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PRÓLOGO



La política —dijo Hannah Arendt— trata de la comunidad ypor la loreciprocidad entre seres diferentes. Hoy, política, menos la política tradicional, incluso de laizquierda, parece condenarnos a la uniformidad y a reproducir los padecimientos de los que nos tendría que liberar. La acumulación de mercancías producidas en serie para el espacio abstracto del mercado devora las barreras nacionales, regionales y locales, dominando espacios públicos concretos. La prioridad absoluta acordada a la economía por encima de la sociedad está acabando con el planeta. Una poderosa fuerza de homogeneización deriba todas las murallas chinas, corrompe las relaciones humanas disuelve por la autonomía de comunidades individuos. yAcosados una miseria creciente, los epueblos del mundo avanzan hacia la deshumanización. ¿Es éste un proceso irreversible? Nosotros pensamos que no. En los márgenes de la sociedad, ﬂorecen nuevas y antes impensables resistencias. Así como hay una glo11
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balización neoliberal, también hay una globalización de la rebeldía. La teoría radical, escribió Marx, ataca los problemas por la raíz. de La explotación, teoría radicaldominación, de nuestro tiempo que el régimen racismoplantea y creciente desigualdad que nos domina no es eterno ni fatal. Una manera de entender los nuevos antagonismos es a partir de las prácticas de autonomía. La autonomía, además de ser un proyecto político antiestatal y anticapitalista, es una propuesta de vida. Hoy, puede ser un puente, una suerte de vaso comunicante entre diferentes mundos. ¿Por qué? Porque la autonomía es, por así decirlo, el “cuerpo sin órganos de la política”: un cuerpo de trabajadores que rompe la disciplina cuerpo de indígenas quecon actúa al margendeldeltrabajo; Estado;unun cuerpo de militantes que rebasa la organización partidaria; un conjunto de reﬂexiones que no cabe en doctrinas ni en verdades reveladas. Los actuales movimientos indígenas, los nuevos movimientos antagonistas europeos, latinoamericanos y norteamericanos —y también, de manera incipiente, asiáticos y africanos— se distinguen de las corrientes de la izquierda tradicional porque todos, o casi todos, coinciden en rechazar a los partidos vanguardistas y electoralistas y a la conquista del poder estatal como objetivo y garantía de transformación. Durante los últimos doce años, el ejemplo de las comunidades zapatistas de Chiapas ha motivado a jóvenes de todo el mundo a buscar nuevos caminos. Su mensaje ha sido particularmente fecundo en aquellos países que, 12
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como Italia, cuentan con una larga tradición de movimientos autónomos. Sabemos que la autonomía que plantean los nuevos movimientos autonomíay que exigenhistóricos los pueblos indígenassociales remiteny alacontextos procesos distintos; sin embargo, expresan algunos contenidos comunes. ¿Cuáles? Por ejemplo, la creación de una sociedad en que todos tengan la posibilidad real de participar en la instauración y gestión de sus propias instituciones, normas y límites. Empezar la discusión sobre dichos temas es la razón de este libro, resultado de un coloquio internacional que tuvo lugar en octubre de 2006 en la UACM, y en el cual participaron cientíﬁcos sociales y activistas seguidores de distintas corrientes y movimientos. Lo hicimos compartiendo experiencias, reﬂexionando y debatiendo sobre el pasado, el presente y el futuro. Pensamos que, independientemente de las diferencias, la idea de autonomía puede fecundar el debate sobre la reinvención de la política que, en todas partes, se está imponiendo como una necesidad práctica impostergable.



13
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LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd15



19/5/0919:37:21
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CLAUDIO ALBERTANI
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chiapaneco, un obrerodesurcoreano, piquetero argentino y una trabajadora la industriaunmaquiladora? ¿Qué tienen en común sus luchas? Y además: ¿Qué entendemos por autonomía? ¿Un ideal? ¿Una organización? ¿Una ﬁlosofía? ¿Una corriente política? Nos parece que las prácticas de autonomía rebasan 17
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las deﬁniciones políticas, jurídicas y ﬁlosóﬁcas. Remiten a una necesidad amplia y difusa de cambio radical, a la voluntad de emancipación total de mujeres y hombres en este Estasprincipio prácticasdenomilenio. apuntan a una forma de organización del Estado-nación, sino más bien a su extinción. No tienen relación alguna con el libre albedrío, esa ilusión teológica y autoritaria. Tampoco tienen que ver con el engaño de la economía neoclásica por el cual la sociedad debería pensarse como un conjunto de individuos “autónomos” y privatizados que se juntan únicamente para el beneﬁcio personal. La autonomía, como la entendemos aquí, es unauerza f material, una senda de resistencia práctica y teórica, individual y colectiva. Es la lucha de contra los proletarios contra de la proletarización, de los individuos la dominación, los indígenas por el territorio, de las mujeres por el cuerpo. En palabras de Raoul Vaneigem, es la lucha de la especie humana por inclinar la balanza del universo a su favor. La autonomía es también un proyecto anticapitalista de sociedad nueva en la que hombres y mujeres participan en la producción y reproducción de la vida, sin explotación, discriminación ni opresión. Es un anhelo de democracia radical y autogestiva que implica un uso intensivo de la creatividad social y política de los individuos y de las que colectividades. Es el de autotransformación yace dormido enpotencial los intersticios de la sociedad actual y que todos podemos despertar. Lejos de reducirse a una especulación, ese proyecto tiene raíces históricas profundas y está orientado prácticamente. En los años cincuenta y hasta bien entrados los 18
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setenta —cuando gran parte de la izquierda oﬁcial todavía se encontraba dominada por el comunismo soviético—, en Europa y en Estados Unidos, grupos minoritarios de la izquierda radical Rompieron empezaron con una las reﬂexión que se revelaría muy fecunda. diferentes ortodoxias marxistas-leninistas, aﬁrmaron la necesidad de la lucha autónoma del proletariado y, al mismo tiempo, reconsideraron la historia del movimiento obrero. Asimismo, se solidarizaron con las revueltas de los trabajadores del este, quienes se levantaron en nombre del poder obrero, como sucedió en Budapest hace exactamente cincuenta años. Algunos comprendieron que el asalto de ese movimiento contra el viejo mundo se había agotado y que nada podría revivirlo. evidente que era necesario un nuevo comienzo. ConSelahizo difusión de la sociedad de consumo, la penetración del capitalismo había alcanzado la totalidad de la vida cotidiana, ahora reducida a mera “sobrevivencia”. Despojada de toda autenticidad, la vida social se había transformado en representación o, mejor dicho, en una inmensa acumulación deespectáculos. El proceso de valorización había rebasado la producción material para invadir el mal llamado “tiempo libre”, y la fábrica capitalista se convertía ahora en “fábrica social”, donde los humanos eran comparsas del poder. Esa siniestra total se tropezaba con elutopía factorcapitalista humano. de Y esdominación que el antagonismo obreros-capital —que Marx había descrito magistralmente en su crítica de la economía política—, ya no se limitaba a los centros de producción, sino que estaba en todas partes, aunque de manera mistiﬁcada. 19
