, con Errico 

Malatesta a la cabeza. El posicionamiento antibelicista anarquista defendió que los 

libertarios sólo podían admitir un tipo de lucha, la guerra de “los oprimidos contra los 

opresores, los explotados contra los explotadores” la cual contribuyese a extender un 

espíritu de rebelión que luchase contra toda forma de autoridad, siendo el estado “su 

encarnación más significativa”.61 

En España, el movimiento anarquista también se posicionó principalmente a favor de los 

antibelicistas, siendo la excepción el intelectual Ricardo Mella y el editor de la Revista 

Blanca, Federico Urales. Así, en 1915, se celebró un Congreso Internacional por la Paz 

impulsado por la CNT y organizado en el Ateneo Sindicalista, en el que participaron 

personalidades del anarquismo español como Eusebi Carbó, Ángel Pestaña y Mauro 

Bajatierra. A lo largo del congreso se celebraron dos sesiones en las que participaron 

delegados de otros países de Europa, así como de Argentina, de Cuba y de Brasil. 

Debido a que el congreso fue declarado ilegal por el gobierno, algunos delegados fueron 

detenidos durante la celebración del mismo y expulsados de España, si eran extranjeros. 

En la segunda jornada y dado que sólo quedaban delegados españoles, se habló sobre la 

reorganización de la CNT, que había vuelto a la legalidad en 1914. Los debates giraron 

en torno a la participación de CNT en un organismo internacional, algo que, aunque no 

pudieron poner en marcha en ese momento, auguraba lo que sería la integración de la 

 
60 Alain VIEILLARD: “Dos cartas de Kropotkin. Introduccion y traducción” en Revista de Filosofía 

Universidad de Costa Rica, vol. II, no. 7, (1960) p.295, recuperado de internet 

(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2380101). 
61 Dolors MARÍN: “Nuestra patria es…”, s.p. 
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CNT en la reorganizada AIT en Berlín, en 1922, en la que se encuadraron todas las 

organizaciones anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarias del mundo62. 

El impacto del encarcelamiento y condena contra Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti en 

Massachusetts en 1921 no puede entenderse sin el internacionalismo obrero que les 

precede y contextualiza. Lisa McGirr, cuyas investigaciones se mueven en el campo de 

los movimiento sociales transnacionales del siglo XX, señala que la hostilidad entre 

anarquistas, comunistas y socialistas se diluía ante la represión de un camarada, momento 

en el que prevalecía la visión compartida del valor de la justicia social, que les empujaba 

a colaborar positivamente en lo que entendían como un interés colectivo63. La solidaridad 

que despertó la condena de Sacco y Vanzetti se enmarca en un momento en el que el 

movimiento obrero revolucionario estaba organizado en Europa, Latinoamérica y 

Norteamérica, y en el que las migraciones masivas de trabajadores europeos habían 

contribuido a forjar comunidades, redes e identidades transnacionales, vinculados a las 

ideas y las luchas comunes. El juicio contra Sacco y Vanzetti apelaba a la clase obrera 

internacional; al igual que con Ferrer i Guàrdia, su proceso les convirtió en mártires para 

las clases desfavorecidas, siendo además su condición de trabajadores inmigrantes un 

elemento aglutinador en las protestas de todo el mundo64.  

Los entresijos del veredicto de Dedham y la vida de Sacco y Vanzetti han sido estudiados 

por el historiador y profesor Paul Avrich65, a quien también se debe uno de los primeros 

estudios sobre la rebelión de Kronstadt, hecho paralelo a la condena de los italianos. La 

farsa judicial se inició con el trágico asesinato de F. A. Parmenter y A. Berardelli, quienes 

llevaban consigo los salarios de los trabajadores de una fábrica de zapatos del pueblo de 

South Braintree, en la región occidental de Massachussets. Los hechos tuvieron lugar el 

15 de abril de 1920 y el 5 de mayo de ese mismo año eran detenidos Nicola Sacco y 

Bartolomeo Vanzetti, quienes fueron conducidos a comisaria por otras razones. Tras un 

año de juicios y acusaciones que giraban en torno a su actividad política y pese a que no 

 
62 Julián VADILLO: “Guerra a la guerra…”, p.165. 
63 Lisa MCGIRR: “The passion of Sacco and Vanzetti: a global history”, The Journal of American History, 

Volume 93, (2007), p. 1088, recuperado de internet (https://www.jstor.org/stable/25094597) 
64 Se reproduce a continuación el testimonio del cónsul de los Estados Unidos en Venezuela en 1927 

“practically all the lower classes regarded them as martyrs. One old servant of a well-to-do family had even 

arranged a newspaper picture of Sacco and Vanzetti surrounded by burning candles and was praying for 

them before it.” En Lisa MCGIRR: “Transnational Solidarities: The Sacco and Vanzetti Case in Global 

Perspective” en Manisha SINHA y Penny VON ESCHEN (eds.): Contested Democracy. Freedom, Race, and 

Power in American History, New York, Columbia University Press, 2007, p.216. 
65 Paul AVRICH: Sacco and Vanzetti: the anarchist background, Princeton, Princeton University (1996). 
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se presentó ninguna prueba tangible contra los acusados, estos fueron declarados 

culpables y condenados a la silla eléctrica66. Para esta investigación se coloca la mirada 

en la reacción que provocó el veredicto, la cual llegó a ser violenta en algunas ocasiones. 

Así, McGirr señala que los cónsules de Estados Unidos o sus instalaciones 

gubernamentales en París, Lisboa, Rio de Janeiro, y Zurich fueron objeto de ataques 

bomba tras la condena67. Las manifestaciones, huelgas y ataques añadían a su 

reivindicación una puntualización reseñable: el gobierno que iba a asesinarlos era uno de 

los grandes representantes del capitalismo internacional. Así, exigir la liberación de Sacco 

y Vanzetti pasaba por condenar al gobierno capitalista68.   

En el verano de 1928, un año después de la ejecución de Sacco y Vanzetti, Leonard Dalton 

Abbot, fundador de la primera escuela basada en la pedagogía de Francisco Ferrer i 

Guàrdia en Estados Unidos, escribía 

“[…] Ma qualcuno in tutti i paesi non dimenticherà mai, per tutta la sua vita, 

questa tragedia. Qualcuno sente como se quando Sacco e Vanzetti morirono, 

fosse morta anche una parte di se stesso. […] il Governatore Fuller del 

Massachusetts ed il Giudice Webster Thayer passeranno tra i ‘reprobi morali’ 

de la storia. [...]Fu una montatura giudiziaria implícita nella struttura sociale. 

Fu un esempio perfetto del funzionamento della giustizia di classe.[...] La 

sotria di Sacco e Vanzetti, è, in fato, un episodio epico della classe 

lavoratrice.”69 

45 años después, en una pequeña editorial del sur global vinculada al colectivo anarquista 

uruguayo “Comunidad Sur” se publica el libro Sacco y Vanzetti. Sus vidas, sus alegatos, 

sus cartas70. Este colectivo, que deberá exiliarse cuando se instaure la dictadura militar 

uruguaya (1973-1985), tejió un hilo conductor entre los mártires de Chicago de 1886, el 

proceso de Sacco y Vanzetti y las acusaciones sobre la joven militante afrodescendiente 

Angela Davis. Al igual que sus contemporáneos, los jóvenes editores uruguayos 

entendieron que las condenas tenían la intención de intimidar y desarticular el 

movimiento obrero local. Las muertes de South Braintree de las que fueron acusados 

Sacco y Vanzetti eran testimoniales. Una excusa, una trampa contra lo que fue un juicio 

de clase vinculado a la ideología revolucionaria de ambos, de ahí que la primera pregunta 

 
66 S.A.: Sacco y Vanzetti. Sus vidas, sus alegatos, sus cartas, Montevideo, Editorial Acción Directa, 1972, 

pp.21-23. 
67 Lisa MCGIRR: “The passion of…”, p.1901. 
68 Ibid. 
69 Eugène LYONS: Vita e Morte di Sacco e Vanzetti, New York, Il Martello Publishing Co., 1928, p.V-VI 
70 S.A.: “Sacco y Vanzetti. Sus…” 
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de las autoridades al detener a Sacco y Vanzetti fuera cuál era su ideología política, 

vinculando el hecho de ser anarquistas como una prueba moral de la capacidad de estos 

para delinquir. Entre 1921 y 1927, los presos no dejaron de emitir cartas, alegatos y 

arengas al pueblo en favor de la revolución.  

“¿Será ese mi último primero de mayo? Todo me induce a creerlo. Pero yo 

quiero cantarlo igualmente una vez más y saludar otra vez a los oprimidos y 

a los rebeldes y a los libertarios todos en la gloria de su sol luminoso. Quiero 

saludar: a las gentes del trabajo que, encorvadas sobre la máquina, sobre el 

surco, sobre el mar y en las minas, da ocio y honores a quien nada produce y 

todo lo posee. […] A vosotros todos, oprimidos, perseguidos, martirizados, 

que habéis llorado todas vuestras lágrimas. A vosotros todos, que no 

doblegasteis ni doblegaréis el corazón indómito y la voluntad férrea. […] A 

los vivos les digo: Valor. Resistid. A toda noche sigue la aurora. Vendrá la 

hora de la rebelión y de la victoria. ¡Salve, compañeros! Y al bello sol de 

mayo lanzo mi ¡viva la anarquía y la Revolución Social!”71. 

Al igual que Ferrer i Guàrdia, Sacco y Vanzetti fueron leídos por las gentes de su tiempo 

como mártires. Sus ideas y su ejecución, profundamente entrelazadas, se universalizan en 

un momento en el que los medios de comunicación empezaban a hacer del mundo un 

lugar más conectado, y en el que la cuestión de clase hermanaba a los trabajadores de 

Europa y América. Estos factores, junto a la preocupación que generó el ascenso de la 

posición de Estados Unidos como potencia mundial capitalista, desató una oleada de 

solidaridad internacional hacia los italianos72. La movilización transnacional y la 

coordinación entre diferentes grupos ideológicos que supuso la condena de los 

anarquistas influyó en la percepción de las causas sociales políticas y su impacto 

internacional a partir de entonces.   

2.3 La solidaridad del anarcosindicalismo español en la II República 

Tras el fin de la dictadura de Primo de Rivera y en los comienzos de la II República 

Española las tendencias anarquista y socialista fueron mayoritarias en lo que se refiere al 

movimiento sindical y a la movilización social. En 1930, la CNT había sido la principal 

organizadora de las huelgas y luchas sociales en España. Valga decir, sin embargo, que 

la alianza con la Unión General de Trabajadores favoreció la adhesión popular. A nivel 

 
71 Carta dedicada al 1º de Mayo de Nicola Sacco, publicado por primera vez en el semanario anarquista 

italoestadounidense “L’Adunata dei Reffrattari de Newark”, el primero de mayo de 1927. En S.A.: Sacco 

y Vanzetti… p.117 
72 Lisa MCGIRR: “Transnational Solidarities: The…” p.229. 
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interno, el Pleno Nacional de la CNT del 17 de noviembre de 1930 había sido fundamental 

para contribuir al entendimiento con otras organizaciones políticas y sindicales cuyo 

objetivo pasase por la preparación de un movimiento revolucionario73. En los primeros 

años de la República, la CNT se había mantenido en una vía insurreccional que condujo 

a la explosión de breves y contundentes conatos revolucionarios, experiencias efímeras 

brutalmente reprimidas en las que el comunismo libertario se proclamaba durante algunos 

días. Pese a no suponer grandes cambios a nivel político, algunas de estas insurrecciones 

tejen un hilo con las experiencias de autogestión política y económica que vivirán 

posteriormente, en 193674. A finales de enero de 1934, el PSOE, la UGT y las Juventudes 

Socialistas habían constituido una comisión mixta que tenía como misión la organización 

de un movimiento insurreccional socialista capaz de conquistar el poder político, 

utilizando en una primera instancia, la huelga general, para pasar después a la integración 

de milicias armadas75. La entrada de la CEDA en el gobierno de la República puso en 

marcha el mecanismo, siendo declarada una huelga general que, en lugares como 

Asturias, derivaron en un levantamiento insurreccional. A nivel estatal, la CNT no se 

posicionó a favor de la empresa socialista, Herrerín enumera concisamente aquí las 

razones:  

Los anarquistas no creían en la conversión revolucionaria de los socialistas, a 

los que señalaban como traidores a la clase obrera y acusaban de ser los 

culpables de la situación por la que atravesaba la Confederación; y […] el 

objetivo [de la insurrección], además de difuso, parecía limitado a la toma del 

poder político y, por lo tanto, alejado de sus pretensiones. Ellos luchaban por 

la Revolución Social, y no estaban dispuestos a colaborar en un movimiento 

que tuviera como finalidad un simple cambio en la cúspide del poder.76  

Este fue el posicionamiento oficial de la dirección de los confederales. Ahora bien, esto 

no significa que muchos cenetistas no se implicasen políticamente en el movimiento 

 
73  Salvador FORNER: “El movimiento obrero en la II República” en Anales de Historia Contemporánea, nº 

5, (1986), p.166, recuperado de internet (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4086540). 
74 Es este el caso, por ejemplo, de la localidad de Bujalance (Córdoba). Algunos de los cenetistas 

represaliados en la insurrección de 1933 habían de ser líderes de la Revolución Social en la región en 1936 

y, posteriormente, cabecillas de la guerrilla rural antifranquista entre 1939 y 1944. Sobre los anarquistas 

bujalaceños represaliados recomendamos la lectura de Ignacio MUÑIZ: Luchas libertarias del campesinado. 

Resistencia Antifascista y represión en Bujalance, Ayto de Bujalance, 2015. 
75 Ángel HERRERÍN: “La CNT en el movimiento de octubre de 1934: entre el boicot y la participación” en 

Hispania, vol. LXXVI, nº. 252, enero-abril, (2016) p.223. Recuperado de internet 

(http://hispania.revistas.csic.es/484). 
76 Ibid.  
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insurreccional. En muchos puntos de la geografía española, la llamada a las calles y la 

solidaridad de clase se impusieron a las diferencias entre las direcciones. Esto no ha de 

parecer extraño si se tiene en cuenta que había una pulsión aliancista en el seno de ambas 

organizaciones. Cuando empieza el bienio conservador, los socialistas caballeristas 

empiezan a recuperar la idea de una de alianza sindical. En Asturias particularmente, y 

también en Madrid fueron especialmente receptivos con la idea, la cual ya se había 

planteado en el seno de la organización confederal con anterioridad, en el Congreso de la 

Comedia de 191977. Pese a que en ese momento se había rechazado la posibilidad de 

aliarse con UGT, esta idea resurgirá en 1934, siendo apoyada por el reconocido 

anarcosindicalista Valeriano Orobón Fernández (miembro del secretariado de la AIT 

reconstituída en Berlin en 1922), el cual había publicado un poderoso artículo que 

apoyaba el pacto, en enero de 1934, titulado “Consideraciones sobre la unidad. ¡Alianza 

revolucionaria, sí! ¡Oportunismo de bandería, no!"78. Unos meses después se celebraría 

un Pleno Nacional de Regionales de la CNT en el que la Regional Asturiana de la 

Confederación presentó la firma unilateral de un Pacto de Alianza con la UGT asturiana. 

El primer punto decía así:   

“Las organizaciones firmantes de este pacto trabajarían de común acuerdo 

hasta conseguir el triunfo de la Revolución Social en España, estableciendo 

un régimen de igualdad económica, política y social, fundado sobre los 

principios socialistas federalistas”79. 

La amplitud del movimiento en Asturias desbordó las previsiones de la alianza. No van a 

enumerarse aquí los detalles de la Revolución de 1934, pues esto desviaría el foco 

 
77 Se conoce como Congreso de la Comedia el segundo Congreso de la CNT, celebrado en el teatro de la 

Comedia de Madrid en 1919. En lo que atañe a la alianza entre CNT y UGT, reproducimos un fragmento 

de la proposición aprobada y presentada por el Sindicato de la Construcción de Barcelona en dicho 

congreso: “Considerando que las tácticas y las ideas de la C.N.T. y las de la U.G.T. son diametralmente 

opuestas y están ambas completamente definidas y que no son, por tanto, ignoradas por nadie, entiende el 

Sindicato que suscribe que no debe irse a la fusión de los dos organismos, sino a la absorción de los 

trabajadores que integran la Unión General: Primero, porque la C.N.T. representa un número de adheridos 

tres veces mayor que la U.G.T., y segundo, porque siendo como anteriormente se ha dicho conocidas por 

todas las ideas y tácticas de la Confederación, y habiendo sido invitados a este Congreso los elementos de 

la Unión General, al no asistir a él han demostrado no estar conformes con nuestras ideas y nuestros deseos 

de unificación”. Eduardo DE GUZMÁN:  “Los cinco congresos históricos de la CNT”  en  

Tiempo de historia. Año VI, n. 61 (1979), p.25, recuperado de internet, en el Repositorio  Documental de 

la Universidad de Salamanca (https://gredos.usal.es/handle/10366/24224). 
78Valeriano OROBÓN: “Consideraciones sobra la unidad. ¡Alianza revolucionaria, sí! ¡Oportunismo de 

bandería, no!”, El obrero de la tierra, enero de 1934. 
79 Juan GÓMEZ: Historia del anarcosindicalismo…, p.224 
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colocado en la solidaridad, lo que se pretende es destacar la participación del 

anarcosindicalismo en las reivindicaciones del momento y el papel del imperativo de la 

solidaridad en la toma de decisiones.  