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En esta situación, la descolonización de la vida cotidiana asumía un papel estratégico. Si el capital se había adueñado del ciclo de la reproducción biológica, luchar por la autonomía por la independencia del tiempo social implicaba frente a laluchar temporalidad del capitalismo. Es cuando las luchas de las mujeres se engancharon con el nuevo proletariado social. Con diferentes matices, aquellas reﬂexiones pioneras se encuentran plasmadas en la obra de Cornelius Castoriadis, Guy Debord y Raoul Vaneigem (Francia) —es decir, en los grupos Socialismo o Barbarie y en la Internacional Situacionista—; en Danilo Montaldi y Raniero Panzieri (Italia) —o sea, en los Quaderni Rossi—; en Raya Dunayevskaya y C. R. L. James (Estados Unidos). De estas hablarán algunosque de los participantes en el experiencias coloquio. Aquí basta señalar su obra se gestó en el umbral de un periodo extraordinario de luchas sociales, una prodigiosa ola expansiva que culminó en el prodigioso año de 1968. Agotada aquella temporada, el terremoto social se trocó en la desregulación capitalista, en el neoliberalismo y en un repliegue de los movimientos sociales. El rechazo de la explotación desembocó en la informatización de las fábricas, en el desempleo y en la ﬂexibilización del trabajo. Sin embargo, no todo se esfumó y el principio de autonomía quedó como referente de agregación algunos sectores del proletariado juvenil europeo. para A ﬁnales de los años setenta, la palabra clave fue resistencia. En Italia, los llamados “centros sociales” promovieron formas de agregación propias, prácticas de contracultura y luchas minoritarias de enfrentamiento 20
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directo contra la policía y los grupos de extrema derecha. En otras partes, se reforzaron las luchas feministas, el movimiento antimilitarista, el antinuclear y el de los okupas por ejemplo, en eran España, Holanda Alemania, donde ,barrios completos ocupados porylos jóvenes sin vivienda. Vino la caída del llamado socialismo real y a pesar del triunfalismo de los poderosos, la larga historia de las clases peligrosas no terminó. Y es que, mientras producía miseria y destrucción en una escala nunca antes conocida, la globalización creaba también una nueva contemporaneidad, así como desconocidas posibilidades de comunicación e interacción. En 1992, las contra-celebraciones del Quinto Cen-



tenarioestación de la conquista de América abrieron paso aa una nueva de resistencia indígena que empezó entenderse de manera inédita tanto en Europa como en Estados Unidos. Con la revuelta zapatista de 1994, arrancó un ciclo internacional de rebeldía que buscó incorporar la enorme sabiduría de las poblaciones indígenas a las demandas de la sociedad civil mundial. Se construyeron nuevas sendas de solidaridad. Por su parte, los insurrectos de Chiapas recogían la añeja reivindicación indígena de autonomía insertándola en un nuevo discurso que presentaba en ciertas analogías con la experiencia madurada en Europa las décadas anteriores. Sus puntos medulares se centraban en la crítica del poder, de los partidos políticos —incluidos los de izquierda—, en el abandono de la idea de vanguardia, en la apasionada reivindicación de los vínculos comunita21
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rios y en la necesidad de establecer una nueva relación con la naturaleza. Esa que no tardó en llamarse teoría de la selva encontró oídos atentos en los sectores “autonomistas” de los sociales europeos. Es claro quemovimientos la demanda de autonomía de los pueblos indios no se basaba en el antagonismo, sino en la tradición normativa de las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, había también algunos puntos de contacto. Los indígenas rebeldes no buscaban únicamente “su” autonomía, sino que pretendían crear espacios públicos en donde todos los grupos y comunidades tendrían la posibilidad de discutir libremente estableciendo cada quien sus propias formas de gobierno. Esta demanda se enlazaba con la idea de la democracia radical y autogestiva, quelos soñaban también los “indios metropolitanos”, es decir, insumisos de Occidente. Suponía un gobierno en que se manda obedeciendo. Suponía —como también había sucedido en 1936, en las colectividades de Cataluña y Aragón— una federación de poderes locales y un sistema de delegados revocables que interactúan de abajo hacia arriba. Por esta vía la revuelta zapatista se enlazó con las numerosas resistencias que se dan en el mundo globalizado, como parte del conﬂicto inherente a las sociedades modernas. Con una diferencia. Desde Chiapas, nos llegaba un lugares mensajenoexplicito de fraternidad en otros se expresaba con igualuniversal, claridad.que Y una invitación: retomar las tradiciones emancipadoras de los muchos mundos que contiene nuestra sociedad globalizada para abrir paso a la autogestión generalizada. Profundizar la discusión sobre estos temas es la razón 22
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de nuestro coloquio internacional. Nuestro objetivo no es, evidentemente, encontrar modelos teóricos aplicables en todas partes. Tampoco establecer reglas o recetas. Sin embargo, diferentes de autonomía pueden estimular el las debate sobre laprácticas reinvención de la política que, en todas partes, se impone como una necesidad práctica impostergable.



23
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¿Trayectorias de autonomía? Cuando se me pidió hablar sobre esteremiten, tema, meenquedé perplejo.aLas “trayectorias” en cuestión mi opinión, caminos históricos de múltiples luchas por la autonomía. Por “autonomía”, entiendo una cualidad o estado de autogobierno o autodeterminación; no el individuo racional autoproducido y autodeterminado que construyó la Ilustración, sino, más bien, una variedad de colectividades autodeﬁnidas, integradas por individuos socializados. A partir de estos presupuestos, las “trayectorias de autonomía” abarcan mucho. Nacidas de las luchas de personas que buscaban ser autónomas de una u otra institución, régimen, Estado-nación o sistema social, estas trayectori as hansaber sido numerosas y diversas. Para nosotros, es importante cómo esas personas lucharon, qué lograron y los alcances y limitaciones de sus pensamientos sobre las acciones que llevaron a cabo. Al mismo tiempo, ni sus acciones ni sus pensamientos se pueden comprender cabalmente sin 25
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un entendimiento claro de las acciones y argumentos de quienes se opusieron a ellos. Además —y es lo más importante— queremos conocer historianuestro que encierra acervo de expe-e rienciaslaporque objetivoesees gran entender su alcance importancia para nuestras propias luchas. El tema es inmenso, ya que abarca una buena parte de la historia mundial conocida. Incluso si concentráramos nuestra atención únicamente sobre las luchas por la autonomía en la era capitalista, su tratamiento satisfactorio tomaría el espacio de una enciclopedia en muchos tomos. De manera que, en las líneas que siguen, proporcionaré únicamente un rápido bosquejo de esas luchas por la autonomía y de las ideas de los que se involucraron en ellas. empezar, ydebemos tomardeenlas cuenta que la batalla porPara la autonomía la resistencia personas como nosotros contra la subordinación, empezó mucho antes del capitalismo. Nuestras luchas por la autonomía y contra las pretensiones por parte de los gerentes del capitalismo de reducir la inmensa variedad de nuestras tradiciones, costumbres, deseos, prácticas y otras relaciones a un conjunto de reglas uniformes para organizar el mundo son únicamente el último capítulo de una historia larga y digna que deberíamos realzar. Nuestros antepasados combatieron contra el antiguo esclavismo, las relaciones feudales, deuda, elétnica genocidio cultural, raciallay servidumbre de género, y por la opresión mucho antes que nuestros más cercanos antecesores empezaran a combatir contra el capitalismo. En lugar de consternarnos por el gran éxito logrado por los capitalistas, deberíamos atrevernos a recordar que, en la larga duración de 26
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la retrospectiva histórica, ellos son únicamente los últimos llegados en calidad de amos supuestamente eternos. Y puesto que nuestros ancestros derrotaron a todos esos pretendidos amoslos eternos, nosotros La también, o los que llegarán después, derrotaremos. imaginación y la creatividad de nuestra especie probaron ser inﬁnitas desarticulando todo intento de reducirlos a una manera de ser única y hegemónica. En la medida en que los métodos de dominación variaron en el curso del tiempo, también lo hicieron nuestras luchas por la autonomía. De manera que, si bien podemos encontrar inspiración, brío y, a veces, lecciones en toda la historia de esas luchas, la parte más relevante tiene que ver con las luchas que se libraron contra nuestros autonombrados amos: los cuando estrategas, gerentesdey funcionarios del capitalismo. Aun la historia esas luchas es relativamente corta si la comparamos con la batalla histórica mucho más larga por la autonomía, nos proporciona el acervo más rico de impulsos e ideas sobre cómo fundamentar nuestros objetivos hoy. En todas partes y en todas las épocas, los pueblos siempre se han opuesto a los intentos de los funcionarios del capital por imponer la organización capitalista de la vida sobre la sociedad. A veces esa resistencia se ha srcinado en las clases dominantes cuyo poder de dominar y explotar se había organizado a partir dealgo otras Pero no ahí donde podemos encontrar quereglas. aprender, sinoesmás bien en la herencia que nos viene desde abajo. La acumulación capitalista srcinaria de riqueza y de poder sobre los medios de producción, el sometimiento de las masas al mercado laboral y a un trabajo intermina27
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ble fueron razonablemente llamados “primitivos” —al ﬁn y al cabo, los capitalistas estaban aprendiendo a imponer sus nuevos métodos de explotación—, pero las luchas de quienes esas Esa nuevas condiciones no eran novedosas nisufrieron “primitivas”. etiqueta nace básicamente de la necesidad de comprender las luchas del pasado a la luz de luchas más modernas. Puesto que un gran número de investigaciones ha ampliado nuestros conocimientos sobre aquellas luchas, ahora estamos en condición de entender su alto nivel de soﬁsticación apreciando cómo establecieron sus formas y métodos a partir de las redes existentes de vínculos culturales, prácticos y de comunicación, o forjándolas de nuevo empleando los instrumentos más modernos a su alcance. El mismo mecanismo vigente a lo se largo de la historia del capitalismo ensiguió la medida en que extendía a la totalidad del globo, y sus funcionarios intentaban imponer un nuevo conjunto de reglas sobre un número cada vez más amplio de personas subordinando sus vidas y sus maneras de ser. La resistencia y la búsqueda de alternativas siguieron a partir de la experiencia del pasado y de la invención de nuevos métodos. INTERPRETACIONES EQUIVOCADAS Y CEGUERA Desafortunadamente, tanto los apologistas del capitalismo —expertos en vanagloriarse de sus éxitos— como sus detractores —a su vez, expertos en lamentar y condenar sus victorias— se mostraron igualmente ciegos a la hora de entender la eﬁcacia de esas luchas de resisten28
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cia, su capacidad de recuperación en caso de derrotas circunstanciales y su capacidad de combinar lo viejo y lo nuevo en la búsqueda de alternativas a los métodos capitalistas. El capital siempre intentó ocultarseoresisten distorsionar las prácticas de sus enemigos. Quienes a sus imposiciones siempre han sido presentados como retrógrados, ignorantes, subdesarrollados o, de plano, bandidos, bárbaros, salvajes, delincuentes y criminales. Estos caliﬁcativos siempre fueron parte integrante de los discursos oﬁciales en los que toda resistencia o alternativa fueron denigradas, rechazadas y atacadas; en ninguna parte, esto es más obvio —o ha sido demostrado de manera más clara por los estudiosos— que en el discurso colonial. Sin embargo, lo mismo se puede observar a lo largo la historia delbarricada, capitalismo todas partes.acerca Alde otro lado de la las en lamentaciones de la brutalidad del sistema capitalista —desde los relatos de la “sangrienta legislación contra los expropiados”, hasta las denuncias de colonialismo e imperialismo— se redujeron frecuentemente a meros cánticos de alabanza al poder capitalista impugnando la resistencia como inútil y no digna de atención. Consideren, por ejemplo, la doctrina de laproletarización del campesinado, defendida durante mucho tiempo por historiadores y antropólogos marxistas ortodoxos. Esa doctrina reconocer la importancia los triunfos de la impidió resistencia rural contra los intentos ycapitalistas de aniquilar las comunidades y reducir a los sobrevivientes a la condición de mano de obra barata. Es verdad que en muchas áreas la resistencia fracasó y que muchas comunidades fueron destruidas o dispersadas. 29
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Aun así, a varios siglos del surgimiento del capitalismo y a seis años del comienzo del siglo XXI, sobreviven muchos pueblos indígenas que siguen resistiendo. Hay más: su autoorganización ha generado algunos lugares un verdadero renacimiento indígena en que, no solamente ha renovado las viejas posturas contra el capitalismo y propuesto un abanico de alternativas, sino que lo ha hecho de una manera que tuvo importantes repercusiones sobre otros pueblos en lucha. Aquí en México, por ejemplo, ya no necesitamos estudiar a Guillermo Bonﬁl Batalla para reconocer la existencia del “México Profundo”. Ahora podemos investigar la esencia de las culturas indígenas siguiendo las actividades del Congreso Nacional Indígena y de la Otra campaña. Otro ejemplo es la región de los Andes donde,pan-andino, si queremos la existencia de un movimiento yadescubrir no tenemos que ir a la minas de estaño de Bolivia o al altiplano de Perú. Sólo tenemos que estar al tanto de las actividades del Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y tomar nota de cuándo y dónde ondea la bandera Wiphala. Consideren, también, todos aquellos análisis de la crisis del capitalismo que se basaban en “leyes económicas internacionales”, investigadas únicamente como interacción entre sectores productivos, es decir, desproporcionalidad, sobreacumulación, tendencia a la baja de la tasa de de ganancia, subconsumo. Prácticamente todas las variantes estas teorías menospreciaron nuestras luchas o ni siquiera las tomaron en cuenta. Fueron formuladas sin prestar la menor atención al asunto de que nuestras luchas contra el capital pueden haber sido determinantes en la evolución de la crisis. No tomaron en cuenta 30