En lo que se refiere a conquistas políticas, las rebeliones de este período retribuyeron 

poco al anarcosindicalismo español, pero hacen patente la gran adhesión popular de la 

que gozaba. En 1933, la CNT había sostenido la huelga de nueve meses contra la empresa 

de Fundiciones de Acero de La Felguera, provocada por el despido de trabajadores de 

edad avanzada. La huelga abarcó prácticamente a toda la población de la localidad, la 

cual logró sostenerse gracias a la solidaridad de cenetistas del resto del territorio español, 

que acogieron a hijos y a familiares de los huelguistas80. En abril 1934, la unión de la 

CNT y la UGT permitió convocar una huelga general en Zaragoza, la cual duró 35 días y 

también activó la red de acogida solidaria de hijos y familiares de militantes81. A lo largo 

del trabajo se puede entrever que estos eventos en el territorio español fueron un ensayo 

no previsto de lo que posteriormente sería SIA, la cual recoge estas redes de solidaridad 

y estas experiencias, las sistematiza y las convierte en empresas más eficientes y de mayor 

amplitud durante la guerra civil. 

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 se celebra el V 

Congreso Extraordinario de la CNT en Zaragoza, el último que habría de realizarse en 

España, y en el que se mostró especial interés en definir con amplitud y claridad la 

cuestión de los principios, finalidades y las bases del proceso de instauración del 

comunismo libertario, destacando, entre otros, la igualdad entre géneros que supondría la 

instauración del mismo82. Antes de que se cumplieran tres meses, las circunstancias 

provocadas por la Guerra Civil Española permitieron poner en práctica los primeros 

ensayos duraderos de economía social autogestionada, así como entrever los albores de 

una sociedad que perseguía igualdad entre hombres y mujeres. La guerra civil fue el 

suceso de mayor alcance en lo que se refiere a solidaridad transnacional vinculada a la 

conciencia de clase: en ella cristalizan décadas de pertenencia obrera y eclosiona el poder 

social de los trabajadores. La llegada masiva de voluntarios anarquistas que acuden a 

España a luchar, así como la participación de las Brigadas Internacionales reclutadas por 

la Internacional Comunista con este cometido, han sido ya profusamente estudiadas. 

 
80Juan GÓMEZ: Historia del anarcosindicalismo…, p.229.  
81 Ibid. 
82 Yanira HERMIDA: Luchaban por un…, p.32. 
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Existen monografías que tratan el tema centrándose en organismos de ambas corrientes 

ideológicas, así como testimonios particulares que dan cuenta de su experiencia en la 

batalla83. Se deja deliberadamente a un lado esta muestra de solidaridad internacional por 

estar basada en el componente bélico, el cual siempre ha llamado mucho más la atención 

de la historiografía que versa sobre la guerra civil. Este trabajo se mueve en otro plano, 

en el de la labor humanitaria, en el que puso en foco en los evacuados, los presos y los 

mutilados, y especialmente en quien lo hizo sin olvidar su ideología anarquista y su afán  

revolucionario. 

  

 
83 A modo de toma de contacto nos referenciamos al artículo Marta BIZCARRONDO y Antonio ELORZA: “Las 

Brigadas Internacionales” en Ayer, núm. 56/2004 (4), pp. 67-91 y al capítulo del libro Adrián SÁNCHEZ: 

“Las Brigadas Internacionales: los «voluntarios de la libertad» en la Guerra Civil Española (1936-1939)” 

en Las cartas del batallón británico. Las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española, Madrid, 

Editorial Catarata, 2014. Sobre la experiencia de voluntarios anarquistas se remite a modo de ejemplo, a 

Umberto TOMMASINI: El herrero anarquista. Memorias de un hombre de acción, Madrid, Fundación 

Anselmo Lorenzo, 2014 y Simone WEIL, “Diario de España” y “Carta a Georges Bernanos” (1936/1938)”, 

en Escritos históricos y políticos, Madrid, Trotta, 2007, pp. 509-516 y 522-526. 
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3. Metodología y fuentes 

En los últimos años, tanto la historiografía del y desde el anarquismo como su proceso de 

recuperación de memoria histórica ha crecido considerablemente. SIA, sin embargo, ha 

quedado a un lado. Pese a que se han publicado nuevos artículos y libros dedicados a 

personajes históricos vinculados a SIA, como Lucía Sánchez Saornil84, secretaria general 

de SIA; Emma Goldman85, responsable de la Sección Nacional Inglesa de SIA, o las 

fotorreporteras Margaret Michaelis y Kati Horna86, a quienes debemos las fotografías 

de las colonias infantiles de SIA y otros proyectos de los que se hacía eco la organización 

a través de sus fotografías en el semanario gráfico Umbral87, la organización ha sido 

relegada a un inmerecido segundo plano. Sólo existe un trabajo publicado dedicado a 

SIA, el conciso artículo “Solidarité Internationale Antifasciste, ou l’humanitaire au 

service des idées anarchistes” publicado en la revista digital Diacronie. Studi di Storia 

Contemporanea en 201188, fruto de un trabajo de final de máster del mismo autor.  

Este trabajo de reconstrucción de la génesis de SIA y del desarrollo de sus proyectos en 

la Guerra Civil Española tiene dos pilares básicos. Por un lado, se base en la amplísima 

documentación vinculada a la organización que se encuentra en el archivo de la CNT, 

ubicado en la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo de Madrid, así como 

en el Fondo Federico Arcos de la Biblioteca Nacional de Catalunya y en la prensa 

libertaria ubicada en la hemeroteca digital del Archivo Histórico de la Ciudad de 

Barcelona. La mayor parte del esfuerzo al realizar este trabajo ha sido, precisamente, la 

 
84 Destacamos los trabajos de Pau MARTÍNEZ y Antonia FONTANILLAS: Lucía Sánchez Saornil. Poeta, 

periodista y fundadora de Mujeres Libres, Madrid, Editorial La Malatesta, 2014, y Yanira HERMIDA: 

Luchaban por un mundo nuevo.  Lucía Sánchez Saornil y Sara Berenguer Laosa, militancia anarquista 

durante la guerra civil española, Barcelona, Editorial Descontrol, 2016.  
85 La bibliografía sobre la mujer “más peligrosa del mundo” es extensa, siendo especialmente relevante 

para conocer su vinculación con la Guerra Civil Española los libros David PORTER: Visión en llamas. Emma 

Goldman sobre la Revolución Española, Barcelona, El Viejo Topo, 2012 y el epistolario Emma GOLDMAN: 

Fraternalmente, Emma, Madrid, La Felguera Editores, 2019. 
86 Margaret Michaelis y Kati Horna son las protagonistas de una investigación del International 

Institute of Social History (IISH) de Ámsterdam a cargo de la historiadora del arte Almudena Rubio. 

Rubio está documentando el papel de las fotógrafas en la Sección Gráfica de las Oficinas de 

Propaganda Exterior de la FAI, ubicada en “la casa CNT” de Barcelona. El proyecto de investigación 

se encuentra detallado en la página oficial del IISH, en la sección “Research Projects”.  
87Umbral publicaba periódicamente los avances de SIA en España, particularmente los relativos a la 

abertura de nuevos centros al servicio de los refugiados y mutilados de guerra. 25 de octubre de 1937, 

Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.291. 
88 Valentin CIONINI: “Solidarité Internationale Antifasciste, ou l’humanitaire au service des idées 

anarchistes”, Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 7, (2011) pp.2-16, recuperado en internet 

(https://journals.openedition.org/diacronie/3311). 
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lectura y clasificación de estas fuentes: un total de 1,132 microfilms, varias decenas de 

digitalizaciones y frágiles y hermosos documentos en papel cebolla cuyo orden en los 

archivos mencionados obedece a un capricho del azar. Entre estos documentos, destacan 

las cartas entre SIA y el secretariado general de CNT, las que se intercambiaron las 

diferentes secciones de SIA, así como las actas de reuniones y las publicaciones hechas 

por la misma organización, a menudo en forma de Boletines Oficiales, pasquines, 

manifiestos y similares. El material es tan ingente y se encuentra tan desorganizado que 

nos ha resultado imposible, dentro de las limitaciones temporales del desarrollo del 

máster, utilizarlas todas y explotar su contenido en la medida que se hubiera deseado.  

Valga decir, además, que existen 33 carpetas más que contienen documentación de 

diversa índole relativa a SIA, cuyas copias digitalizadas están en la Fundación Anselmo 

Lorenzo. Según la catalogación realizada por el Instituto de Historia Social de 

Ámsterdam, donde se alojan los originales, estas 33 carpetas contendrían, además de 

correspondencia, varios números del Boletín de Orientación Interna de SIA y del 

Reglamento, libros de propaganda e información sobre España y la lucha antifascista, las 

actas de las reuniones y sesiones de la campaña de invierno de 1937, informes relativos a 

personas desaparecidas, presos antifascistas y asistencia refugiados y a niños evacuados, 

entre otros documentos de carácter administrativo. La consulta de estos documentos a 

tiempo ha sido imposible debido a las restricciones impuestas por la crisis del COVID-

19. Del mismo modo, esto ha delimitado nuestra franja temporal prácticamente a sólo dos 

años, 1937 y 1938.  

Por otro lado, se ha escudriñado la bibliografía existente que dedicase unas líneas la 

organización, aunque fuera siempre de resultas al tema principal de su estudio. Cuando 

éste permitía o exigía nombrar a SIA, ésta se ha referenciado como un simple organismo 

de ayuda asistencialista, frecuentemente a la sombra del Socorro Rojo Internacional (en 

adelante, SRI). Es el caso de los artículos y la monografía dedicada al SRI, los cuales 

apenas nombran a SIA, cuando no la invisibilizan deliberadamente. A menudo olvidada 

incluso por los mismos historiadores libertarios, SIA tampoco ha despertado el interés de 

los estudiosos anarquistas, quienes no se han entretenido en comprender los entresijos de 

la práctica solidaria de SIA, pese a que éste sea uno de los valores vertebradores de la 

ideología anarquista, y pese a que toda esa solidaridad y ese apoyo mutuo no fuera, sino, 

anarquismo hecho acción. Debido a este borrado condescendiente, el cometido de este 

trabajo es comprender y tratar de reconstruir la complejidad de una entidad cuyo objetivo 
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principal durante la guerra civil fue siempre el de mantener alta la moral del frente y la 

retaguardia. Particularidad que es necesario contextualizar e introducir a través de la 

solidaridad internacional anarquista. Si la comparamos con otras organizaciones de 

socorro, lo señero en SIA (si es que existe algo único que podamos recuperar desde la 

historiografía) fue su dimensión propagandística centrada en las ideas anarquistas y la 

Revolución Socialy su afán por hacer visible su singularidad libertaria hasta el último 

momento.  
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4. Génesis y desarrollo de Solidaridad Internacional Antifascista 

4.1. El nacimiento de SIA en España y su recibimiento en el anarquismo 

internacional 

Como se ha tratado de mostrar anteriormente, cuando surge SIA en 1937 ya existía en el 

mundo libertario un poderoso sentido de solidaridad transnacional que se había 

movilizado en campañas colectivas. Pese a esto, la Guerra Civil Española fue el suceso 

de mayor alcance en lo que se refiere a solidaridad transnacional vinculada a la conciencia 

de clase. Más allá de campañas concretas, el movimiento libertario español e 

internacional estaba estructurado a través de organizaciones sindicales y/o políticas. En 

los años treinta, la presencia anarcosindicalista reseñable se vincula a las secciones de la 

Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). Son mayoritarias a nivel 

internacional la sección Argentina (Federación Obrera Regional Argentina, FORA), la 

Sueca (Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC), la francesa (Confédération 

Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire (CGTSR) y la CNT en España, que 

llegó a contar con dos millones de afiliados89.  

En la península ha de tenerse presente, además, la Federación Anarquista Ibérica (FAI),   

creada en 1927 tras la fusión de la Unión Anarquista Portuguesa y la Federación Nacional 

de Grupos Anarquistas de España (FNGAE). La FAI registró al inicio de la guerra unos 

30.000 afiliados90. También ha de ser reseñada la Federación Ibérica de Juventudes 

Libertarias (FIJL), organización creada en 1932 y que en 1938 llegó a tener alrededor de 

80.000 afiliados91.En lo que hoy calificaríamos como organizaciones al servicio de la 

ayuda humanitaria existía ya en España la Cruz Roja, cuya neutralidad política la llevó a 

partirse en dos durante el conflicto, llegando a existir simultáneamente una Cruz Roja 

republicana presidida por el abogado Aurelio Romeo, y una franquista, a cargo de 

Fernando Suárez, conde de Vallellano92.  Esta engañosa neutralidad, hoy considerada 

como primordial en las organizaciones humanitarias, no fue la más común en la Guerra 

Civil Española. En general, las organizaciones centradas en la atención de las víctimas 

 
89 Graham KELSEY: “El movimiento libertario español en vísperas de la sublevación fascista-militar de 

junio de 1936”, Historia Actual Online, Núm. 21 (2010), p.96, recuperado de internet 

(https://www.researchgate.net/publication/4307835). 
90 Graham KELSEY: “El movimiento libertario...” p.94. 
91 El mes de febrero de 1937 se celebró en Valencia un Pleno nacional de Regionales de la FIJL. Se dieron 

allí a conocer los efectivos de esta organización por regiones, cuya suma llega a los 82.221. Extraído de 

José PEIRATS: La CNT en la revolución Española. Tomo 2, Paris, Ruedo Ibérico, 1971, p.52. 
92 Tereixa CONSTENLA: “La Cruz Roja. Testigo de la Guerra Civil”, El País, 22 de febrero de 2008. 
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del conflicto y que se dedicaron a la recaudación de víveres, medicamentos, productos de 

primera necesidad, dinero, etc. se posicionaron a su vez políticamente e intentaron ejercer 

una labor preeminentemente solidaria, esto es, no asistencial, no caritativa. La 

historiadora Laura Branciforte las ha calificado con el acertado apelativo de 

“organizaciones político-solidarias”93. Así fue en el caso de SIA, pero también de otras 

organizaciones que no podemos dejar de mencionar y contextualizar periféricamente, 

como el Socorro Rojo Internacional (SRI), la agrupación femenina Asociación de 

Mujeres Antifascistas (AMA) y la agrupación Mujeres en contra de la Guerra y el 

Fascismo, las cuales nos ayudan a entender el escenario y la creación de SIA en 1937.  

El SRI, organismo auxiliar de la III Internacional, fue creado en 1922 en Polonia. A través 

de la vinculación entre actividad humanitaria y propaganda política, y tuvo como objetivo 

principal la difusión del comunismo soviético. En su primera Conferencia Internacional 

en 1924 se estableció un modelo organizativo basado en el centralismo de las principales 

instituciones bolcheviques. También se especificaron las características fundacionales, a 

saber, llevar a cabo acciones solidarias de utilidad social, cultural y humanitaria por un 

lado, y devenir, en palabras del presidente de la Komintern Grigori Zinóviev,  “un eslabón 

en la cadena del movimiento proletario internacional”94.  

El Socorro Rojo se instaura en España en 1926 y se expandirá considerablemente en 1934, 

tras su actuación durante la revolución de Asturias. Tras los sucesos de octubre de 1934, 

y pese al clima tenso y los desencuentros entre las ejecutivas socialista, comunista y 

anarquista, el SRI decide potenciar una política aliancista en lo que se refiere a campañas 

de solidaridad95. Aun cuando la alianza sindical entre CNT y UGT en lo que se refiere a 

la defensa de reivindicaciones obreras era sólida, esto no se reflejó del mismo modo en 

las campañas de asistencia social. 1934 marcó un antes y un después en lo que se refiere 

a la unidad de acción solidaria social96; pero las alianzas de esta naturaleza se dieron 

principalmente entre comunistas y socialistas, quedando prácticamente siempre al margen 

las fuerzas anarquistas. A pesar de la existencia de esta supuesta política aliancista, el SRI  

no dejó de aprovechar los actos de propaganda para criticar, precisamente, “la existencia 

 
93 Laura BRANCIFORTE: “Legitimando la solidaridad…” p.28. 
94 Laura BRANCIFORTE: “El Socorro Rojo Internacional y su intervención en España” La Guerra Civil 

Española, 1936-1939. Congreso internacional, 27, 28 y 29 noviembre de 2006, Madrid: Sociedad Estatal 

de Conmemoraciones Culturales, pp. 2-5. 
95 Laura BRANCIFORTE: El Socorro Rojo Internacional (1923-1939). Relatos de la solidaridad antifascista, 

Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2011, p.146. 
96 Laura BRANCIFORTE: El Socorro Rojo Internacional… p.147. 
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de organismos de ayuda del PSE, de los partidos republicanos, y de los Comité Pro-Presos 

de la CNT”97 que irían “en contra” del supuesto objetivo de unificar la solidaridad. Valga 

decir que estas organizaciones criticadas por el SRI, así como SIA (la cual no ha nacido 

todavía cuando el SRI emite este juicio), nunca pudieron llegar a competir 

económicamente con las arcas del SRI, y su capacidad de acción fue, desde el inicio y 

hasta el final de la contienda, muy desigual.  