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que esas luchas por la autonomía de los mecanismos de dominación capitalista pueden haber contribuido a la ruptura de los mecanismos de acumulación ocasionando problemas severos al capitalismo. sin embargo, duranteaún los más últimos treinta años hemosYpasado por un periodo de crisis generalizada inducida por un ciclo internacional de luchas interconectadas que, en efecto, destruyó los mecanismos de reproducción capitalista prácticamente en todos los niveles. El neoliberalismo contra el que resistimos hoy es la respuesta capitalista a la crisis del keynesianismo que provocamos ayer. Consideren ahora las viejas teorías del imperialismo, a menudo construidas sobre teorías parciales de la crisis centrada en la búsqueda de mercados, materias primas baratas y puntos de en venta másen rentables. luchas no fueron tomadas cuenta ningunaNuestras de esas teorías, salvo como subproductos, resistencia a la victimización. Y sin embargo, hoy es claro más que nunca que algunas de nuestras luchas forzaron al capital a buscar salidas en otras partes del mundo. Las maquiladoras y los procesos de outsourcing (transferencia de las fases productivas a terceros para disminuir costos) son otros tantos intentos de las empresas de oponer los más débiles entre nosotros a los más fuertes. Y es evidente que nuestra fuerza subió precisamente donde era considerada más débil, como, por ejemplo, en se China, dondecontra los trabajadores del campo de la ciudad rebelaron los brutales cercados dey tierras y la bárbara explotación a la que fueron sometidos para socavar nuestra fuerza en otros lados. Y, ﬁnalmente, consideren las arrogantes teorías políticas de intelectuales enaltecidos y políticos profesiona31
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les cuando argumentan que, al ser víctimas indefensas, nosotros deberíamos subordinar nuestras débiles luchas a sus liderazgos asumiendo que sólo ellos pueden llevarnos comprender propios deseoseconómicas, y necesidades, amás allá de lasnuestros meras reivindicaciones raciales, étnicas o de género. Hace mucho tiempo que semejantes líderes —ya sea socialdemócratas o revolucionarios— nos dicen que ellos sí tienen la capacidad de formular las políticas para acelerar la muerte del capitalismo y la construcción de un camino socialista para llegar al comunismo. Sin embargo, durante más de un siglo, inclusive cuando tuvieron en sus manos el poder del Estado, no supieron formular o implementar políticas efectivas para superar el capitalismo. Y peor: formularon elaimpusieron políticas que, de en una los hechos, fortalecieron acumulación del capital forma brutal. En consecuencia, las luchas por la autonomía real crecieron y se multiplicaron, dando vida a diferentes corrientes de resistencia, creatividad e imaginación que barrieron con estos arquitectos del socialismo, o los dejaron hablando solos, mientras el ﬂujo de la historia los rebasaba. DESPERTARES Por suerte, aquí reconocer y allá, de vez en cuando, han existido personas que saben la fuerza de la resistencia popular, apreciar su creatividad uniéndose con textos y palabras a la indignación de los de abajo. Los hilos rojos de este reconocimiento y valoración de la posibilidad de resistir a la victimización de una manera efectiva, libre y autó32
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noma tomando, además, la iniciativa y luchando por una vida mejor cruzan la historia de la oposición al capitalismo. Algunos de estos hilos son teoréticos, mientras que otros se encuentran comentarios críticos sobre varios periodos y episodiosen revolucionarios. Por ejemplo, en la obra de Marx y Engels —hasta la época del Maniﬁesto del Partido Comunista inclusive (1848)— encontramos varios análisis de la autonomía de la clase trabajadora (trabajo vivo) con respecto al capital (trabajo muerto), a pesar de que iban a la par con la recomendación de apoyar las luchas burguesas contra el absolutismo en Europa. Esta última posición fue abandonada a raíz del fracaso de la revolución en 1848 en Alemania y, a partir de entonces, Marx y Engels sostuvieron necesidad de una completa las luchas delalos trabajadores. Al autonomía mismo tiempo, en el de breve análisis de Marx sobre el papel de los campesinos en el 18 Brumario de Luis Bonaparte (1851) y en el libro de Engels La guerra campesina en Alemania (1850), encontramos observaciones apresuradas sobre esas luchas, más allá de sus respectivas trayectorias. Siendo el más importante acercamiento marxista al problema campesino, el libro de Engels merece un comentario. Así como muchos movimientos comunalistas anteriores habían retado los poderes feudales, también lo hicieron los campesinos, y clérigos que se levantaron en 1525 mineros, contra el soldados cercado de tierras, los impuestos y la autoridad represiva concibiendo, asimismo, alternativas igualitarias y “comunistas”. Por un lado, Engels celebró esa lucha como una anticipación de la trascendencia ﬁnal del capitalismo. Al mismo tiempo, 33
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como él mismo admitió después, su afán de subrayar el alcance de los factores económicos lo llevó a menospreciar la importancia de la religión entre los propios campesinos y sus principales como Tomás Münt- y zer, el teólogo que se unióvoceros, a los rebeldes, combatiendo muriendo junto a ellos. Aun cuando siguen haciendo falta los testimonios de los cientos de miles de campesinos que se rebelaron, nuevas investigaciones acerca de la correspondencia del propio Müntzer revelan que la aspiración de crear comunidades autónomas estaba envuelta en las visiones religiosas esbozadas en el Nuevo Testamento. Hoy, siguen existiendo varias comunidades cristianas autónomas, como los Amish, los Menonitas y los Hutteritas (Anabaptistas), algunas de las cuales mantienen prácticas comunales. Marx elaboróigualitarias —primeroy en los Grundrisse (1857) y después en el tomo I de El Capital (1867)— un análisis teorético muy elaborado, corroborando la conclusión de que la clase obrera tenía el poder autónomo de suprimir el capitalismo y crear un mundo nuevo. Este nuevo trabajo venía a reforzar la visión plasmada en los Manuscritos de 1844, según la cual, más allá del capitalismo, el comunismo de las luchas actuales puede conducir al comunismo futuro. Proporcionaba, también, el análisis histórico de cómo las luchas de los trabajadores habían logrado de unatrabajo sustancial reducciónlade la duracióncapitade la jornada y combatido organización lista del trabajo de una manera tan efectiva como para forzar el cambio tecnológico y reducir el tiempo de trabajo necesario. Con respecto al alcance de las luchas campesinas, 34
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sin embargo, en los años sesenta los análisis de Marx y Engels seguían siendo los mismos que los de dos décadas antes. Es en los últimos escritos de Marx donde, junto a la comprensión dedela París importancia las luchas autónomas en la Comuna (1871), de descubrimos —en las cartas a Vera Zasulich, una de sus traductoras al ruso— que el estudio de los documentos sobre la vida y las luchas campesinas en Rusia lo habían llevado a concluir que la autoorganización autónoma delmir, la comuna campesina, podría proporcionar el fulcro de la regeneración social en Rusia y llegar a ser un elemento de superioridad con respecto a los países esclavizados por el sistema capitalista. En cuanto a la historia de las luchas autónomas en las grandes revoluciones siglo XXel —las que gar en México, Rusia ydel China—, tiempo y eltuvieron espacio luno me permiten más que observaciones rápidas. En primer lugar, está claro, desde hace tiempo, que cada uno de estos acontecimientos dependió mucho más de rebeliones campesinas —ya sea de los trabajadores rurales-urbanos recién inmigrados hacia nuevas fábricas o de los que seguían resistiendo en el campo— que de las acciones de los partidos políticos organizados. En cambio, fue precisamente la toma del poder por parte de estos partidos el factor que llevó a una nueva sumisión de los trabajadores China, y campesinos la acumulación del capital. En Rusia y en esto se alogró por medio del Estado “socialista” y la reducción de la crítica de Marx al capitalismo, al programa leninista de armar la “transición” socialista. En consecuencia, los relatos oﬁciales —de Lenin, Trotsky, Stalin y Mao o de autores sucesivos, contratados para 35
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elaborar o reelaborar la historia según las cambiantes necesidades de la política del Partido-Estado— tuvieron que ser sometidos a la investigación independiente y crítica; una investigación que reveló, desafortunadamente, la realidad brutal de la represión socialist a o, mejor dicho, del capitalismo de Estado y la explotación de aquellos mismos campesinos que habían hecho la revolución. Esas evaluaciones se aplican también a sus opositores más ruidosos y experimentados, como los anarquistas, quienes participaron en la revolución, pero fueron reprimidos. En general, los anarquistas, al igual que los populistas, comprendían mucho mejor el asunto de la actividad autónoma de los obreros y campesinos que los bolcheviques; sin embargo, también manifestaron actitudes y estrategias valorar los detallados análisis contradictorias. de Kropotkin dePodemos la “ayuda mutua”, pero palidecemos al evocar las declaraciones de Bakunin a Sergei Nechayev, según las cuales el antiguo régimen zarista se acabaría gracias a la acción de un puñado de revolucionarios profesionales. Aquí en México, ustedes conocen perfectamente las diﬁcultades implícitas en la apreciación de testimonios y documentos, así como la labor incansable que implica volver a descubrir las fuerzas de la autonomía en el entramado de fuerzas en pugna por la revolución. Como en Rusia y en China, la historia la Revolución Mexicana se ha reducido a unos cuantosdeiconos muy útiles al Estado, mientras que las actividades de los que realmente la hicieron fueron interpretadas y reinterpretadas según las cambiantes agendas ideológicas. Ante esta situación, hace décadas que los llamados 36
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historiadores “de abajo” o “subalternos” emprendieron la labor de volver a examinar el enorme acervo de las luchas sociales, descubriendo nuevas fuentes, reinterpretando las viejas y buscando reconstruir laselhistorias dehalas luchas autónomas de cómo base. Puesto que en pasado se bían registrado muy pocas veces las voces delos luchadores directamente involucrados, la suya fue una labor bastante ardua. Con el tiempo, su trabajo resultó fecundo, ya que logró restablecer algo de nuestra herencia perdida. Gracias a Rodney Hilton, por ejemplo, la crisis del feudalismo, que abrió las puertas al capitalismo, se ha comprendido cada vez menos como el producto de cambios demográﬁcos o de la difusión de los mercados, y cada vez más como el resultado de las luchas de los de abajo. trabajo sobre—por las rebeliones campesinas del ﬁnal de Su la Edad Media ejemplo, sobre la “Rebelión Inglesa de 1381”— mostró la emergencia de una clara conciencia de clase dentro de las múltiples rebeliones, así como la existencia de concepciones alternativas e igualitarias de organización social. Estas concepciones se fundamentaban en las luchas (legales e ilegales) contra la explotación feudal; en las antiguas creencias en la libertad, en la tenencia comunal de la tierra y en la condición humana, así como en movimientos cristianos radicales, como el que encabezó John Ball, el cura lolardo que insistía en la igualdad social. Hill, ahora comprendemos Gracias a Christopher mucho mejor las luchas de los Diggers (Excavadores) y de los True Levellers (Auténticos Niveladores) en la Revolución Inglesa de la mitad del siglo XVII. Al igual que los campesinos de Alemania cien años antes, ellos com37
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batieron contra los cercados de tierras y por la creación de alternativas al surgimiento del capitalismo agrario. Su trabajo nos ayudó a comprender la visión, ideas y baladas de Gerard Winstanley, al igual Thomas Müntzer, creía que las luchasquien, materiales y las que espirituales estaban estrechamente relacionadas. En consecuencia, ahora sabemos que ese no fue un intento reaccionario de hacer que las cosas volvieran al pasado, sino más bien un esfuerzo imaginativo de construir una red de comunidades cristianas igualitarias. Gracias a Peter Linebaugh y a Marcus Rediker, ahora comprendemos mucho mejor las luchas de los trabajadores, pescadores, campesinos, esclavos y detenidos que se dieron en Inglaterra y del otro lado del océano Atlántico en eldesarticular curso de losel siglos y XVIII. Esas luchas lograron controlXVII capitalista, lo que dio srcen a experimentos de autogobierno en ambos lados del mar (colonias de cimarrones y comunidades de piratas). Asimismo, el trabajo de historiadores como George Rawick, quien logró recopilar unos veinte tomos de narativa sobre los esclavos, reveló múltiples y hasta ahora desconocidos territorios de actividad autónoma dentro y fuera de las plantaciones. En esa historia de luchas, junto al rechazo a ser deportados, encontramos también fugas y éxodos desde losderrota sitios donde las viejas luchas hacia habíansitios desembocado la o en logros modestos, con mayo-en res oportunidades. El caso de la “frontera” en las Américas es muy importante para nosotros. Está el ejemplo de los indígenas que huían de la explotación de los españoles (hacia las selvas de México o los pantanos de Florida), 38
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de las colonias comunistas fundadas en Texas después de la revolución de 1848 en Alemania y, en tiempos más recientes, de la fundación de nuevas comunidades en la Selva Lacandona. gente que de la represión y, aTodos la vez,nos que hablan incautade tierra para la huye autoorganización. En algunas ocasiones, esos éxodos fueron protagonizados por grupos homogéneos cultural y lingüísticamente, como en el caso de los alemanes en Texas; en otras, las personas involucradas eran muy diferentes entre sí, como en el caso de las comunidades cimarronas de esclavos procedentes de diferentes partes de África o de los pueblos de la Selva Lacandona. Es verdad también que, en ocasiones, las fugas y la creación de nuevas comunidades produjeron conﬂictos entre los diferentes grupos en busca de sudiferentes autonomía. Desafortunadamente, no siempre nuestras luchas han sido complementarias. Hace mucho tiempo que el capitalismo suscita disputas intestinas en los pueblos, por medio de una compleja jerarquización de los ingresos y del poder. En consecuencia, no es raro que las luchas por la autonomía choquen entre sí, pues puede suceder que se perjudiquen recíprocamente. En ninguna parte esto resulta más evidente que en el caso de la “frontera” en las Américas. El ﬂujo de los europeos que huían de la explotación y buscaban la autonomía entró en conﬂicto repetidas veces con los pueblos indígenas que buscaban preservar su propia autonomía. Unos cuantos europeos adoptaron las costumbres locales y se mezclaron con los indígenas, pero, más a menudo, les expropiaron sus tierras separándolos de sus medios de existencia o, de plano, los exterminaron. Otros conﬂictos surgieron cuando 39