La ayuda que prestó el SRI en España desde su establecimiento estuvo dirigida a las 

familias de los represaliados y refugiados políticos antifascistas, llegando incluso a 

organizar las concesiones de los derechos de asilo hacia Francia y la Unión Soviética98. 

Al igual que con otras organizaciones antifascistas del período, la labor de solidaridad se 

multiplicó en 1936. Al inicio de la Guerra Civil, y siendo el SRI un brazo del PCE, 

contaba éste con un mayor número de afiliados, debido, en parte, a que el SRI fue tolerado 

legalmente mientras que el PCE se había declarado ilegal en octubre de 1934, cualidad 

que se mantuvo hasta febrero de 193699. Desde sus comienzos, SIA acusó al SRI de 

dedicar sus recaudaciones, exclusivamente, a la propaganda comunista. Las acusaciones 

relativas a la retención de víveres son cuantiosas y se encuentran repetidamente en toda 

la documentación. En el Pleno de Nacional de CNT celebrado en Valencia el 15 de abril 

de 1937, se estipula que han de destinarse esfuerzos a  

“Dedicarse con afán a conocer en detalle el desenvolvimiento económico del 

Socorro Rojo Internacional, teniendo en cuenta que en nosotros existe el 

convencimiento fundado de que las cuantiosas recaudaciones que llevan a 

cabo, sirven exclusivamente para sus propagandas funestas, estando ausente 

su ánimo toda acción solidaria de la que públicamente hacen gala. […] Este 

Organismo sirve para alimentar económicamente al Partido Comunista.”100 

En lo que se refiera al otro organismo de asistencia social mayoritario, la Asociación de 

Mujeres Antifascistas, ésta se crea en 1933 en España y está vinculada al Comité Nacional 

Contra la Guerra y el Fascismo, organización de corte pacifista adscrita a la III 

Internacional101. Su presidenta fue Dolores Ibárruri y se encontraba bajo la órbita del PCE. 

Pese al control orgánico del Partido Comunista, a nivel individual tuvo entre sus filas a 

 
97 Laura BRANCIFORTE: El Socorro Rojo Internacional… p.149. 
98 Laura BRANCIFORTE: “El Socorro Rojo Internacional…” p. 14. 
99 Laura BRANCIFORTE: “El Socorro Rojo Internacional…” p. 12. 
100 s.f., BNC, Fondo Federico Arcos, 24/1-8, Circulares. 
101 José Luís GARROT: “Las organizaciones femeninas republicanas durante la Guerra Civil”, s. d., s. e. 

Recuperado de internet (https://www.academia.edu/16067380) 
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mujeres socialistas, republicanas e incluso anarquistas102 . El trabajo de AMA tuvo frentes 

comunes con SIA y el SRI. Bajo su dirección 

se abrieron talleres de costura donde se hacían uniformes para los soldados, 

se crearon guarderías infantiles para que las mujeres pudiesen trabajar, se 

recaudaron dinero y ropa para los soldados y refugiados de algunas regiones 

que ya habían sido tomadas por los fascistas, se fundaron asilos para los 

huérfanos de guerra103.  

Con el ánimo de recaudar fondos se organizaban eventos y actividades culturales en 

colaboración con otras organizaciones de corte solidario, revirtiendo el dinero 

principalmente en los evacuados o las colonias para niños refugiados104. En su calidad de 

agrupación femenina, coordinaron eventos como la Jornada Internacional de la Mujer del 

8 de marzo de 1938, junto con la organización socialista femenina Unión de Muchachas 

de Madrid105. De forma simultánea a AMA y con la intención de amplificar la voz del 

discurso antifascista femenino en España se crea la agrupación “Mujeres Españolas contra 

la Guerra y el Fascismo” siendo ésta una de las organizaciones con mayor participación 

femenina de España. Pese a que las bases económicas y la mayoría de sus integrantes 

fuesen comunistas, ésta también reunió una gran variedad ideológica. El grupo se 

encontraba adscrito a su vez al Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el 

Fascismo, cuya mayor filial se encontraba en Francia. Con un marcado discurso pacifista, 

algunos de sus principios más particulares fueron “el rechazo a la virilidad, el uso de la 

maternidad como sinónimo de antibelicismo”, los valores del humanismo y del 

internacionalismo, así como el querer trabajar para “la preparación de una posguerra 

pacífica y próspera”106. El comité nacional español de la organización tuvo entre sus 

 
102 José Luís GARROT: “Las organizaciones femeninas...” s.p. 
103 Concepción RUIZ-FUNES: “Nosotras fuimos la unión de mujeres españolas antifacistasen México (1939-

1976)”, Política y Cultura, 1, (1992), p. 93, recuperado de internet 

(http//dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4211833). 
104 Cristina ESCRIVÁ: “La cultura de la solidaridad, 1936-1939. Prácticas cotidianas de resistencia. La ética 

civil republicana”, La Guerra Civil Española, 1936-1939. Congreso internacional, 27, 28 y 29 noviembre 

de 2006, Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, p. 8. 
105 Cristina ESCRIVÁ: “La cultura de la solidaridad…” p. 7. 
106 Rocío NEGRETE: “La sección francesa del Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y 

la guerra civil española (1936-1939)” La Guerra civil española (1939-1936), 80 años después, Albacete, 

29 y 30 de octubre de 2018 / coordinado por, Eduardo Higueras Castañeda, Ángel Luis López Villaverde, 

Sergio Nieves Chaves. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2020, p.408. 
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miembros a la radicalsocialista Victoria Kent, la radical Clara Campoamor y la anarquista 

Federica Monsteny107.   

La creación de SIA fue una decisión tomada por el pleno nacional de la CNT en abril de 

1937, y se hizo efectiva en el pleno de Valencia, el 27 de mayo de 1937. La medida se 

divulgó en los meses siguientes y alcanzó un amplio eco dentro del territorio español. Su 

creación pretendía dar respuesta a dos grandes frentes del anarquismo español en la guerra 

civil: por un lado, la ausencia de organizaciones de solidaridad internacional capaces de 

asegurar ayuda humanitaria material y financiera a los libertarios y sus familias, y por 

otro, a la necesidad de reforzar el posicionamiento y discurso anarquista en España y más 

allá de sus fronteras, dónde no se encuentraba tan organizado108. Desde sus comienzos, 

SIA se posiciona políticamente en el anarquismo  

“Ante todo, antes de sentirnos políticos, antes de sentirnos oportunistas, antes 

de sentirnos apetecedores de éxitos, nos sentimos netamente y profundamente 

revolucionarios y anarquistas.”109 

Recalcan, además, su independencia política, aunque a lo largo del conflicto SIA 

solicitará a CNT que interceda por la organización a nivel estatal cuando se sienta 

agraviada por el SRI o por el propio gobierno 

“no solicitamos ni pedimos ningún favor a Organismos Oficiales que 

comprometan nuestra independencia de acción.”  

Y entienden que sus acciones han de devenir la herramienta de divulgación de ideas que 

necesitan. La labor de SIA había de ser, por lo tanto,  

“…una obra netamente revolucionaria. Revolucionaria y anarquista en el 

sentido de no hablar nunca de revolución y de anarquía y realizarla en todas 

sus consecuencias.”110  

A efectos prácticos, SIA ha de ser la encargada de canalizar los esfuerzos que las 

organizaciones libertarias han llevado a cabo en el terreno de la solidaridad de forma 

fraccionaria. La preocupación por la ayuda parcial que prestan otros organismos de 

solidaridad es una de las motivaciones de los anarquistas 

 
107 Laura BRANCIFORTE: “Legitimando la solidaridad…” p. 45. 
108 Valentin CIONINI: “Solidarité Internationale Antifasciste…” p.2. 
109 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.523. 
110 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.522. 
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“Pensar [sic] que las muchas víctimas ocasionadas por el fascismo reclaman 

nuestra atención, máxime en las presentes circunstancias que la ayuda 

prestada por otras organizaciones, es limitada por el sectarismo partidista más 

acendrado”111 

En comparación con otras instituciones del mismo cariz, SIA llega un poco tarde. Sin 

embargo, esta demora le ha permitido identificar qué actitudes, qué dinámicas desea dejar 

a un lado. Pretenden evitar, desde sus comienzos 

“salir con cuatro artículos llorones y ramplones, de esos que acostumbran a 

salir de manos de algunos camaradas, y que tienen todas las trazas, toda la 

ramplonería, todo el fondo de cristianismo y de catolicismo; que no se 

distinguen en nada de los que nos tenía acostumbrados la Santa Iglesia 

Católica. […] Esta entrada de caballo siciliano hubiese llevado en sí el germen 

de nuestro fracaso, como movimiento nuevo en los anales de las Instituciones 

de Asistencia Social en España.”112  

Entre 1936 y 1939 SIA estuvo siempre vinculada a los organismos del movimiento 

libertario español 

 “[…] nuestra intención fue, después de haberle dado un contenido netamente 

anarquista y esencialmente revolucionario, convertir nuestro trabajo en un 

movimiento que no se pudiese independizar o separarse de la Organización 

Libertaria y que tuviese siempre el control y la dirección de la Organización 

toda, por mediación de los Comités Nacionales. […] Entendíamos que la 

Organización Confederal [CNT], la específica [FAI], la juvenil [FIJL], el 

movimiento femenino [Mujeres Libres] podrían tratar [...] los problemas de 

SIA y desembocar sus acuerdos. […] Nosotros de ésta manera convertíamos 

a SIA en una arma eficiente y de gran utilidad”113 

Pese a esto, existen documentos en los que aboga por esconder cautelarmente su 

vinculación a la organización confederal. Aventuramos que esa reserva pudiera ser debido 

a evitar el boicot y las tensiones con otros organismos, ambos aspectos fácilmente 

corroborables a través de las fuentes primarias114 

 
111 3 de junio de 1937, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.430. 
112 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.523. 
113 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.527. 
114 A modo de ejemplo, existen documentos que hacen referencia al boicot a SIA en, por ejemplo, el 

repartimiento de víveres. Reproducimos uno de esos conflictos a renglón seguido  “Resulta que el Socorro 

Rojo tiene concedida una porrada de kilos de tabaco, para la Fiesta del Miliciano o Combatiente y que como 

todo ello está absorbido por lo ministerial, es un atajo de comunistas o por lo menos de adversarios nuestros; 

dicho Director [Director General de la Empresa Arrendataria de Tabacos] de acuerdo con el Secretario de 

la Compañía ha tenido el criterio de que el SRI está compuesto de elementos de todas las organizaciones 
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“SIA debe de ser a nuestro entender, una gran institución de Asistencia Social 

dirigida y controlada en secreto desde arriba por nuestro movimiento 

libertario”115 

Esta vinculación a los organismos del movimiento libertario español, sin embargo, no se 

acoge a los limites nacionales. SIA nace con una preeminente vocación internacionalista, 

tanto por motivos ideológicos  

“Este principio lo queremos nosotros, como anarquistas, aplicar a nuestro 

Organismo de solidaridad, que, a nuestro entender, no puede ser ni Nacional, 

cono no lo es, ni Regional, ni Comarcal, ni Provincial. Nuestro Organismo de 

Solidaridad debe de ser netamente Internacional116.   

como por razones prácticas, y es que el movimiento libertario español no habría podido 

tirar adelante el proyecto solo 

“No podía vislumbrarse en España, ni aún con el doble de nuestra militancia 

que contáramos, con personal que tuviese una visión concreta y práctica de 

nuestro problema. Nuestro movimiento libertario no es lo suficiente rico ni 

abundante para que pueda proporcionar una cantidad de elementos suficientes 

para construir una organización de ayuda.”117 

Cómo órgano anarquista y preeminentemente confederal SIA nunca estuvo al margen de 

las disputas internas en el bando antifascista. No es casualidad que SIA se cree en un 

momento de gran tensión con las fuerzas comunistas, apenas unas semanas después de 

los Hechos de Mayo de Barcelona de 1937. Prueba de esta correlación es el modo como 

se presenta a SIA en el pleno de Federaciones Locales, Comarcales y Provinciales de la 

CNT en Madrid en mayo de 1937   

“Comunica también el acuerdo de crear un organismo que se coloque enfrente 

del SRI, que estaría controlado por compañeros y que se denominará SIA 

(Solidaridad Internacional Antifascista)”118 

La batalla entre revolucionarios y contrarios a la Revolución Socialhacía meses que se 

estaba fraguando en territorio nacional, y la creación de SIA ha de entenderse también 

 
políticas y que por lo tanto no hay que contar para nada con SIA.”  28 de diciembre de 1938, FAL, Archivo 

del Comité Nacional CNT, 50B, f.160. 
115 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.529. 
116 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.525. 
117 Ibid. 
118 CDMH. PS-Madrid. Caja. 1168, Leg. 2379 en Julián VADILLO, El movimiento obrero en Alcalá de 

Henares (1868-1939), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2013, p.367. 
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como el deseo de querer combatir su predominio. La desproporcionada ascensión del PCE 

y del órgano de solidaridad de la Internacional Comunista, el SRI, preocupaba a los 

cenetistas, quienes además se encontraban en momento difícil institucionalmente, muy 

posiblemente provocado por la salida de sus ministros del gobierno119. Tanto en las 

fronteras españolas como en el exterior, SIA adoptó una posición defensiva frente a lo 

que entendía como ataques de los organismos comunistas y desprecios del propio 

gobierno. 

“El Socorro Popular de Francia, el Socorro Popular de Argelia120 y el Comité 

Mundial de Mujeres contra la Guerra y el fascismo […] se dedican desde hace 

tiempo  a hacer una campaña de descrédito contra la SIA. […] En la primera 

de estas conferencias dadas para enlodar a SIA, el cónsul de Argel [en España, 

bajo el gobierno de Largo Caballero] empezó por tratar a los anarquistas de 

ladrones y asesinos […] detallaba que los de la FAI se entretenían en asaltar 

joyerías y casas de comercio […].  

En el centro de recaudación y envío de paquetes a España de dichos sectores 

hacen circular la voz de que los anarquistas de Perpiñán matan a los chaufers 

[sic] en el camino para apoderarse del contenido de los paquetes.  

El cónsul de España en Argel contestó ‘que no quería saber nada de la SIA y 

de sus elementos. Son anarquistas, perturbadores, me repugnan’. Prior 

[secretario de la sección argelina del Socorro Popular] le dijo que tenía orden 

de Francia para atacar a la SIA y a sus militantes.”121 

Las palabras del cónsul de España contra la SIA llegan a acusarles de malversación de 

fondos, pese a que la transparencia en la gestión del dinero fuera una de las exigencias de 

SIA desde su fundación. Evidentemente el dinero va a propaganda anarquista, teniendo 

en cuenta que SIA se enorgullecía de ser un organismo revolucionario y también a los 

presos anarquistas que tenía encarcelados el gobierno de la República, como veremos más 

adelante, pero al equipararles de fascistas se procura propiciar su completo descrédito.  

 
119 Julián VADILLO, “El movimiento obrero...”, p.367. 
120 Tras la firma del acuerdo de no-intervención de Francia, algunas secciones del Socorro Rojo pasaron a 

llamarse “Socorro Popular”. Jean-François BERDAH: “De la solidaridad republicana al cobarde abandono. 

Francia y la Guerra de España”, Historia del Presente, nº 7, (2006), p.59, recuperado de internet 

(https://asambleadigital.es/wp-content/uploads/2019/04/De-la-solidaridadr-epublicana-al-cobarde-

abandono.francia-y-la-guerra-de-espana.pdf). 
121 30 de mayo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.260. 
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“[…] recogen dinero, ¿Dónde va? Nadie lo sabe. Nosotros sí lo sabemos, a la 

propaganda anarquista, a los presos que tiene el gobierno de la República, a 

esos fascistas, esa es la propaganda y ayuda”122.   

Acerca de la posición del movimiento libertario internacional ante la llegada de SIA,  éste 

no respondió de forma unitaria. Para una parte del anarquismo internacional, la CNT se 

encontraba en entredicho y todas sus decisiones eran examinadas y discutidas. En el 

congreso de la AIT de diciembre de 1937, en París, la Conféderation Générale du Travail 

Syndicaliste Révolutionnaire (CGTR), organización francesa, critica fuertemente la 

acción de CNT en la guerra y su colaboracionismo con el gobierno catalán y republicano, 

acogiendo con recelo a SIA en consecuencia. Afortunadamente, CNT contará con el 

apoyo de la Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) sueca, la única organización 

capaz de igualar a CNT en fuerzas en Europa. La SAC favorecerá con creces la creación 

internacional de SIA y apoyará la acción de CNT en España a lo largo del conflicto, no 

desprestigiando jamás públicamente a la organización anarcosindicalista española, pese 

a que pudiera discrepar de algunas de sus decisiones123. El acalorado debate y el dolor en 

el seno anarquista español y europeo que provocó la colaboración anarquista española 

con fuerzas estatistas se retrata de un modo muy humano en la correspondencia de Emma 

Goldman, quien personalmente proclamó categóricamente que la cooperación con 

republicanos, socialistas y comunistas y con el propio gobierno, no podía sino mermar y 

ser perjudicial al movimiento libertario, pero quien, a su vez, defendió públicamente a 

CNT, a sus principales representantes y sus decisiones. Los lectores de hoy pueden 

entrever en las líneas de sus cartas la frustración y el análisis constante al que estaban 

sometidos los anarquistas españoles. Pese a que Goldman no respalda los compromisos 

tomados por los organismos libertarios de España, entiende que ha de apoyarlos 

públicamente. A continuación se reproduce fragmentariamente una de sus cartas, fechada 

el 5 de enero de 1937 y dirigida a dos publicaciones anarquistas de Estados Unidos (Freie 

Arbeiter Stimme y Spanish Revolution), en la que se refleja la diatriba de la que era 

víctima CNT 

“He dicho que el papel de la CNT-FAI en la lucha española apenas es 

entendido fuera de España. [...] Me vi llevada a esta conclusión por los 

 
122 30 de mayo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.261. 
123 Valentin CIONINI: Solidarité Internationale Antifasciste. Une organisation “proto-humanitaire” dans la 

guerre d’Espagne, 1937-1939”, Trabajo de fin de máster, Université de Provence, Maison Méditerranéenne 

des Sciences de l’Homme, 2008, p.22. 
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informes de la condena procedentes de nuestras propias filas. En Holanda, 

por ejemplo, donde algunos de los anarquistas pacifistas están realizando un 

ataque sistemático contra la CNT-FAI, colmándolos de insultos y calumnias 

igual que hacen los fascistas. Y de mi correspondencia privada colijo que 

nuestros camaradas en España están siendo acusados nada menos que de 

traición. Esto es muy deplorable. Como mínimo demuestra una falta de 

entendimiento de la situación en España y de las condiciones en las que 

trabaja la CNT-FAI. Tal vez yo pueda sacarlos del error [...]. 

Nunca antes una revolución y su organización principal habían sido tan 

escandalosamente saboteadas como en España. [...] Todos nuestros 

camaradas han de entender que la CNT no ignoraba en absoluto que la 

presencia de anarquistas en los ministerios era una anomalía [...]. 

Nuestra gente siente que el anarquismo y el comunismo libertario están tan 

enraizados en los trabajadores y campesinos catalanes que no necesitan hacer 

alardes públicos para despertar su entusiasmo y devoción. Esto tendrá que 

bastar de momento como prueba de que lejos de haber traicionado nuestras 

ideas, los miembros de la CNT-FAI son hoy por hoy los únicos que luchan 

valerosamente para defenderla. En realidad, ellos son el único grupo 

importante en el mundo que todavía ama lo suficientemente la libertad como 

para luchar y morir por ella. Siento, por tanto, que sean cuales sean nuestros 

lamentos por el hecho de que nuestros camaradas españoles hayan entrado en 

los ministerios o hayan cometido otros errores, no tenemos derecho a 

juzgarlos, al menos hasta que el fascismo haya sido aplastado. En este 

momento no hay más que una amenaza, y esta amenaza es el fascismo, [...]. 

Nuestro deber fuera de España es ayudar a nuestros camaradas, contribuir a 

la lucha antifascista con ayuda material y apoyo moral. Ayudar a las mujeres 

y a los niños evacuados de los diversos frentes.124 

Ante este escenario, blindar la imagen pública de SIA fue uno de los objetivos iniciales 

de la organización. Por ello solicitaron a grandes personalidades del anarquismo 

internacional que integrasen el Consejo General de SIA, y sus nombres fueron utilizados 

en mítines, pasquines de propaganda y boletines de adhesión.  

He aquí los nombres de los camaradas que integran el Consejo general de 

Solidaridad Internacional Antifascista: 

“Federica Montseny, de España; J. Andersson, de Suecia; Han Ryner, de 

Francia; Emma Goldman, de Inglaterra; Rodolf Roker [sic], de Estados 

Unidos; Luigi Bertoni, de Suiza, Juan Lazarte, de Argentina, y Jorge Forteza, 

de Uruguay”125.  

 
124 David PORTER: Visión en llamas… p.138-141. 
125 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.296. 
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En los boletines de adhesión se añadía, además, una breve reflexión alrededor del valor 

de la solidaridad, empleando conceptos propios de la ideología anarquista, 

“Que la solidaridad no sea de partidos, ni de sectas; que no caiga en el vicio 

de la caridad jesuítica: que sea, ante todo y sobre todo, fraternidad antifascista, 

apoyo mutuo de hermanos de dolor e ideas”126 

Asimismo, se solicitaba a los futuros integrantes que se indicase la organización 

antifascista a la que se pertenecía. Todos los países nombrados en el anuncio del Consejo 

General de SIA contaron con secciones nacionales, además de Argentina, Chile, México, 

China, Australia, Cuba, Canadá, Japón, Palestina y Polonia. Se conserva una carta 

bastante temprana dirigida a un camarada afín a la organización en la que se especifica el 

procedimiento de creación de la sección en el extranjero. Infelizmente, no se tiene el sobre 

(siendo este documento, probablemente, una copia conservada en los archivos internos) 

por lo que no puede saberse a quién iba dirigida, aunque se presupone que esta persona 

entendería el español.  

“Siendo precisa la rápida constitución del organismo nacional […] te 

requerimos para que, recurriendo a los camaradas mejor dispuestos de 

capacidad y entusiasmo, des comienzo a la tarea. Para facilitarla […] y para 

que además lo que se pueda hacer en todos los países guarde unidad, te 

remitimos una muestra de los Estatutos de la Sección Española, para que, 

adaptándolos a la legalidad vigente de ese país, deis personalidad legal a la 

Sección de SIA. Creado el organismo o Consejo Nacional, debéis esforzaros 

por constituir Agrupaciones Locales […] Donde quiera que haya un 

camarada, allí donde resida un núcleo antifascista por pequeño que sea, 

hemos de procurar crear una Agrupación.”127  

Esta carta, fechada en junio de 1937, permite entender que la organización en España se 

movilizó tempranamente en el extranjero. Los historiadores argentinos Fernando López 

Trujillo y Celia López señalan que, en el caso de la sección nacional argentina, la SIA 

permitió a los anarquistas locales128 realizar “una vida pública y legal” que les permitió 

captar a militantes antifascistas y reunirles. La sección argentina se caracterizaría pues 

por crear amplias bases populares, cuya tarea básica sería, efectivamente, la solidaridad 

con el antifascismo español, pero cuya longitud permitiría “generar una amplia fuerza 

 
126 Ibid. 
127 Junio de 1937 FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.292-293. 
128 Organizados en la Federación Anarco Comunista Argentina (FACA). 
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opositora  […] contra el fascismo nacional y extranjero”129. En octubre el mismo año el 

Consejo General envía un comunicado a todas las secciones constituidas explicando el 

procedimiento de envío de giros postales y dinero  

“[…] ha llegado la oportunidad de reclamar a las Secciones la aportación de 

su ayuda eficaz a la causa solidaria, recogiendo entre los afiliados y 

simpatizantes de su país, cuanto pueda ser de utilidad para los combatientes 

o los no combatientes víctimas de la guerra. […] Todas las mercancías, sean 

géneros alimenticios, productos farmacéuticos o ropas […] las aportaciones 

monetarias, sean giros, cheques o en especie, también habrán de remitirse a 

la misma dirección.”130  

El total de las recaudaciones de las secciones no-españolas de SIA aparecían publicadas 

en los Boletines Orgánicos, emitidos por el Consejo General de SIA y texto de referencia 

para emitir comunicados a la prensa 

 “Rogamos la reproducción en toda la prensa simpatizante con la obra de SIA 

de cuantos datos y noticias de interés general publicamos en este boletín”.  

En ellos podemos encontrar detalladas las mercancías y el dinero que llegaban a la sección 

española de SIA desde las agrupaciones en el extranjero. Los boletines también se 

utilizaban como herramienta de comunicación interna y daban cuenta de las denuncias y 

peticiones de los países que se encontraban bajo la órbita fascista y que tenían secciones 

de SIA. Así, por ejemplo, el Boletín Orgánico de mayo de 1938 se hace eco de una carta 

proveniente de la sección portuguesa de SIA en la que se denuncia que cinco 

revolucionarios portugueses han sido detenidos y conducidos al campo de trabajos 

forzados de Tarrafal, ubicado en el actual Cabo Verde, tras habérseles obligado, torturas 

mediante, a “confesar” un complot urdido para atentar contra la vida del dictador António 

de Oliveira Salazar. En el mismo ejemplar podemos encontrar la noticia de que ochenta 

anarco-sindicalistas han sido condenados en Alemania a doce años de prisión en campos 

de concentración por actividades sindicales clandestinas131. Los boletines también daban 

constancia de los esfuerzos y cartas de apoyo que se recibían del extranjero. Así, puede 

leerse en uno de ellos el hermoso testimonio del escritor, celoso ocultador de su identidad, 

 
129 Celia Gladys LÓPEZ y Fernando LÓPEZ TRUJILLO: “El movimiento libertario y la solidaridad con la 

España Republicana”, XI Jornadas Interescuelas. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, (2007), recuperado de internet 

(http://cdsa.aacademica.org/000-108/539.pdf). 
130 25 de octubre de 1937, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.291. 
131 19 de Mayo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.302-303. 
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Bruno Traven (pseudónimo de Ret Marut). Fechada el 7 de marzo de 1938, proveniente 

de Estados Unidos, y dirigida a Pedro Herrera132, secretario del Comité General de SIA, 

se reproduce a continuación un breve fragmento de la carta: 

“Aunque mis obras han sido traducidas en diez y siete [sic.] idiomas me 

encuentro sin casa y sin dinero, con lo absolutamente imprescindible para 

vestirme. Le hablo de mi situación personal porque siento no poderos ayudar. 

[…] Sin embargo, tengo algo que con gran satisfacción pongo a vuestra 

disposición. Tengo mi biblioteca, no es grande ni es lujosa. ¿Para qué la 

necesito si ésta puede ser de utilidad a los camaradas españoles en pie de 

guerra?  […] Revistas y libros son útiles para los hospitales, trincheras, 

campamentos y para las academias donde se forja la nueva oficialidad. Todo 

lo que yo tengo es para vosotros.”133  

La sección de SIA estadounidense y canadiense (a veces aparece en los documentos 

unificada) fue una de las más activas durante la contienda y después de 1939. Estuvo en 

constante comunicación con la sección inglesa dirigida por Emma Goldman. En una carta 

fechada el 19 de septiembre de 1938, Lucía Sánchez Saornil se dirige “To All Workers, 

Humanitarian and Social Bodies of Canada and the United States” para promocionar que 

“Emma Goldman our representative of the London Section is sailing for Canada to work 

for SIA”134, del mismo modo, se encuentran cartas de Emma Goldman dirigidas a la 

compañeros libertarios en Estados Unidos en las que, en un tono maternalmente severo, 

exige la movilización de los Estados Unidos con la causa española. Como se ha señalado 

anteriormente, la relación de Emma Goldman con SIA no ha llamado la atención de los 

estudios que se han dedicado a la anarquista lituana en las últimas décadas. Lo cierto es 

que daría para un capítulo entero en este trabajo, y así fue planteado en un inicio. 

Contextualizándola a través de la correspondencia publicada y algunas cartas inéditas que 

se encuentran en el fondo Federico Arcos, puede situarse a Goldman en España el 17 de 

septiembre de 1936, momento probable de su primera visita. La petición de regentar una 

oficina de propaganda de CNT-FAI en Londres, así como la sección inglesa de SIA, fue 

un encargo directo del secretariado general de la organización confederal. Fruto de esta 

connivencia comienza a dirigir la revista bimensual Spain and the World, cuya editorial 

 
132 Pedro Herrera Camarero, 1909-1969, asumió la cartera de sanidad de la Generalitat de Catalunya hasta 

abril de 1937, así como la secretaría general del Comité Peninsular de la FAI a partir de agosto de 1937. 

Fue crítico con Mariano Rodríguez Vázquez durante la Guerra Civil. Continuó con la labor de SIA en el 

exilio. Extraído de Miguel ÍÑIGUÉZ: Enciclopedia del anarquismo ibérico, Tomo II, Vitoria-Gasteiz, 

Asociación Isaac Puente, 2018. 
133 19 de Mayo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.304. 
134 19 de septiembre de 1938, BNC, Fondo Federico Arcos, 19-20, Correspondencia. 
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apoyaba la Revolución Socialy daba eco a la corriente anarcosindicalista española135. 

Spain and the World había sido lanzada por el anarquista pacifista de origen italiano Vero 

Benvenuto Constantino, amigo personal de Camillo Berneri, asesinado en Barcelona en 

los Hechos de Mayo de 1937. Spain and the World, activo entre diciembre de 1936 y 

diciembre de 1938, fue la voz de los anarquistas españoles en lengua inglesa y surgió en 

un momento en el que el único medio antifascista que se hacía eco de lo que sucedía en 

España en Inglaterra eran los periódicos filosoviéticos News Chronicle y New Statesman. 

De ahí que la función de la revista fuese doble. Por un lado, se encargaba de divulgar los 

proyectos y avances del anarquismo español y sus instituciones, por otro, de contrarrestar 

la propaganda comunista136. 

Las cartas recogidas en los dos últimos epistolarios publicados, así como las que se 

encuentran en el fondo Federico Arcos de la Biblioteca Nacional de Cataluña, fruto de 

una correspondencia privada, son muy útiles para entender una parte del desarrollo real 

de SIA. Éstas últimas aportan una mirada insólita de la organización político-solidaria. 

Desprovistas de propaganda, en tanto que son comunicaciones que no habían de 

exponerse públicamente, muestran el agotamiento de Goldman y el esfuerzo que le 

suponía intentar que SIA prosperase en territorio anglófono. El tono agorero y la desazón 

con la que escribe algunas líneas no se localiza en ninguna de las cartas firmadas por 

miembros de SIA en el estado español. Ya fuera por su edad o por su experiencia personal 

en España, el testimonio de Emma Goldman, la cual visitó el territorio tres veces durante 

la guerra civil, imprime un matiz necesario para captar correctamente la exasperación que 

podía generar el levantamiento de SIA a quienes dedicaron sus fuerzas en hacer avanzar 

una agrupación de auxilio social en un país atravesado por la guerra fascista y los ataques 

furibundos de las fuerzas comunistas. Escrito en febrero de 1938, el tono de esta carta 

dista mucho del que hizo llegar a los editores de Freie Arbeiter Stimme y Spanish 

Revolution un año antes. A renglón seguido se reproduce fragmentariamente, 

“In point of fact, I would have laid down my “job” as representative of the 

CNT-FAI when I received V’z137  [sic.] letter. But there is not a soul in this 

rotten country [Reino Unido] to take my place in the newly created bureau 

and various undertakings for the CNT-FAI and the SIA. We have no 

 
135 Emma GOLDMAN: Fraternalmente, Emma, Madrid, La Felguera Editores, 2019, p.20. 
136 Colin WARD: “Vernon Richards. His single-minded efforts helped keep the anarchist voice alive”, The 

Guardian, 4 de febrero de 2002.  
137 Mariano Rodríguez Vázquez, conocido como “Marianet”. Fue Secretario general de CNT a partir de 

novembre de 1936 y durante toda la Guerra Civil Española.  
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movement in England, not a trace of it. And the few comrades who help are 

the last Word of inefficiency. […] I consider it a waste of money and time to 

continue the efforts in England for the CNT-FAI. I have tried it time on end 

with very Little result. I am trying it out again not because I have much hope 

of better success but because Vazquez ant eh others insist that one must 

continue trying to enlist the sympathy of the workers […]. They are simply 

ignorant about the possibilities in England or the rest of Europe. […] 

I have taken offices in the center of the city [Londres] […]. All our work will 

be now centered in our place, the CNT-FAI, the SIA, Spain and the World, a 

reading room for people interested in our press or wanting to know what 

anarchism and anarcho syndicalist are all about, and a place for exhibitions 

of Spanish material. The first exhibition we will open the 17th of this month 

will consists of children drawings in bombarded Barcelona and other schools 

in Cataluna [sic]. This will be followed by Works of the Mujeres Libres and 

later by photographs of collectivized industries and villages […]. 