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los negros lucharon por la autonomía y contra las leyes racistas, cuando las mujeres combatieron por la autonomía del patriarcado o cuando una casta o un grupo étnico liberarse de diferentes la explotación. Y esto, a pesar de las intentó luchas por parte de grupos de trabajadores blancos y castas dominantes o grupos étnicos por su propia autonomía y contra los que se ubicaban más arriba en la jerarquía del poder capitalista. Un ejemplo obvio en México nos lo proporcionan las recientes luchas de las mujeres indígenas contra las tradiciones patriarcales dentro de sus propias comunidades en el mismo momento en que esas comunidades luchan por su autonomía con respecto al Estado. A menudo, afortunadamente, estas luchas conﬂictivas por la autonomía también productivas. Es claro, ejemplo, las luchashan desido las mujeres indígenas en por el interior deque las comunidades zapatistas produjeron cambios positivos en el balance de poder local entre hombres y mujeres y en la capacidad del movimiento zapatista de buscar y lograr alianzas con un amplio abanico de grupos sociales. Del otro lado del mundo, esfuerzos análogos se pueden encontrar en los trabajos del historiador Ranajit Ghua y sus colegas, creadores de los estudios “subalternos” en la India. Trabajando con herramientas de procedencia gramsciana, ellos llegaron más allá de las historias usuales del nacionalismo hindúpor producidas tantohindúes. por los historiadores británicos como los propios Mientras que éstos privilegiaban el papel de las elites (no únicamente el de Gandhi) ignorando las movilizaciones de los “subalternos”, Guha y lossuyos lograron reconstruir las complejas vicisitudes de la historia popular contra 40
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la dominación colonial, en parte gracias a un cuidadoso examen de los informes oﬁciales de “contrainsurgencia”, y en parte a través de los indicios procedentes de rebeldes no eran parte de las elites. He aquí ejemplo entreque muchos: ante los habituales relatos que un enfatizan el papel de los varios taluqdars, zamindars y otros jefes en la rebelión de 1857, Gautam Barda cuenta la historia de cuatro dirigentes populares y el papel que desempeñaron en la ruptura de la dominación colonial. Puesto que sus estudios revelaron muchos matices de la dominación colonial y de las luchas por derribarla, también llevaron a reconocer que el ﬁn del colonialismo formal no implicó, ni mucho menos, el ﬁn de los “mecanismos” coloniales de dominación y explotación, ni el ﬁn de las luchas contra esos mecanismos, cual dio“poscoloniales”. pie al paso de los estudios “subalternos” a losloestudios Los estudios subalternos y poscoloniales fueron uno de los ámbitos en que la consideración histórica de las luchas autónomas pronto incluyó el reconocimiento y la apreciación de la autonomía de las luchas de las mujeres, entre otros desafíos al capitalismo colonial y poscolonial. El propio Guha habló de la necesidad de escuchar no únicamente las “pequeñas” voces de los campesinos, artesanos y trabajadores, sino, también y especialmente, las voces de las mujeres. Escritores como Kamala Viswewaran, Susie Tharu y Tejaswini Nirnanjana tomaron muy en cuenta esas voces, el intento de silenciarlas y las intersecciones problemáticas de género, casta, clase y comunidad, especialmente en la historia de las luchas desde abajo. En Occidente, salvo unas cuantas excepciones, se 41
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necesitó la iniciativa antipatriarcal de los movimientos feministas para abrir los ojos de muchos teóricos “críticos” —incluyendo a gran parte de los marxistas— con respecto al carácter autónomo de lospor movimientos feministas. Como ya se dijo, empezando el propio Marx, algunos marxistas estaban dispuestos a reconocer, de una u otra forma, la autonomía de la clase trabajadora frente al capital. Si bien pensaban que los “sepultureros” del capitalismo necesitaban ser dirigidos, al mismo tiempo estaban convencidos de que la clase podía derribar al capitalismo y, además, construir un mundo nuevo. Desafortunadamente, en la medida en que su noción de clase se hallaba estrechamente ligada a una concepción de “conciencia de clase” basada en la adhesión indiferenciada al “interéseconómicos general de clase” (sin relación alguna con los intereses concretos de especíﬁcos segmentos de clase), la única respuesta de muchos supuestos marxistas revolucionarios a las reivindicaciones de autonomía de las mujeres (o de cualquier segmento de la clase trabajadora) era plantear, de manera apresurada, su sumisión a los “intereses generales de clase”, es decir, a su dirección machista. Con una actitud así, no sorprende encontrar en los trabajos de los historiadores marxistas —incluso en algunos de los mencionados arriba— una grave falta de atención con respecto a los análisis de la la esfera especiﬁcidad de la situación (ya sea en de la producción o en ladedelasla mujeres reproducción) y de sus luchas. Son en gran parte las feministas —no los marxistas— las que empezaron a calarse en las peculiaridades de las luchas de las mujeres del pasado y del presente. Inevitablemente, los importantes resultados de 42
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sus trabajos llevaron a unos tensos, pero muy productivos matrimonios entre marxismo y feminismo. No es extraño enterarse de que esos matrimonios surgieran entre los que y valoraban otras formas de autonomía. Porreconocían ejemplo, en los Estados Unidos, Francia e Italia, la rebelión de los trabajadores de base contra los burócratas sindicales empujó a algunos marxistas a un examen más cuidadoso y obrerista, de la “composición de clase” de esas rebeliones desde abajo, en el lugar de la producción. Algunos grupos —entre otros: la Tendencia Johnson-Forrest de la IV Internacional, en los Estados Unidos; Socialisme ou Barbarie, en Francia, y movimientos amplios como la Nueva Izquierda italiana— estudiaron esas rebeliones y elaboraron herramientas teóricas en parte basadas en ladelectura o relectura no de Marx para comprender las luchas los trabajadores, únicamente en términos de su autonomía frente al capital, sino también frente a los sindicatos y a los partidos socialistas o comunistas. Descubrieron así que los trabajadores estaban creando consejos obreros y comités de base logrando, en ocasiones, involucrar a otras fábricas y al entorno social. Contra la manipulación capitalista de la división del trabajo y el control laboral, estaban surgiendo las luchas de los trabajadores para “recomponer” los paradigmas del poder tanto entre ellos como entre ellosprogramas y el capital, con el ﬁncapitalistas. de aumentar su autonomía de los y políticas Después de la segunda guerra mundial, los trabajadores lograron fortalecerse y rechazar las políticas keynesianas de concertación de la lucha de clases a partir de acuerdos sobre productividad y la jerarquización 43
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del desarrollo supervisada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se detectó una nueva capacidad de luchar exitosamente, no solamente en el ámbito capitalista y de lasdecondiciones de trabajo, sino tambiéndel ensalario la conquista un nuevo espacio y tiempo, algo que empezó a teorizarse en términos de “autovalorización” —apropiación e inversión de sentido de un término que Marx usaba para describir la reproducción capitalista ampliada—. Reconocer que el antagonismo se estaba extendiendo a toda la sociedad llevó, acto seguido, a formular las categorías de “fábrica social” y, más tarde, de “obrero social”. Con las luchas de los trabajadores de las grandes fábricas en los Estados Unidos y en Europa durante los años sesenta, la difusión de las luchas comunitarias en los añosen sesenta y setenta, la participación de los trabajadores coaliciones de ambos lados de la frontera a ﬁnales de los ochenta y a principio de los noventa, y las luchas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), en las últimas décadas hemos asistido a una verdadera generalización de las luchas autónomas. El reconocimiento de la capacidad de los trabajadores de actuar autónomamente condujo, lógicamente, al siguiente paso: reconocer la legitimidad de la acción autónoma de grupos de trabajadores especíﬁcos. Sin embargo, ese reconocimiento fue generado menos porpropias la lógicaacciones que porautónomas el tremendo que tuvieron las deimpacto los trabajadores. Una cosa era admitir la existencia de la “fábrica social” y otra, muy diferente, aceptar el carácter autónomo de las luchas que se daban fuera del movimiento laboral oﬁcial. En los Estados Unidos, la primera gran ola de esas luchas —que 44
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muchos no englobaban en el rubro de la “lucha de la clase”— fue la de la comunidad negra: el movimiento por los derechos civiles, el movimiento por el poder negro y la explosión de lasofensiva rebeliones en negros las comunidades negras urbanas. La gran de los incluía la reivindicación de iguales derechos civiles y el cuestionamiento a la discriminación económica en el trabajo y en la comunidad (en particular, la cuestión de los impuestos y la negativa de los bancos a invertir en los guetos). Además, no solamente lucharon contra la discriminación y la represión, sino que elaboraron concepciones del tipoBlack is beautiful (lo negro es bello) para celebrar la historia de su propia creatividad cultural autónoma y elaborar un futuro distinto. Esos movimientos fueron pronto imitados por estadounidenses los chicanos, losde pueblos srcinarios e, se incluso, por los srcen asiático que rebelaron contra la explotación y la discriminación proclamando, asimismo, su propia autonomía cultural. En Europa y en los Estados Unidos, la segunda ola estuvo protagonizada por estudiantes que pusieron en crisis las estructuras del sistema educativo, los valores culturales dominantes y (en Estados Unidos), la forma en que se encontraban sometidos a su futuro trabajo y reclutados para combatir las luchas que consideraban legítimas de los campesinos del sureste asiático. Los estudiantes perturbaron manera sistemática la vida depero las escuelas y bloquearondelos centros de reclutamiento, también pelearon por nuevos campos de estudio que correspondieran a sus intereses, ya sea en las escuelas o fuera de ellas. En Estados Unidos, ﬂorecieron relaciones de cooperación entre organizadores comunitarios, activistas 45



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd45



19/5/0919:37:24



HARRY CLEAVER



estudiantiles y, si bien de manera más exigua, campesinos asiáticos que peleaban por la autonomía. Cuando los organizadores comunitarios y los activistas estudiantiles abandonaron las calles las escuelasmás pararebeldes metersedea los las fábricas, se unieron a losy elementos movimientos laborales de base. La tercera ola estuvo integrada por las luchas de las mujeres, provocadas, en parte, por el comportamiento patriarcal de los hombres en los movimientos negros, estudiantiles y laborales en los que ellas eran tan activas como los hombres y, sin embargo, no se tomaban en cuenta sus preocupaciones. Las mujeres empezaron a organizarse de manera autónoma en el contexto de las luchas existentes y también a luchar contra la discriminación deygénero. Empezaron, también, a apropiarse de sus deseos a deﬁnir nuevos caminos para su realización. Mientras que muchos analistas no quisieron reconocer las luchas diversas, pero interrelacionadas, que se daban fuera del ámbito salarial como momentos de la lu cha de clases —preferían pensar en términos de los “nuevos movimientos”—, otros plantearon que las nuevas luchas autónomas estaban desarticulando la fábrica de la reproducción social capitalista, ampliando así su concepción de la clase obrera para incorporar a quienes luchaban contra la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, y también a los que luchaban el lugar la producción de otras mercancías. La claveenteórica de de la nueva concepción salió de la experiencia de las mujeres italianas de Potere Operaio (PO, Poder Obrero), una organización que apoyó las luchas de los trabajadores autónomos, pero que seguía dominada por hombres. En junio de 1971, 46
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un buen número de esas mujeres rompieron conPO para fundar Lotta Femminista (Lucha Feminista). Un texto clave escrito por Mariarosa Dalla Costa —“Las mujeres y la subversión de la política”— enfatizó la analogía entre el trabajo doméstico no-asalariado yla extracción capitalista de plusvalía. El trabajo de procrear y educar a los niños, de enseñarles a integrarse en el mercado capitalista —explicaba— siempre fue en gran parte obra de las mujeres y también el deterioro cotidiano de las esposas cuyos salarios eran mantenidos artiﬁcialmente bajos precisamente por ser mujeres. Su análisis fue rápidamente traducido a muchos idiomas y se convirtió en una referencia imprescindible para los movimientos internacionales por el trabajo doméstico. El reconocimiento del papel estratégico del trabajo doméstico no remunerado en la explotación capitalista, llevó forzosamente a emprender el análisis de las interconexiones entre los diferentes tipos de trabajo no asalariado reproductivo y productivo, proporcionando así una comprensión más exacta de las interconexiones entre las diferentes luchas autónomas en ambas esferas. El análisis de la relación entre el trabajo doméstico no-asalariado y el trabajo asalariado fue pronto ampliado al trabajo noasalariado de los estudiantes y de los campesinos. Estos análisis generaron una nueva comprensión del srcen y consecuencias de fenómenos tan diferentes como elelmalestar de los estudiantes, las revueltas campesinas, rechazo a tener hijos, las luchas de los inmigrantes —tanto en los países y regiones de srcen como en los de destino— y la resistencia a la implementación de las políticas neoliberales de ajuste estructural. A partir de estos nuevos 47
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enfoques, los asuntos de género y las funciones especíﬁcas de las mujeres se volvieron parte integrante del acervo analítico de todas las diferentes corrientes de lucha. Todo estomujeres condujo la autonomía del papel de las en alareconsiderar historia de una manera análoga a lo que había sucedido en los estudios subalternos y poscoloniales. Un ejemplo reciente e importante de una reexaminación así es Caliban and the Witch (Calibán y la Bruja), de Silvia Federici (2004), un estudio que proporciona un cuadro detallado de la amplitud y gravedad del esfuerzo capitalista dentro de la “acumulación primitiva” de eliminar la autonomía y el poder de las mujeres básicamente en Europa, pero también en las Américas. Muy importante para nuestra plática es la recolección de datos procedentes delas Perú con respecto al papel de las mujeresdeenMéxico defensay de tradiciones locales, de las creencias religiosas y de las prácticas de género mucho más igualitarias que las impuestas por los conquistadores y colonizadores. Investigaciones recientes en los Andes conﬁrmaron el papel importante de la dirigencia de las mujeres en las luchas anticoloniales; por ejemplo, en la rebelión indígena de 1780. Hoy, encontramos mujeres indígenas en el movimiento pan-andino que deﬁenden valores comunales e igualdad de género de la misma manera en que las mujeres indígenas de las comunidades zapatistas en Chiapas combatieron para imponer la Ley revolucionaria de mujeres a la dirigencia patriarcal delEZLN .