I am concentrating on building up the SIA. Next week I will send you copies 

of the folder we are having printed with the names of our sponsors well known 

in the English world of letters, poetry and drama. In addition I am having a 

supplement printed to Spain and the World devoted entirely to the SIA, 

containing our manifesto, articles by the writer Ethel Mannin138 and some 

translation from the Spanish about the SIA. I hope something for the SIA will 

come out of all this. We have made a beginning at my lecture the 14th of the 

last month by raising £75 for the SIA. […] 

Seriously Mark, I expect an answer son about the situation in New York, 

especially in regard to what is really being done for Spain.” 

5. Acciones de SIA en la retaguardia 

A partir de marzo de 1937, cuando empieza la ofensiva franquista en el norte y a lo largo 

de su proceso, que culmina con la pérdida de Asturias en octubre, tienen lugar varias 

catástrofes humanitarias que ponen en jaque las organizaciones de ayuda vinculadas a la 

República. SIA emerge en el horizonte de la asistencia social española en este contexto, 

apenas un mes después de los bombardeos de Guernica, Durango, Eibar y otros pueblos 

menores. Se puntualiza este detalle porque es importante para comprender la labor de SIA 

en la retaguardia, en una retaguardia que fácilmente podríamos calificar como frente civil. 

 
138 Ethel Mannin (1900-1985) escritora anarquista de origen inglés, enrolada a la sección inglesa de SIA y 

primera biógrafa de Emma Goldman. Mannin escribió sobre el movimiento anarquista en Cataluña y las 

funciones de la mujer en el anarquismo en el libro  Women and the Revolution publicado en 1939. Extraído 

de Arancha USANDIZAGA: “Escritoras extranjeras en la guerra civil”, Lectora: revista de dones i textualitat 

nº 3, Universidad Autónoma de Barcelona, (1997) p.169. 
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Concepto que se corresponde con la premisa que identifica la Guerra Civil Española como 

una guerra total, en la que la movilización de la retaguardia es imprescindible para obtener 

la victoria139. La importancia que da SIA a su labor humanitaria en la retaguardia, 

combinada con la divulgación insistente de las ideas revolucionarias, no se entiende si no 

tenemos en cuenta que en la Guerra Civil Española la población civil devino un objetivo 

militar. SIA jamás pasa por alto eso, al contrario, lo utiliza para alentar al pueblo a creer 

en la causa revolucionaria y a luchar contra el fascismo. La realidad en la que se 

desenvuelven los civiles está transformada por la guerra y SIA sólo trabajará para mitigar 

ese peso en un caso, cuando asiste a los niños. La gestión de colonias para infantes 

evacuados y/o huérfanos tuvo como objetivo alejarles de los horrores de la guerra. Aun 

así, se ha utilizado con conocimiento de causa la palabra “mitigar” y es que jamás 

desapareció del todo en el trato con los niños los valores y la dignificación de la causa 

antifascista, la cual se divulgó a través de escritos adaptados para los más pequeños, ya 

fuera en forma de cuento, como de rimas y pequeños poemarios.  

La acción de SIA en la retaguardia puede clasificarse bajo en las siguientes secciones o 

campos de acción:  

1) la atención a la infancia, en la que podríamos incluir la gestión de colonias infantiles, 

los internados de educación, las guarderías, la campaña “el día del niño” y las 

publicaciones adaptadas para niños;  

2) la atención a los antifascistas privados de libertad, que haría referencia al auxilio de 

libertarios en prisión, a través de servicios jurídicos y sociales, tales como bibliotecas 

circulantes;  

3) el servicio de prevención y ayuda a las víctimas de bombardeos, llevada a cabo a través 

de la construcción de refugios y de la constitución de la Brigada de Salvamento;  

4) la asistencia a civiles, esto es, la resolución de dificultades de evacuados adultos o 

particulares que se dirigieron a SIA. 

 
139 Gutmaro GÓMEZ; Ainhoa CAMPOS: “Nuevas tendencias en el estudio de la Guerra Civil La violencia y 

los estudios urbanos: el caso específico de Madrid”, Cuadernos de Historia Contemporánea Núm.38, 

(2016), p. 114. 
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5.1. La atención a la infancia 

La creación de lugares de acogida para infantes fue una de las misiones primerizas de la 

organización. Ésta tomó varias formas, en función del lugar en el que se desarrollasen. 

Así, SIA abrió colonias, guarderías, internados y granjas-escuela, principalmente en 

Levante y Cataluña. En estos lugares, la ayuda a la infancia se unía a uno de los campos 

de estudio reiterativos del movimiento libertario, la pedagogía. Las colonias devenían 

“espacios de acción social y tutelaje”140 en los que reubicar a los niños, comprendidos 

como “semillas del mañana”141. En una octavilla de propaganda en apoyo a los proyectos 

infantiles de SIA puede leerse todo el peso que daba la organización libertaria al cuidado 

de los infantes junto con la justificación de la necesidad de continuar la guerra. Este texto 

constituye un buen ejemplo de la unión entre solidaridad y discurso revolucionario que 

se ha presentado anteriormente: 

“Niños sin infancia, niños de nuestra sangre, de nuestra pasión, nunca como 

ante ellos hemos comprendido todo el horror de la guerra. Pero la guerra no 

puede pararse, ha de cumplir inexorablemente su ciclo tendido entre la muerte 

y la vida; y entre tanto… hemos de salvar la infancia restituyéndole sus alas, 

poniendo una mano de paz ante sus ojos […]. Su vida – nuestra continuidad 

– es la justificación de los horrores presentes.”142 

En la documentación consultada en el archivo de la FAL existen una amplia 

correspondencia relativa al abastecimiento de las colonias y proyectos similares, listas en 

las que se enumeran necesidades materiales y afectivas y que reproduciremos sólo a modo 

testimonial. A renglón seguido, una carta dedicada a la colonia de Rellinars  

“les faltan a los chicos, sábanas, delantales, sandalias, zapatillas […]. Lejos 

de sus padres y familiares y por ello, faltos del preciso calor y cariño que les 

haga olvidar su tragedia, que es la de toda España, en su titánica lucha por la 

Libertad y la Independencia.”143 

En la colonia de Rellinars, en la provincia de Barcelona, se instalaron un grupo de 35 

niños provenientes de Madrid, eran hijos de trabajadores pertenecientes a la rama del 

periodismo, y de hecho se conservan varias cartas entre el secretariado general de CNT y 

el Ateneo Profesional de Periodistas de Madrid relativas a la colonia. El diario Vida 

 
140 19 de febrero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.128. 
141 s.f, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.679 
142 Ibid. 
143 19 de febrero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.128. 
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Nueva, órgano de las Juventudes Libertarias del Alto y Bajo Panadés y portavoz de la de 

la CNT-FAI, publica una nota en referencia a la llegada de los refugiados a la población 

de Rellinars, el 26 de enero de 1938: 

“El pasado domingo llegaron a nuestra ciudad un grupo de refugiados 

procedentes de Madrid, constituido por 15 niños, 20 niñas y 15 personas 

mayores familiares de diversos periodistas madrileños, que llegaron 

acompañados de varios compañeros de prensa [...].Estos refugiados se 

hospedarán formando colonia en una casa de campo del vecino pueblo de 

Rellinás. Ayer regresaron a Madrid nuestros compañeros madrileños para 

reanudar sus tareas periodísticas, manifestando antes de su marcha su 

agradecimiento por las atenciones prodigadas a sus familiares”144 

Es común encontrar cartas del consejo general de SIA dirigidas a la CNT solicitando 

ayuda de cualquier índole para los proyectos. El 14 de abril de 1938, Mateo Baruta escribe 

al Comité Nacional de CNT solicitando escuetamente una colaboración del sindicato 

“actualmente poseemos doce guarderías de niños y estamos organizando dos más, por 

cuyo motivo nuestras necesidades son cada vez más grandes”145. En una colaboración 

recíproca, CNT dona un edificio ubicado en la Vía Augusta de Barcelona para ubicar en 

él un Internado de educación regentado por SIA146. Pese a que hubo instalaciones en la 

ciudad, SIA procuró llevar a los niños a zonas rurales, siguiendo una de las consignas de 

la educación libertaria de acercar a los infantes a la naturaleza y sus enseñanzas. En esa 

línea, la Agrupación Local de SIA en Sabadell y el Consejo Regional de SIA de Catalunya 

informan de la creación de una “Granja Escolar Campesina”, la cual daría cobijo a 

cincuenta niños “en medio de una naturaleza limpia, de una fraternidad pura”147. El 

orgullo de las colonias de SIA fue, sin duda, la Colonia Ascaso-Durruti, ubicada en Llançà 

(Alt Empordà) que llegó a dar cobijo hasta a 300 niños. SIA intentaba seguir la estela que 

había iniciado el CENU (Consejo de la Escuela Nueva Unificada) en Cataluña, la cual se 

había visto abruptamente interrumpida tras los Hechos de Mayo de 1937. Desde julio de 

1937 (es decir, bastante antes de que SIA tuviera la capacidad de organizar un proyecto 

educativo propio) el CENU había dejado de tener capacidad de acción real.  

 
144 Josep PEY: “Les colònies infantils a Matadepera durant la Guerra Civil Espanyola” a Termes nº25, 

(2010), p.241. 
145 14 de abril de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.63. 
146 19 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.90. 
147 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.40. 
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Culminación de un largo proceso de creación, experimentación y consolidación de un 

movimiento pedagógico libertario, el CENU había reestructurado el sistema de enseñanza 

de Cataluña. Se trataba de un organismo vinculado a la Generalitat, cuyo presidente era 

el pedagogo libertario y cenetista Joan Puig i Elías. Desde sus inicios, los postulados 

libertarios habían sido asumidos por el CENU y sus maestros, los cuales debían tener 

filiación cenetista o ugetista para trabajar. Emma Goldman describe jubilosamente sus 

comienzos  

“Hablé con él [se refiera a Joan Puig Elías] un momento en 1936, en la 

Conferencia de Maestros a la que acudieron delegados de toda España y 

donde presentó su plan de La Escuela Nueva Unificada, que fue aceptado por 

toda la asamblea con entusiasmo y que desde entonces se ha hecho realidad. 

De hecho, el camarada Puig Elías es uno de los pedagogos modernos más 

destacados del mundo, un hombre de una amplia cultura y con un profundo 

conocimiento psicológico de la vida del niño. Las C.E.N.U. (abreviatura de 

las nuevas escuelas unificadas) está actualmente bajo la jurisdicción de la 

Generalitat [el gobierno catalán], pero ningún esfuerzo por su parte ha 

conseguido eliminar los principios libertarios fundamentales establecidos por 

su creador”148. 

El decreto de julio de 1937 destituyó al CENU de su papel central en cuanto a la vida 

cultural y docente catalana, relegándolo a un organismo de consulta al servicio del 

Departamento de Cultura149. Pese a esto, las colonias ya fundadas por el CENU 

continuaron funcionando y siguiendo sus preceptos y organización originaria. En febrero 

de 1938 Goldman describe una colonia ubicada en los pirineos catalanes 

“La visita más interesante con niños fue la que hice en el corazón mismo de 

los Pirineos. [...] En lo alto de la montaña nos encontramos con una pequeña 

casa de campo blanca y un pequeño huerto. Fuimos recibidos por una gran 

pancarta en la que estaba escrito con letras de molde el nombre de la colonia, 

MÓN NOU [Mundo Nuevo]. Su credo era el siguiente: 

‘Los niños son el nuevo mundo. Y todos los soñadores son niños [...] 

Tú que llegas: si eres sincero y posees un corazón tan grande que tu amor por 

una persona no disminuye el caudal de tu amor y ternura por las demás; si 

sientes que la libertad es el objetivo supremo y para alcanzarla trabajas con 

 
148 Carta fechada el 9 de diciembre de 1938 David PORTER: “Visión en llamas…” p.111. 
149 Emili CORTAVITARTE: “La lucha educa. Movimientos sociales y renovación pedagógica: El CENU, un 

sistema político revolucionario en la Catalunya del 36”, Viento sur: Por una izquierda alternativa nº. 147, 

(2016) p. 59, recuperado en internet (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5690542). 
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entusiasmo impartiendo conocimientos y cultura a los más pequeños, por 

favor, entra: tú eres también un niño.’”150 

En otras cartas, y con un tono grandilocuente, Goldman narra las porciones de comida y 

las condiciones de salubridad de las colonias que visita151. Afortunadamente existen 

muchos relatos, testimonios y dibujos relativos a las colonias infantiles. Lo cierto es que 

muchos difieren entre ellos (incluso entre personas que, de niñas, estuvieron en la misma 

colonia) y esto es probable que sea debido a la experiencia traumática que fue, sin lugar 

a dudas, la separación forzada de la familia o la muerte de ésta152. En lo que se refiere a 

la atención infantil, una de las medidas más eficaces de SIA fue la puesta en marcha del 

envío de “paquetes estándar” con alimentos o prendas de vestir para niños, ya prefijados. 

Los contenidos de los mismos estaban adaptados a las necesidades de los niños. Ya fuera 

con una donación nacional o desde el extranjero, el donante escogía la naturaleza y el 

destinatario del paquete y SIA se encargaba de recoger la mercancía, transportarla y 

distribuirla. Por ejemplo, uno de los paquetes estándar de alimento para niños contenía 1 

kg de arroz, 1kg de azúcar, 1 kg de alubias, 1 kg de pasta y 6 latas de leche condensada153. 

Los víveres eran recolectados y almacenados en 15 locales, ubicados a lo largo de la 

península. 

Pese a la reticencia y las críticas furibundas al SRI, SIA accedió a trabajar con él en dos 

ocasiones. Una de ellas fue en las campañas asociada a las fiestas del niño, en marzo de 

1938 y en diciembre-enero de 1939154. Estas campañas incluían la compra de juguetes, 

alimentos y la realización de fiestas y festivales que se realizaban en colaboración con el 

Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Se tiene constancia de que en el Instituto 

Francés de Historia Social de París se conservan por lo menos dos carteles y 46 octavillas 

en castellano y catalán editados por SIA y por la Comisión nacional “Pro Fiesta del Niño” 

 
150 David PORTER: “Visión en llamas…” p.117. 
151 La FAL dispone de algunas fotografías de colonias infantiles y de otras dependencias regentadas por 

SIA, disponemos de una selección de las mismas en Anexo I-III. A fecha actual, las instalaciones de Madrid 

ofrecen una exposición de fotografías inéditas entre las que podemos encontrar algunas colonias infantiles 

vinculadas al movimiento libertario. Infelizmente y dado el carácter inédito de las mismas éstas no pueden 

ser reproducidas todavía.  
152 Se remite al estudio de Rosa María ARAGÜÉS: “El éxodo de los niños republicanos en la guerra civil 

española, Hispania Nova nº13, (2014), pp.78-98. En el que se recogen varios testimonios.  
153 Valentin CIONINI: “Solidarité Internationale Antifasciste…” p.53. 
154 De esta se hizo eco el periódico libertario Umbral, aunque en su nota no menciona a SIA, sino que se 

describe la festividad como una donación del gobierno de la República. Umbral, 24 de diciembre de 1938, 

Hemeroteca digital del AHCB, recuperado de internet (http://ahcbdigital.bcn.cat/hemeroteca/detall/ahcb-

d024912). 
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del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad. Dos de ellas, en las que consta la 

colaboración con la Industria del Espectáculo, invitan a los niños a asistir gratuitamente 

a espectáculos públicos de teatro y cine la primera semana de enero de 1939155. En cuanto 

a las publicaciones adaptadas para niños, la FAL conserva un cuento titulado “La ciudad 

encantada y la nueva historia de Cuenca”, relato que se hizo llegar a una colonia infantil 

de niños vascos en Inglaterra y en la que se entreteje la historia de una ciudad encantada 

por un hechicero cerca de Cuenca durante el dominio musulmán con una crónica 

idealizada e ingenua del paso del comunismo libertario por el territorio después de 19 de 

julio de 1936156. Asimismo, se conserva parcialmente una copia corregida de un libro de 

lectura para las escuelas de SIA. Desafortunadamente, la tinta se ha borrado en algunas 

de sus hojas157. Se trata de un libro de poemas, la mayoría dedicados al tema obrero o a 

la Revolución Social. El libro contiene dos relatos dedicados al desarrollo del golpe de 

estado en Málaga y en Sevilla, respectivamente; un romance en honor a Federico García 

Lorca y cinco odas, dedicadas a los campesinos, al hundimiento del crucero franquista 

“Baleares” en la batalla de Cabo de Palos, a los bombardeos de Madrid y de Barcelona; 

y a la fuerza aérea de la República, conocida popularmente como “la Gloriosa”. Los 

textos, de poco valor literario, están escritos en un tono grandilocuente y apasionado, 

enaltecen la contienda y los valores antifascistas. Se reproduce a modo de ejemplo un 

fragmento del poema “Los Campesinos” 

“Y en esta lucha que aterra/los dos ganaréis la guerra/contra la invasión 

canalla; / tú cultivando la tierra/ y ellos lanzando metralla. / Pon todo tu 

corazón/ y hunde firme el azadón/ por esa fraternidad/ que hará brillar tu 

tesón/ al sol de la libertad.”158 

El documento más tardío al que se ha tenido acceso que contabilizase los centros pro 

infancia creados por SIA está fechado el 8 de junio de 1938, sin embargo y tal y como se 

ha especificado anteriormente, queda todavía documentación inédita en las carpetas de la 

FAL que podrían modificar y ampliar este listado: 

  

 
155 Fondo Renée Lamberet, Institut Français d’Histoire Sociale de París, Caja 14AS516. 
156 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.204-217. 
157 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.218-242. El texto se encuentra parcialmente 

borrado. Dado que la copia consultada es la digitalización de un microfilm, cabe la posibilidad de que el 

original, conservado en Ámsterdam, sí permita su lectura completa.  
158 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.219. 
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Colonia Ascaso-Durruti, en Llansá 

Granja Infantil Sebastian Faure, en Llansá 

Colonia Ebro, en Rabós 

Colonia Espartaco, en Argentona 

Colonia “Spain and the World”, en Masnou 

“Llar de l’Infant”, en Badalona 

Guardería “La Segarra”, en Cervera 

Hogar del Niño aragonés, en Beguda Alta 

Colonias Euskadi, Vasconia y Academia de Asturias, en Barcelona 

Colonia Bétera, en Barcelona 

Colonia “Altea”, en Barcelona159 

 

5.2 Atención a presos antifascistas 

SIA dedicó parte de su trabajo en la retaguardia a la atención de antifascistas privados de 

libertad, realidad que mortificaba al organismo, el cual manifestaba su indignación 

incluso en los documentos internos.  

“Estos compañeros se encuentran en la misma situación que muchos de 

nosotros estábamos en las vergonzosas épocas pasada. Si entonces nos 

producía desaliento nuestra situación, ahora produce desespero, máxime 

cuando muchos de estos compañeros privados de libertad, han realizado 

grandes actos en beneficio del proletariado y de los antifascistas todos, y, 

actualmente, sin un régimen penal distinto de antaño, están sufriendo”160 

Pese a la desazón que les provoca la situación, la mayoría de sus proyectos relativos a los 

presos estuvieron destinados al mejoramiento de sus condiciones, no a su liberación. Esto 

tiene una explicación a la que la propia SIA alude entre líneas en sus documentos  

“[SIA] no pretende con esta asistencia eludir el compromiso moral que tiene 

todo antifascista de procurar la libertad a estos compañeros, pero, como no 

 
159 20 de junio de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f. 258. 
160 9 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.402. 
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puede invadir terrenos que a otras Organizaciones específicas les está 

reservado, se limita a la función a que está dedicada”161 

Para este cometido, el Consejo Nacional de SIA estipuló la creación de una “Sección de 

ayuda moral y material a los presos antifascistas” en todas las Agrupaciones Locales que 

estuvieran en el mismo término jurisdiccional que un establecimiento penitenciario o 

carcelario. Los proyectos desarrollados por estas secciones son variados y denotan una 

preocupación severa por la situación de los compañeros, estos se describen a renglón 

seguido. En primer lugar, se convino la creación de un censo local, a la vez que nacional, 

de los compañeros encarcelados. En este censo debía constar el nombre del compañero y 

el de sus familiares más próximos, el lugar que ocupaba en la cárcel, su puesto de trabajo 

antes de ser encarcelado, la organización a la que pertenecía (la cual había de avalarle), y 

su estado de salud. SIA especifica “no interesa de ninguna manera citar la causa por la 

que está privado de libertad, con tal de que esté probado su antifascismo, es bastante”162. 

En segundo lugar, la sección debía procurar cubrir económicamente el proceso judicial y 

la asistencia a los familiares de los presos. Previendo que el dinero destinado a esta causa 

no sería suficiente, SIA establece una jerarquía entre los presos, basada en la urgencia de 

sus casos. De esta manera, tenían preferencia los compañeros presos que estuvieran 

enfermos, así como sus familiares. La asistencia cultural debía darse, sólo, si se habían 

cubierto las necesidades económicas de los presos enfermos, de los sanos y de sus 

respectivas familias163. En tercer lugar, la Agrupación Local tenía la obligación de 

designar una persona encargada de visitar una vez por semana a los presos y a entrar en 

contacto con sus familiares. El Consejo Nacional hace una recomendación a las 

agrupaciones locales, y es que “estas visitas sean hechas por compañeras, ya que es muy 

fácil de comprender que las mujeres son más sensibles a estas cosas”164. 

Una vez cubiertas debidamente las necesidades económicas y sociales de los presos, las 

agrupaciones locales tenían la opción de desarrollar una biblioteca circulante, las cuales 

habían sido descritas y organizadas por otra sección del Consejo Nacional: la Sección de 

 
161 Ibid. Al igual que SIA, en este apartado nos limitaremos a comentar los propósitos de la organización 

en las cárceles republicanas, sin entrar en tratar la represión que sufrió el movimiento anarquista en territorio 

republicano.  
162 9 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.404. 
163 Ibid. 
164 9 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.405. Tenemos constancia de que 

se constituyó un activo “equipo” de visitadoras en la Agrupación Local de Vic. 1 de junio de 1938, FAL, 

Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.339. 
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Propaganda y Prensa. Realmente, es sorprendente la ambición de SIA en este campo. La 

creación de la biblioteca circulante pasaba, en primer lugar, por realizar una intensa 

campaña para que los organismos antifascistas de la región donasen libros a la 

Agrupación Local. Tras haberlos clasificado por materias (las cuales estaban, a su vez, 

estipuladas en: cuestiones sociales, filosofía, arte, literatura, guerra, técnica, poesía, 

historia y ciencias) debían enviar una relación de los ejemplares clasificados al Consejo 

Nacional, el cual, tras examinarla, establecía un intercambio entre Agrupaciones Locales 

para aquellos libros y materias que estuvieran duplicados o faltasen en alguna población. 

Una vez constituida la Biblioteca, se confeccionaba el catálogo, que contaba con una ficha 

de cada volumen (se conservan copias digitales de las fichas “modelo” en la FAL). El 

visitador o visitadora del preso debía dejar constancia en una hoja-registro de la salida de 

cada libro. Volante que debía conservar para, pasado un tiempo, llevar a cabo una 

estadística de lectores y materias más frecuentadas165.  

La financiación para la “Sección de ayuda moral y material a los presos antifascistas” se 

llevaba a cabo específicamente con la venta de tarjetas postales por el valor de 0,50 ptas. 

Éstas eran emitidas por el Consejo Nacional y distribuidas y vendidas por las 

agrupaciones locales. El trato con los presos debió ser bastante habitual y la asistencia de 

SIA era buena, ya que ésta llegó a recibir donativos de los propios presos para la 

organización. Es el caso de un grupo de libertarios encerrados en la Prisión de las Salesas, 

los cuales enviaron un donativo a SIA. Curiosamente, se tiene constancia de ello por un 

infortunio. En una carta de SIA al secretariado de CNT, la organización se lamenta de no 

disponer de planchas de imprenta (“clichés”) que les permitan publicar en la prensa que 

han recibido un donativo de los presos166. Lo que ellos no pudieron publicar nos permite 

saberlo a nosotros 83 años después. 

5.3. Servicio de prevención y ayuda a las víctimas de bombardeos 

El Servicio de prevención y ayuda a las víctimas de bombardeos se creó en marzo de 1938 

y tuvo dos frentes, la construcción de refugios antiaéreos y la atención a las víctimas de 

bombardeos. La particularidad de este servicio es que se crea a remolque de una decisión 

de la Junta de Defensa Pasiva de la Generalitat de Cataluña167. Pese a que ésta había sido 

 
165 9 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.400-401. 
16616 de octubre de 1937, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.603. 
167 El 9 de junio de 1937, la Generalitat creó la Junta de Defensa Pasiva de Cataluña, bajo el control del 

Departamento de Trabajo, como entidad máxima responsable de la protección civil contra los bombardeos. 
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creada en junio de 1937, la Junta de la Generalitat emitió un boletín en marzo de 1938 

por el que se decretaba que el 15% de los beneficios de las empresas colectivizadas o 

sometidas al control obrero debían destinarse a la Junta de Defensa Pasiva. La razones de 

este decreto eran dos, por un lado, paliar las dificultades económicas  por las que pasaba 

el organismo, las cuales le impedían llevar su cometido debidamente, y por otro, estimular 

el ramo de la construcción, el cual tenía una gran cantidad de trabajadores parados168. En 

el mismo decreto, la Generalitat comunicaba que “la obligación de contribuir a la 

realización de esta obra imprescindible no ha de recaer sobre un solo sector de nuestro 

pueblo […], eso justifica el que también todos participen de los gastos que haya de 

hacerse”. Ahí es donde entra SIA, la cual quiso posicionarse a la cabeza de los sectores 

movilizados por la causa. Así, en una circular interna SIA señala que la Junta de Defensa 

Pasiva no está presente en todas las localidades de Cataluña, y que allí donde la Junta no 

esté constituida “debemos ser los primeros que de una forma y otra realicemos estos 

trabajos”169. En las poblaciones donde estuviera presente la Junta SIA recomendó 

encarecidamente “hacer los trabajos pertinentes para que nuestra personalidad sea 

reconocida en todo su valor […]. Si logramos con nuestra actuación llenar de refugios las 

poblaciones de España, SIA tendrá un gran éxito”170.  

En lo que se refiere a la asistencia a las víctimas de bombardeos, SIA elaboró un completó 

sistema de recaudación y repartimiento de fondos a nivel nacional con este cometido, la 

cual se puso en marcha el mismo mes de marzo de 1938. SIA inició simultáneamente 

varias estrategias de recaudación de dinero, además de las suscripciones nacionales al 

organismo. En Valencia y Barcelona se cobraban tantos por cientos extras sobre las 

consumiciones en los bares, cafés, establecimientos de bebidas, cines y teatros, algo que 

también se hacía esporádicamente con el billete de tranvía171, también se organizaban 

festivales con este fin, en los que se remarcaba que los beneficios estaban destinados para 

las víctimas de bombardeos en el litoral mediterráneo. El dinero de estas recaudaciones 

 
Las competencias pasaron a la Junta Nacional de Defensa Pasiva del Gobierno en noviembre de 1938. 

Información extraída del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, recuperado de internet 

(https://interior.gencat.cat/es/arees_dactuacio/bombers/coneix_els_bombers/historia/la_guerra_civil_1936

-1939/index.html). 
168 28 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.380. 
169 28 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.381. 
170 28 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.381-382. 
171 19 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.388. 
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era gestionado directamente por el Consejo Nacional de SIA y se reservaba 

principalmente para garantizar el abrigo, las ropas y utensilios básicos de las víctimas172.  

Además de recaudar dinero, el Consejo Nacional alentó a las agrupaciones locales a crear 

las llamadas “Brigadas de Salvamento” algo parecido a lo que hoy calificaríamos como 

“Cuerpo de Bomberos”. Las Brigadas de Salvamento de SIA habían de estar preparadas 

para asistir a las víctimas en caso de bombardeo, pero también de inundación, incendio, 

o catástrofe ferroviaria173. Las Brigadas de Salvamento debían estar dirigidas por un 

Consejo Técnico de la misma localidad, integrado de “un electricista, un gasista, uno del 

ramo de aguas, un telefonista, un médico o sanitario, uno de transportes y uno de 

alojamiento”174 Ante un ataque aéreo o desastre similar, la Agrupación Local del 

municipio o del municipio más cercano afectado debía dar cuenta telegráficamente de las 

víctimas habidas al Consejo Nacional de SIA para que éste pudiera enviar los auxilios 

necesarios. La asistencia a las víctimas de los bombardeos debía cubrir el alojamiento, 

sin embargo, contemplando la posibilidad de que no existiera la posibilidad de disponer 

de edificios habilitados a tal propósito, se encargaba a las agrupaciones locales buscar 

familias voluntarias que estuvieran dispuestas a acoger a refugiadas un mínimo de 15 días 

en caso de necesidad175. A continuación, reproducimos el testimonio de una víctima de 

un bombardeo asistida por SIA.  

“He recibido de contaduría de la Agrupación Local de SIA la cantidad de 600 

ptas. Como víctima afectada en el bombardeo del día 24 de abril de 1938, 

perdiendo a su marido Inocencio Muñoz Díaz Pavón, y queda ella viuda con 

cinco días, según consta en los certificados que ha traído del Sindicato de la 

Construcción, Madera y Decoración de la Secretaría General de la CNT. 

Valencia, 2 de junio de 1938. Recibe Antonia Escribano [Firma con su huella 

dactilar]”176 

5.4 Asistencia general a civiles 

En lo que se refiere a la asistencia a los civiles y al éxodo masivo de refugiados adultos 

en España, se tiene constancia de la gestión de 7 comedores populares y casas de ancianos 

 
172 Ibid. 
173 19 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.389. 
174 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.96. 
175 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.96. 
176 AHN, P.S, Madrid, 461 en Cristina ESCRIVÁ: “La cultura de la solidaridad…” p. 5.  



59 

 

en Levante y Cataluña177, siendo el tema alimenticio uno de sus principales bastiones de 

SIA. La distribución de los alimentos que llegaban del extranjero fue una de las 

preocupaciones principales de SIA. En una de sus cartas dirigidas al secretariado de la 

CNT les advierte de que el hambre del pueblo está creando suspicacias contra las 

instituciones antifascistas, afirmando “las carreteras de Cataluña son hileras de mujeres 

que van en busca de alimento. […] Las manifestaciones de aquella gente eran acusatorias 

ya que decían que los únicos que comían eran los Comités, los burócratas y los 

organismos oficiales” y exige a CNT que interceda en los organismos que tengan contacto 

con abastos para que el reparto no se olvide de la retaguardia hambrienta.  

A SIA le preocupa cómo vive el grupo humano que se ubica en la retaguardia, de ahí su 

obsesión por la ausencia de elementos básicos. Al igual que otros organismos de socorro, 

SIA entiende que para mantener alta la moral del frente la materialidad de la retaguardia 

era vital. Así, en la carta dirigida a CNT también puntualiza que la llegada de más y 

mejores alimentos serviría para  

“Elevar la moral de los compañeros nuestros que sufren por el 

aprovisionamiento, y después hacer comprender a los indecisos […] que la 

ayuda que les viene del exterior es eficiente y práctica y que no estamos solos 

como algunos creen.”178  

Además de las donaciones materiales que llegaban a SIA a través de las secciones no-

españolas, de las que hemos hablado anteriormente, SIA también gestionaba donaciones 

de mercancía de distinta índole recibidas por CNT y de procedencia internacional179. En 

Madrid, en 1 de Mayo de 1938 repartió 12,000 panes entre la población civil, y, junto a 

Mujeres Libres, 6,000 lotes de pastas y chocolates en los hospitales de la ciudad180. La 

agrupación local de Madrid venía entregando desde el 20 de noviembre de 1937, 400 lotes 

diarios de comida a familias necesitadas181.  

Conjuntamente a la alimentación, SIA intentó cubrir otras necesidades básicas. A finales 

de 1937 se dejó constancia de la donación de ropa a un total de tres mil evacuados y de 

 
177 La Agrupación de SIA en Barcelona se abrió, precisamente, para atender a los refugiados confederados 

del norte que allí llegaban. 27 septiembre de 1937, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.610. 
178 9 de mayo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.31. 
179 El 7 de mayo de 1938, por ejemplo, la CNT cede 190 sacos de café y 200 cajas de botes de leche en 

polvo recibidos de Nueva York a SIA. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.35. 
180 19 de mayo de 1938, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.300. 
181 30 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.321. 
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la dispensación de ayuda económica “a todos los compañeros que se han presentado a 

solicitar auxilio”182. También en noviembre del mismo año se deja constancia de que 

existen activas dos casas de dormir en Valencia con 500 camas, “varios refugios en 

Cataluña”, un hogar para la reeducación de inválidos de guerra en Jaén, una maternidad 

en la Mancha, un sanatorio en la provincia de Alicante y un taller para confecciones de 

ropa en Manzanares183. SIA también atendió a desertores del bando faccioso, 

particularmente, se tiene constancia de un grupo de desertores gallegos que, tras ser 

orientados por la Agrupación de Gallegos Libertarios, solicitaron auxilio a SIA en febrero 

de 1938184.  

  

 
182 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.423. 
183 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.420. 
184 17 de febrero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.130. 
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6. Acciones de SIA en el frente 

En contra de lo que pudiera parecer en un organismo de auxilio social, SIA estuvo tan 

activa en el frente como lo estuvo en la retaguardia. A nivel ideológico, SIA no podía 

dejar de lado a los combatientes. Tan importantes eran las balas como el corazón del 

hombre que sostenía el fusil: éste había de querer luchar y ser determinado. SIA se esforzó 

en que se sintiera atendido y respetado. 

La acción de SIA en el frente puede clasificarse en las siguientes secciones o campos de 

acción: 

1) La presencia de SIA en las fuerzas armadas, en la que podríamos incluir la creación de 

la Sección del Combatiente dentro de SIA y las visitas que ésta realizaba al frente; 

2) el servicio de paquetería al frente;  

3) la atención sanitaria, esto es la creación de unidades sanitarias móviles y hospitales de 

sangre y la asistencia a mutilados y a milicianos en la retaguardia.  

6.1. La presencia de SIA en las fuerzas armadas 

El proyecto relativo a la organización de SIA en los frentes fue aprobado en febrero de 

1938185. A nivel burocrático se realizó en dos pasos, en primer lugar, se constituyó la 

Sección del Combatiente, la cual dependía directamente del Consejo Nacional de SIA, y 

en segundo, se potenció la presencia de la organización en el frente a través de la creación 

de grupos de afiliados de SIA en el Ejército Popular. Estos grupos contactaban con la 

Sección del Combatiente del Consejo Nacional de SIA y dirigían a él necesidades y 

peticiones de auxilio. Es importante tener en cuenta que las Agrupaciones Locales de SIA 

estaban obligadas a prestar atención a todos los combatientes y sus familiares que allí se 

presentaran, es decir, la constitución de afiliados a SIA en el frente no excluía de atención 

al resto de combatientes.  

Por los documentos consultados hasta hoy puede afirmarse que la Sección del 

Combatiente estuvo activa desde el primer momento, sin embargo, no podemos decir lo 

mismo de los cuadros de SIA dentro del Ejército Popular. En el archivo de la Sección de 

Defensa del Sector Centro de la FAL apareció una carta de Cipriano Mera dirigida a SIA. 

En 1938 el albañil anarquista y jefe del IV Cuerpo del Ejército envió una misiva al 

 
185 17 de febrero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.136. 
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Consejo Nacional de SIA en la que desestimaba duramente la idea de avalar la presencia 

de SIA entre los combatientes en el frente. El 23 de febrero de 1938, es decir, recién 

aprobada la idea de crear una sección del combatiente, el Consejo Nacional de SIA escribe 

“Vista su buena acogida por parte de todos y recibiendo sugerencias de varios, 

el Consejo Nacional de SIA confeccionó un proyecto para la formación de 

Grupos dentro de las Unidades del Ejército Popular de afiliados a SIA. Para 

la formación de estos grupos necesitamos algún compañero de reconocida 

solvencia, que dentro de las Unidades haga labor pro SIA. Por lo tanto, hemos 

pensado que tú por tu amor a la causa antifascista, podrías realizarla y si no 

puedes hacer ésta labor porque tu cargo no te lo permitiera […] podrías 

indicarnos algún compañero de tu confianza que a ello pudiera encargarse.”186 

La respuesta de Cipriano Mera fue severa 

“Yo represento en el IV Cuerpo del Ejército el mando y para poder conservar 

este de la forma más imparcial […], es que de ninguna de las maneras y bajo 

ningún pretexto se puede hacer una cosa de proselitismo dentro del IV Cuerpo 

del Ejército […]. No sólo no me puedo encargar yo de formar esta 

organización […] si no que por todos los medios que a mi alcance están no 

toleraré que dentro de las Unidades militares se compongan ni grupos de SIA, 

ni grupos del Socorro Rojo, ni células comunistas, ni grupos anarquistas, ni 

organizaciones de ninguna naturaleza. […] Eso no viene nada más que a 

menoscabar y a romper la disciplina que es necesaria mantenerla para la 

pronta victoria de la República” 

El responsable de Defensa del Comité Nacional de CNT, Segundo Blanco, y tras ser 

informado por la SIA, reprochó a Cipriano Mera su respuesta, llegando a recordarle, en 

un tono que roza la reprimenda, la vocación ideológica del mismo y su vínculo con la 

organización confederal.  

“No cabe duda que esa imparcialidad no se quiebra porque unos compañeros 

constituyan un grupo de SIA, si este organismo tiene el alta, humana y 

solidaria misión de ayudar a vestir, calzar y alimentar al propio Ejército 

Popular. […] Esa disciplina no puede resentirse por el hecho de que unos 

soldados contribuyan con su óbolo a que SIA pueda ayudar materialmente, 

como queda dicho al propio Ejército. […] Tu carta está perfectamente bien si 

de hacer las cosas en público se tratara. Mas no podemos olvidar que nuestros 

mandos, aunque rindan todo su esfuerzo al ‘Ejército Popular de la República’, 

no deben olvidar su formación espiritual en absoluto, ni menos que se deben 

al mismo tiempo a la organización en determinados momentos.”187 

 
186 23 de febrero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional de CNT, Sección Defensa, 1A, f. 600. 
187 14 de marzo de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional de CNT, Sección Defensa, 1A, f. 603. 



63 

 

Aunque no pueda saberse todavía cómo termina este cruce de correspondencias, se estima 

necesario reflejarlo aquí, ya que ejemplifica las tensiones y conflictos internos a los que 

pudo enfrentarse SIA al relacionarse con el frente. También revela el peso que tenía el 

componente ideológico en SIA, ya que todo apunta que es su marcada filiación política 

la que empuja a Mera a bloquear su acceso al Ejército Popular. Ha de decirse, sin 

embargo, que Mera no estaba del todo desencaminado y que Blanco fue deliberadamente 

cándido en su descripción de SIA. Efectivamente, existía un proyecto de la CNT de 

infiltración en los cuerpos del ejército a través de SIA. En toda la documentación 

consultada sólo hemos encontrado dos referencias a este proyecto, el cual, como se ha 

comentado, no puede afirmarse si llegó a efectuarse o no:  

“Solicitada por la sección político-social del Comité Nacional de CNT la 

manera de acoplar dentro de SIA a todos los elementos de las fuerzas armadas 

para los fines de un control y organización – por parte de dicha sección 

político-social– que permitirá el acoplamiento de los mismos para los fines 

orgánicos comprensibles. […] El Consejo Nacional recaba del Comité 

Político-Social la más absoluta discreción en todos los aspectos […]. La 

cotización de estos afiliados será la normal de todos los afiliados de SIA. […] 

Las fotos de estos carnets serán de paisano.”188 

Esta actuación de infiltración a través de un organismo de solidaridad no fue inédita de 

la CNT. Al parecer, tenían sospechas de que ya hubiera sido puesta en marcha por el 

Socorro Rojo 

“El compañero Gallego del Consejo Nacional de las Fuerzas Armadas, estuvo 

en este Consejo Nacional [de CNT] a fin de organizar dentro de SIA las 

fuerzas armadas, con dos finalidades: la primera para que presten su 

colaboración a la obra de solidaridad, y la segunda para que la organización 

tenga un control sobre estas indirecto, ya que directo no lo puede tener. […] 

Nos conviene indicar que el SR tenía y creemos que tiene, las fuerzas armadas 

bajo la denominación ‘Grupo Sonia’”189 

Se lanza aquí la hipótesis de que la voluntad de infiltrarse en las Fuerzas Armadas para 

tener “un control indirecto” de las mismas pueda obedecer a dos razones. Por un lado, a 

desconfiar del papel de los comisarios políticos en el frente: en las fechas en las que se 

escribe la carta, por lo menos el 50% del comisariado político del Ejército Popular de la 

 
188 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.116. 
189 18 de febrero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.114. 
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República estaba integrado por comunistas (ya fueran estos afiliados al PC o a las JSU)190. 

Los comisarios, además de orientar y guiar a los soldados a su cargo, tenían la función de 

ejercer una influencia política constante sobre los combatientes. Atendiendo a las 

preocupaciones políticas de SIA y de CNT, parece coherente que estas quisieran ganar 

influencia sobre los combatientes mediante un grupo infiltrado de SIA que favoreciese el 

“control y organización” por parte de la sección político-social del Comité Nacional de 

CNT. Por otro lado, en el primer semestre de 1938, momento en el que nos situamos, es 

denunciado por el comisariado el aumento de deserciones en el Ejército Popular, las 

cuales son entendidas como “una prueba palpable de la debilidad del trabajo político”191, 

por lo que el proyecto confederal podría estar motivado por la preocupación generada por 

estas deserciones, las cuales achacarían a una moral baja en el frente.  

Más allá de los intereses de CNT en tener una posición de mayor o menor control en el 

frente y del proyecto de infiltración “SIA en los frentes”, la Sección del Combatiente de 

SIA sí desarrolló con normalidad su actividad a partir de febrero de 1938. Las acciones 

que emprendió fueron muy diversas. El 19 de julio SIA distribuyó obsequios “de marcado 

sentido antifascista” en el frente y organizó la visita de “compañeros representativos de 

las organizaciones políticas y sindicales de más arraigo del proletariado español”192. La 

Sección del Combatiente se movilizó para conseguirles tabaco, papel y plumas 

estilográficas193 objetos sencillos de gran valor simbólico en el frente de guerra. Además, 

SIA puso en marcha un comedor para milicianos y sus familias que daría cobertura a 

aquellos combatientes que se encontrasen de permiso en la ciudad de Valencia. En este 

comedor, el miliciano sólo pagaba el valor de la comida, corriendo a cargo de SIA el resto 

de gastos194. Este servicio estaba abierto a todos los antifascistas, independientemente de 

su filiación política “no pide ni el carnet de la Organización, ni el carnet del partido. Sólo 

desea que se antifascista y que sienta la causa con alteza de miras”195 

 
190 Los datos se corresponden al primer semestre de 1938, extraído de Fernando HERNÁNDEZ: El PCE en 

la Guerra Civil, Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010, p.461. 
191 James MATTHEWS: “Comisarios y capellanes en la Guerra Civil española, 1936-1939. Una mirada 

comparativa” en Ayer, nº94, (2014) p.182. 
192 17 de febrero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.358. 
193 17 de enero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.152. 
194 Consultar anexo II. 
195 s.f. FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.417. 
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6.2 El servicio de paquetería al frente 

En los esfuerzos por hacer funcionar correctamente el servicio de paquetería al frente 

puede verse uno de los proyectos morales de SIA. El texto que encabeza el proyecto 

comienza declarando el desasosiego constante con el que viven los familiares de los 

combatientes y el valor simbólico de los paquetes que éstos les hacían llegar al frente196. 

Su organización, pese a ser sencilla si se compara con otros proyectos, supuso una gran 

inversión de recursos y de dinero por parte de SIA, la cual destinaba un porcentaje de sus 

donativos a gastos de envío, víveres, gasolina y la remuneración de los conductores.  

SIA tenía un circuito propio de servicio de envíos en la península, el cual se ha presentado 

al hablar de la atención a los infantes. Luego, SIA contaba con 15 “centros de 

concentración”197, es decir, 15 centros de avituallamiento y de recepción de mercancía 

desde los que salían los paquetes198.  Desde estos centros los paquetes eran enviados al 

frente o a otros puntos de distribución a través de un sistema de convoyes y automóviles 

propio. El servicio organizado por SIA supuso reducir los costes de transporte, hacerlo 

más eficiente y permitir a compañeros ubicados en zonas remotas ayudar a la causa 

antifascista. La labor de SIA era preeminentemente política y así lo hizo constar en el 

proyecto de paquetería. Toda persona que quisiera hacer llegar un paquete al frente debía 

acreditar el parentesco o relación con el combatiente que había de recibir el paquete. A 

su vez, debía firmar un certificado de responsabilidad, en el que aseveraba que el paquete 

no contenía “ningún escrito, ni objeto que pueda contribuir a la desmoralización moral y 

material del combatiente”199 o que pudiera “perjudicar la disciplina y la moral del Ejército 

Popular”200. 

6.3 Atención sanitaria 

SIA participó en la creación de 4 hospitales de sangre confederales durante la Guerra 

Civil Española201. A su creación se sumó el comité pro hospitales de sangre202 y el comité 

 
196 s.f, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.76. 
197 Los centros estaban ubicados en Port-Bou, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Castellón, Valencia, 

Alicante, Murcia, Cartagena, Almería, Cabeza de Buey (Badajoz), Jaén, Albacete y Madrid. s.f, FAL, 

Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.76. 
198 Ver anexo III. 
199 s.f, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.78. 
200 Ibid. 
201 Valentin CIONINI: “Solidarité Internationale Antifasciste…” p.52. 
202 s.f, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.417. 
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pro heridos203, ambos ubicados en Barcelona y encargados de gestionar y recaudar fondos 

para los mismos. Cionini documenta a su vez la creación de brigadas de rescate en el 

frente, las cuales se encargarían del traslado de heridos204. SIA también hizo donativos 

destinados a hospitales militares de origen no confederal. Así se refleja en la donación de 

1,000 pesetas al hospital militar del Masnou (Barcelona)205 y también la organización de 

un servicio de “compañeras visitadoras” en el Hospital de Vic206. 

Otra de las labores sanitarias en las que participó SIA fue el apoyo a la Liga de Mutilados, 

organización apartidista fundada con el apoyo económico de jefes del ejército del Centro, 

tales como Cipriano Mera, Valentín Gonzáles “el Campesino”, Manuel Tagüeña y el 

General Miaja207. El objetico de la misma era “reeducar” a los mutilados de guerra en el 

aspecto físico y cultural, es decir, conseguir reinsertarles en la sociedad e “incorporarles 

a la retaguardia para ayudar al triunfo de la guerra”.208 Como se ha señalado 

anteriormente, SIA abrió un centro con este cometido en Jaén. CNT se preocupó de que 

la Liga Nacional de Mutilados tuviera presencia libertaria entre sus filas, y desde el inicio 

insta a SIA para que encamine a “que todos los camaradas [libertarios] que se encuentren 

mutilados, procuren ocupar los cargos de dirección de esa entidad, para evitar que de ella 

pueda hacerse un baluarte de actividad política en contra de nosotros”209. 

  

 
203 s.f, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.420. 
204 Valentin CIONINI: “Solidarité Internationale Antifasciste…” p.51. 
2051 de junio de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.338. 
206 1 de junio de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B, f.339. 
207 27 de diciembre de 1937, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.178. 
208 27 de diciembre de 1937, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.177. 
209 1 de enero de 1938, FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A, f.175. 
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7. Algunas notas: SIA después de la guerra. 

La documentación en la que se ha basado este trabajo finaliza abruptamente en 1938. 

Apenas hay dos documentos tardíos citados: la carta que Lucía Sánchez Saornil dirige a 

la sección estadounidense de SIA, fechada en septiembre de 1938 y obtenida en la BNC, 

y la reseña de la campaña del niño en la revista Umbral de enero de 1939. En aquel 

entonces, Sánchez Saornil ya era la Secretaria General de SIA, y sabemos que dirigió una 

llamada urgente al pueblo francés el 24 de enero de 1939  

“Nosotros rogamos a la Francia republicana, la Francia nacida de 1789, de 

acoger nuestros niños, nuestros viejos, nuestras mujeres y de hacerles una 

buena acogida. Ellos se lo merecen.”210 

Al inicio de 1939, SIA tenía secciones en 20 países repartidos en los cinco continentes, 

algo remarcable si tenemos en cuenta que la AIT tenía 12211; estas agrupaciones no 

desaparecieron al final de la contienda. El 26 de enero de 1939 el Consejo General de SIA 

se instala en Perpiñán, en el local de la Federación de Comités Españoles Antifascistas, 

ese mismo día se envía una circular a las distintas secciones nacionales informándoles del 

desastre y de la necesidad de solidaridad212. La militante anarquista y miliciana Dolores 

Jiménez Álvarez (1918-2012), conocida como Blanca Navarro, explica que el 7 de 

febrero de 1939 se dirigieron a la frontera francesa con un camión de SIA213, por lo que 

es posible afirmar que continuaba operando en España. Poco después, el prefecto de 

Perpiñán obliga a Sánchez Saornil y a Mateo Baruta a salir de la localidad, por lo que la 

comandancia de SIA de traslada a París. 

Existen documentos en el Fondo Federico Arcos fechados en 1940 en los que se estipula 

y contabiliza el dinero recogido por la sección estadounidense de SIA, el cual había de ir 

dirigido a ayudar a salir de campos de concentración franceses a compañeros libertarios, 

los cuales aparecen con nombres y apellidos214. Pese a que Lucía Sánchez Saornil 

regresará clandestinamente a España en 1942, la actividad de SIA no se detuvo y siguió 

auxiliando a los refugiados españoles en Francia en los años cuarenta. Durante la 

ocupación nazi, se constituyó una sección clandestina de SIA en Bram (Aude), su 

 
210 Antonia FONTANILLAS; Pau MARTÍNEZ: Lucía Sánchez Saornil. Poeta, periodista y fundadora de 

Mujeres Libres, Madrid, LaMalatesta Editorial, 2014, p. 56. 
211 Valentin CIONINI: “Solidarité Internationale Antifasciste…” p.13. 
212Antonia FONTANILLAS; Pau MARTÍNEZ: Lucía Sánchez Saornil... p. 57. 
213 Isabella LORUSSO: Mujeres en lucha, Barcelona, Altamarea Ediciones, 2018, p. 29. 
2142 de enero de 1940, BNC, Fondo Federico Arcos, 24/1-8, Circulares. 
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secretaria, Sara Berenguer Laosa, era miembro de CNT y enlace de la resistencia 

francesa215. En 1952 SIA participó, junto con otros organismos de ayuda, en la 

elaboración de un informe para el International Rescue Committee de los Estados Unidos 

sobre familias españolas exiliadas que hacía patente la precariedad en la que vivían la 

mayoría de familias refugiadas españolas216, asimismo, el Fondo Federico Arcos contiene 

documentación variada de SIA fechada en los años 60 y 70, las cuales, sin embargo, no 

han sido trabajadas todavía. Las enumeraciones podrían continuar hasta prácticamente 

nuestros días, siendo que todavía existe una Sección de SIA en Toulouse. Además de la 

labor humanitaria, que sin duda se adaptaría a las necesidades de los exiliados en cada 

momento, SIA participó en mítines junto con CNT y destacó por la publicación de 

numerosas obras literarias, revistas y boletines las cuales eran editadas de forma bilingüe.   

 

  

 
215 Alicia ALTED; Manuel AZNAR: Literatura y cultura del exilio español de 1939 en Francia, UNED- 

Asociación para el Estudio de los Exilios y las Migraciones Ibéricas Contemporáneas (AEMIC), 2003, s.p. 
216 Juan Carlos JIMÉNEZ: “El nacimiento de Solidaridad Democrática Española en Francia y la participación 

de la Unión General de Trabajadores”, Hispania, nº259, (2018), p. 431, recuperado de internet: 

(http://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/714). 
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8.  Conclusiones 

La acción diaria de SIA fue una forma de resistencia civil contra el fascismo. Baluarte de 

la solidaridad anarquista transnacional, SIA aunó el cuidado y la atención de los y las 

libertarias y sus familias en el contexto de guerra con la defensa del discurso 

revolucionario en un momento en el que los organismos anarquistas habían empezado a 

ser atacados sistemáticamente. La actividad de SIA en España no se entiende sin tener en 

cuenta que la población civil devino un objetivo militar propio de la guerra moderna. De 

este modo, la moral alta en la retaguardia devino tan importante como en el frente. Si ésta 

no fuera primordial, ¿por qué perder el tiempo en conseguir plumas para los 

combatientes? ¿por qué gastar dinero y energía en escribir un poemario para pequeños 

hijos del antifascismo? El objetivo de esta ayuda era salvaguardar los lazos sociales y 

familiares que mantenían el frente, y continuar dotando de un sentido antifascista el 

esfuerzo de guerra.  

Este trabajo ha sido sólo una pequeña aproximación a la labor de SIA durante la Guerra 

Civil Española. De haber podido consultar toda la documentación de SIA en la FAL, la 

cual tenemos localizada, este trabajo habría podido ofrecer una visión más amplia de su 

desarrollo a lo largo de la guerra civil. No obstante, la limitación en la franja temporal de 

los documentos ha permitido focalizar en la particularidad de los proyectos que se 

desarrollaron durante la contienda. Así, se han enumerado y trabajado los ámbitos de 

actuación de SIA tanto en el frente como en la retaguardia, teniendo como base la 

producción documental de la propia organización y la correspondencia de Emma 

Goldman, secretaria de la sección inglesa de SIA.  

Ahora bien, a lo largo de este trabajo se han quedado muchas cosas en el tintero y muchos 

archivos en los que perderse. A nivel técnico deberían vaciarse las 33 carpetas que se 

encuentran en la FAL y que contienen información de SIA. Sólo de esta manera se podría 

crear una relación real del número de proyectos que SIA desarrolló, además de tener una 

visión más próxima de la realidad de su capacidad adquisitiva y, por tanto, de acción. 

Debido a que SIA publicaba las donaciones importantes en los Boletines Internos, un 

futuro estudio pormenorizado de esta documentación permitiría hacer un balance de su 

peso económico. Igualmente, queda pendiente abordar particularmente la propaganda de 

SIA, esto es, llevar a cabo un análisis del discurso y una comparativa con la narrativa del 

SRI, algo primordial para trabajar en profundidad la dimensión libertaria de SIA. Otro de 
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los puntos imprescindibles para un futuro estudio de SIA es el de trabajar particularmente 

el papel de la mujer en la organización, referenciándolo correctamente con las cuatro 

mujeres que tomaron cargos importantes en la organización, a saber, Lucía Sánchez 

Saornil, Emma Goldman, Cristina Kon, y Kati Horna. Además de esto, valdría la pena 

conocer mejor el papel de las secciones extranjeras de SIA, esto es, saber cuáles fueron 

impulsadas por emigrados españoles y cuáles nacieron por pura vocación libertaria. 

Llama especialmente la atención la sección china, y se tiene constancia por lo menos de 

un Boletín en el que se habla de ella. En un plano más ambicioso, esta ampliación debería 

incluir a SIA después de la guerra civil, tirando del hilo de las anotaciones que se han 

documentado al final del trabajo, ya que SIA estuvo al lado de los exiliados hasta 

prácticamente la desaparición física de los mismos. Estas líneas de trabajo podrían marcar 

la estructura y desarrollo de una futura tesis doctoral dedicada a SIA. 

Durante la Guerra Civil Española SIA tuvo tres objetivos principales, divulgar el mensaje 

revolucionario anarquista, motivar a la población a hacer un esfuerzo de guerra 

continuado y, por último y con la vista en el futuro, transmitir a la nueva generación de 

antifascistas los valores libertarios. La urgencia de sus cartas, el detallismo en la redacción 

de sus proyectos y toda su pasión revolucionaria continúan encajetadas en el Instituto de 

Historia Social de Ámsterdam. Sin embargo, el imperativo moral de la solidaridad 

continua en las bases del movimiento anarquista actual: el carteo a presos, la creación y 

mantenimiento de casas de acogida para refugiados, el sacrificio vital de aquellos que 

deciden luchar en causas internacionales, por nombrar algunas de las movilizaciones 

actuales, continúan hoy la labor de SIA. 
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Anexo I 

FAL, Archivo Fotográfico Guerra Civil, Foto 1699. 

Anotaciones en el reverso:  

Mecanografíado: "Guardería Badalona. Cocina". Sello: "SIA. Sección Española 

Barcelona (en círculo)"; "SIA. Consejo Nacional. Propaganda" 

Anexo II 

FAL, Archivo Fotográfico Guerra Civil, Foto 1608 

 

Anotaciones en el reverso: 

Manuscrito: "Comedor del miliciano patrocinado por S.I.A." (l.n.); "30/26ª" (l.n. 

en círculo); "Rep. nº 107" (l.n.); "año 1937" (l.n.) 
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Anexo III 

FAL, Archivo Fotográfico Guerra Civil, Foto 492 

 

Anotaciones en el reverso: 

Manuscrito: "meg. Leica n.º 5212", "1938" (l.n.); "15/33" (l.n.) 
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Anexo IV: FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50A 

Clasificación por temas Número de folio Fechas extremas Total folios Descripción 

Consejo General de SIA 338 - 354, 374 - 376, 441-446, 493, 494 13/01/38 - 9/07/38 28  Actas de reuniones, cartas sobre gestiones económicas 

Consejo Nacional de SIA  
355 - 373,  396 - 399, 550 - 552, 577, 588, 

622-625, 663, 669 - 673, 676  
2/04/38- 3/06/38 47 Actas de reuniones, creación del servicio a las víctimas de bombardeos,  

Consejo Regional Catalunya 515, 516 26/06/1937 2 Informe de la gestión realizada en Cataluña a fin de constituir SIA 

Actos de solidaridad SIA 

392, 338-450, 453, 454, 457, 463, 464, 513, 

562, 581, 585, 596, 597, 603, 606, 609, 

612, 613, 616-619, 631, 646-648, 651, 658, 

665, 679, 680, 681, 692 

19/11/37 - 18/05/38 35 

Conmemoración de la fiesta de Durruti; ayuda económica a particulares; 

repartimiento de víveres; artículo en "Spain and the World"; Campaña de 

Invierno 1937; Hospital de Sangre CNT;  

Atención a la infancia 463, 616 11/04/38 2 Guarderías, festivales 

Atención a presos 603 16/10/38 1 Gestión de donativos 

Actos en el frente - - - - 

Doc. Relativa a las 

Agrupaciones Locales 
380-382, 385-381, 689 22/11/37- 28/05/38 12 Todas son de Barcelona  

Ataques contra SIA 
441-446, 466, 475, 477, 478, 479-482, 490-

492 
28/01/38 - 15/06/1938 19 

Implicados: Cónsul español en Argel, prensa comunista, individuos 

comunistas, periódico Tierra Libre 

Doc. de CNT ajena a SIA 
51-56, 65-69, 72, 74-77, 156, 157, 244, 

288-289, 292,  
15/07/1936 - 20/10/36 21 

Envío de "Frente Libertario" al frente; envío de víveres; texto "Nuestra 

posición frente a las elecciones", Alocuciones del Comité Nacional de la 

CNT a Unión Radio y Radio España; creación de milicias 

Estatutos e Informes 
418-420, 518, 519, 522- 539, 567, 589, 590, 

604, 605 
27/05/37-15/10/37 28 

Toma de cargos; miembros del Consejo General; informe sobre la 

constitución de SIA; estatutos 

Eventos culturales 383, 384, 554 25/12-37- 04/03/1938 3 Creación de una película de SIA; festival teatro Olimpia 

Doc. de Sección Francesa 429-235, 495-504, 512, 517 20/06/37- 7/05/38 19 
Misivas, recortes de prensa francesa sobre SIA; tarjetas postales; informe 

sobre la creación de la sección francesa 

Doc. de Sección Italiana 485-487 13/01/38-12/02/1938 3 Documentación relativa a la creación de la sección italiana 

Doc. de Sección Portuguesa 505-507 S.F 3 Tarjeta Postal sobre SIA en portugués 

Otros     471 Acuse de recibo, propaganda… 

Total documentación     694   
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 Anexo IV: FAL, Archivo del Comité Nacional CNT, 50B y FAL, Archivo del Comité Nacional de CNT, Sección Defensa, 1ª 

Clasificación por temas Número de folio Fechas extremas Total folios Descripción 

Consejo General de SIA 276-278, 280-286 26/11/37-3/04/38  10 
 Traslado del Consejo General a Barcelona, documentación sobre la no-

intervención, nombramiento de Sánchez Saornil como secretaria general 

Consejo Nacional de SIA  
15-17, 29, 31, 32, 35, 48, 59, 103, 111, 

147, 288, 398, 406, 414, 415 
30/04/38- 12/05/38 17 Salida al frente, abastecimiento y reparto 

Creación de SIA 430, 431 03/06/1937 2 Circular a CNT sobre la creación de SIA 

Actos de solidaridad SIA 

40, 57,61,63,73,90,93, 94, 117,119,120, 

127, 128, 130, 136, 137, 138, 150, 152, 

166, 201-242, 290, 358, 380-383, 388, 

289, 400-405, 410, 411, 412, 417, 418, 

419, 424  

3/02/38 - 14/04/38 81 
Comedor del miliciano, Sección del Combatiente, celebración 19 de Julio, 

auxilio a desertores, pasquines para el frente 

Atención a la infancia 57, 62, 90, 127, 128, 19/02/38 - 14/04/38 5 Colonias infantiles 

Atención a presos 152, 119, 120, 400-405 17/01/38-9/03/38 9 Tabaco, biblioteca circulante, asistencia general 

Retaguardia 
61, 73, 94, 166, 201, 290, 380-384, 388, 

389, 418, 419, 424 
28/03/38-10/04/38 16 

Ayuda a Asturias, Aniversario de Durruti, Servicio de prevención y ayuda a las 

víctimas de bombardeos, campaña de invierno 

Boletines Orgánicos 299-333, 344-357 12/05/38- 26/06/38 59 7 Boletines Orgánicos completos.  

Ataques contra SIA 67 13/04/1938 1 Alguien usa indebidamente las siglas de SIA 

Estatutos e Informes 

11,56,76-82, 113-116, 123-135, 131, 132, 

139, 169, 176-178, 181,182, 191-195, 

255-259, 262-273, 408, 409, 425-427  

1/07/1937-13/05/38 52 
Plan de actividades de SIA, menciones al SRI y al Gobierno, propuesta 

proyecto de paquetería al frente 

Secciones no españolas 260, 261, 291-293, 298 30/05/38-X/06/37 6 Sección francesa, sección suiza 

Propaganda 295-297, 420-423 25/10/37-22/01/38 7 
Discursos y notas de prensa de Federica Montseny, Mauro Bajatierra, Lucía 

Sánchez Saornil, Mateo Baruta 

Libros de lectura para 

escuelas de SIA 
204-242 S.F 38 Cuento "La ciudad encantada y la historia de Cuenca" y Poemario 

Otros     162 
 Acuse de recibo, entrada y salida de personal, liga de mutilados, modelo de 

carnet, texto pancartas… 

Total documentación 

consultada  
    435   

 FAL, Archivo del Comité 

Nacional de CNT, Sección 

Defensa, 1A  

599-603 14/03/38-17/03/38 4 
Misivas entre SIA, Cipriano Mera y Segundo Blanco (CNT) acerca de la 

implantación del proselitismo de SIA en el frente 
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Anexo V: BNC, Fondo Federico Arcos, 24/1-8, Circulares y BNC, Fondo Federico Arcos, 19-20, Correspondencia 

 

 

 

 

Nº folio Fecha Descripción Total folios 

Sin numeración 25/06/1936 Carta de Emma Goldman a CNT? 1 

Sin numeración 15/01/1937 Carta de Emma Goldman al Camarada Thornberg 2 

Sin numeración 01/01/1938 
Traducción de un discurso de Federica Montseny al inglés. Publicado por la sección estadounidense de 

SIA 
1 

Sin numeración 03/01/1938 Carta de Emma Goldman a Mariano R. Vázquez 3 

Sin numeración 04/02/1938 Carta de Emma Goldman a Mark 4 

Sin numeración 20/07/1938 Carta de Emma Goldman a Abe 2 

Sin numeración 28/07/1938 Carta de Emma Goldman a Abe 2 

Sin numeración 19/10/1938 Lucía Sánchez Saornil informa de la visita de Goldman a Canadá para hablar de SIA 1 

Sin numeración 21/01/1939 

Telegrama de M.Baruta a sección estadounidense de SIA: "Consejo Nacional de SIA. New York. SIA 

ESPAÑOLA SOLICITA COMPLETA SOLIDARIDAD PARA MITIGAR SITUACIÓN MULTITUD 

EVACUADA DE ZONAS DE OPERACIONES DONDE EJÉRCITO LIBERTAD RESISTE 

HEROICAMENTE AVALANCHA BARBAROS" 

1 

Sin numeración 20/11/1939 Carta de Emma Goldman a Herbert 3 

Sin numeración 23/01/1940 Listado de ayuda proporcionada a exiliados españoles en Francia por la sección estadounidense de SIA 3 

Sin numeración 12/06/1949 Felicitación de Mariano R. Vazquez a E.G por su 70 cumpleaños 1 

Sin numeración 31/03/1971 Circular de la situación de SIA, emitida por sección de Toulouse 5 

Sin numeración s.f 
"Pequeña historia de la constitución de SIA y su desarrollo actual y su desarrollo futuro (Destinado al 

Consejo General de SIA) 
8 

Sin numeración s.f Himno de SIA (música y letra) 1 

Sin numeración s.f. Actividad para mujeres exiliadas organizada por sección estadounidense de SIA 1 

 

 

 

  



 