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¿QUÉ CAMBIÓ? Con el pleno reconocimiento de las diversas trayectorias de autonomía y, allamismo tiempo, de la capacidad acumulada de romper estructura de la fábrica social yconstruir alternativas irrumpieron, como es lógico, los primeros intentos de analizarlas. ¿Qué cambió? ¿Cómo se logró acumular una fuerza suﬁciente para romper la organización keynesiana de la fábrica social y llevarla a la crisis? Una parte de la respuesta se encuentra en la fuerza organizativa que se deriva de la aceptación de la legitimidad de la autoorganización entre los diferentes grupos en lucha. La emergencia —no sin conﬂicto— de una gran cantidad de luchas autónomas implicó el aumento de su impacto porquealmuchos loslos quemovimientos anteriormente se habíanglobal mantenido margendede o que no los habían tomado en cuenta encontraron ahora caminos nuevos y más prometedores para lograr cambios en las cosas que les importaban. Las mujeres que habían rechazado las luchas dominadas por los hombres, o los negros que no conocían a “revolucionarios” blancos que se interesaran en su situación particular, crearon o se unieron a nuevas organizaciones autónomas. Todo esto desembocó en un desaﬁó evidente para las viejas organizaciones que pronto percibieron cómo sus programas manifestando y métodos se volvían obsoletos. Algunas respondieron irritación, pero otras se vieron forzadas a emprender cambios que hicieron posible un encuentro entre las viejas y las nuevas organizaciones, volviéndolas complementarias y fortaleciendo el proceso de su “recomposición política”. 49
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Gracias a estas dinámicas, los grupos estudiantiles contra la guerra en los Estados Unidos, dominados por los blancos, llegaron a establecer alianzas con las organizaciones de estudiantes negroslay guerra, los grupos feministas. Colaboraron en la lucha contra contra la represión a los Panteras Negras, impulsada por las agencias gubernamentales de contrainteligencia (COINTELPRO, por su sigla en inglés), contra la discriminación de género y por la creación de espacios de estudios afro-americanos y de genero en las universidades, así como por más recursos en las comunidades en beneﬁcio de quienes creaban proyectos culturales autónomos. Muchos de estos programas fueron parcialmente exitosos, ya que proporcionaron fondos para que las mujeres estudiaran y las susresultado propias es luchas ola lahistoria creación decuestiones centros derelativas mujeres.aEl que los movimientos sociales se fortalecieron, cada uno considerado singularmente, y también todos ellos. Una parte de la respuesta se encuentra, asimismo, en el insólito talento del que dieron prueba las masas en el curso de las luchas, particularmente en el ámbito de comunicación, tanto en el lugar de trabajo como afuera, tanto en las luchas autónomas como a través de éstas. En la fábrica, la tendencia capitalista a oponer a las luchas de los trabajadores la reorganización de la división del trabajo implicó, por mucho tiempo, en la tecnología y la sustitución de trabajo porcambios máquinas. Pero, tal y como Marx lo señaló en El Capital, las máquinas son la encarnación del trabajo; no únicamente del trabajo manual que produce sus formas corpóreas, sino también del trabajo intelectual de quienes las diseñaron 50
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y decidieron cómo construirlas. Recuerden la discusión del proceso de trabajo que nos dejó Marx en el capítulo 7. El resultado en que culmina el proceso de trabajo preexiste en la imaginación delforma trabajador. El hombreidealmente no sólo produce un cambio de en las materias naturales; al mismo tiempo realiza su propio propósito del cual tiene conciencia… Al mismo tiempo, no debería sobrevaluarse la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual. Por un lado, cualquier trabajo “intelectual”, como por ejemplo el de los cientíﬁcos y el de los ingenieros, requiere generalmente de ciertas destrezas “manuales”, a menudo bastante difíciles de aprender y que se adquieren sólo con la práctica, como el manejo correcto del equipo de laboratorio en los Mientras, por ejemplo, la preparación de experimentos. un proyecto de investigación puede ser un asunto fundamentalmente “intelectual”, los omnipresentes “protocolos” de laboratorio se deben preparar paso a paso, como recetas de cocina, en los experimentos necesarios para concluir la investigación con éxito. Por otro lado, los llamados trabajadores “manuales” siempre desarrollaron un saber de los nuevos procesos productivos más concreto que el de los ingenieros y cientíﬁcos que los inventaron; un saber sin el cual los procesos serían mucho menos productivos. Un ingeniero puede idear cómo reducir los costos, ejemplo, cambiando la posición de los tornillos. Peropor la experiencia de los trabajadores del equipo de reparación puede comprobar que, en realidad, tales cambios complican en lugar de simpliﬁcar el proceso de trabajo. Si bien la división del trabajo está organizada de manera tal que 51
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algunos individuos son pagados para inventar un producto y la forma de producirlo mientras que otros son pagados para ejecutarlo, en la práctica todos son trabajadores en eldeproceso productivo. importanciainvolucrados cada vez mayor las máquinas y, en La general, de la ciencia y la tecnología, se puede pensar como un incremento de la relación entre trabajo intelectual y trabajo manual. Sin embargo, es un error interpretar este incremento como marginalización del trabajo, o concluir que la teoría del valor-trabajo de Marx ya no es relevante como lo han hecho Antonio Negri y otros. La sustitución de trabajadores por máquinas y la reducción del trabajo manual del que habla Marx en el llamado Fragmento sobre las máquinas de los Grundrisse, es únicamente un desplazamiento de trabajo manual por trabajoconceptuales intelectual, ely traslado de gestos manuales a funciones comunicativas. Además, mientras una producción en cadena puede organizarse para eliminar la comunicación directa entre trabajadores que llevan a cabo tareas relativamente no-caliﬁcadas, el trabajo intelectual no se puede organizar así. El trabajo intelectual siempre ha sido intrínsicamente social y comunicativo. Nuestro pensamiento se basa en ideas compartidas. Construimos sobre ideas que aprendimos de otros. Si inventamos nuevos conceptos o tenemos nuevas intuiciones, las al mundo para que otros las experimenten enenviamos vez de nosotros. La investigación y desarrollo (R&D por sus siglas en inglés), ya sea que se lleve a cabo en empresas, universidades o laboratorios gubernamentales, depende en gran parte de una comunicación intensiva y generalizada. Cuanto 52
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más avanzada sea la sustitución de trabajo manual por trabajo intelectual, más grande será el papel de la actividad comunicativa —o, para usar el lenguaje de Marx en el mismo trozo deintellect los Grundrisse —, máscolectiva, grande será el papel del general (o inteligencia en inglés en el texto srcinal de Marx). Pero: ¿cuál es exactamente la naturaleza del general intellect? ¿Existe realmente algo así? Es demasiado vago, me parece, reducir la noción del general intellect a las capacidades intelectuales de los seres humanos; por ejemplo, a “las capacidades lingüístico-cognitivas comunes a la especie” o a “la simple capacidad de pensamiento y comunicación verbal”, como lo ha hecho Paolo Virno. Esas siempre fueron las características de nuestra especie. Mientraspuede el “conocimiento cientíﬁco” haberse vueltoabstracto-conocimiento una fuerza productiva cada vez más importante en nuestro mundo capitalista, las precisiones de Marx sobre el general intellect implicaban la existencia de “inteligencia” más determinada. Claramente, la historia de la humanidad es la historia de diferentes variedades de “inteligencias determinadas”, o sea una gran variedad de conocimientos compartidos, actividades intelectuales, paradigmas, visiones del mundo y cosmologías. Aun así, si un sistema de conocimiento se vuelve dominante por un periodo dado —como el nuestro—, nos podemos razonablemente preguntar: ¿cómo y en qué medida? Más de diez años antes de que Marx introdujera el término general intellect en sus cuadernos de 1857, él y Engels habían abordado en la Ideología alemana (18451846) el tema de las ideas generales o dominantes. Como 53
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todos sabemos, ahí escribieron acertadamente que “las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época”. Esas ideas “dominan” precisamente en la medida en que son generalmente aceptadas, deﬁniendo el conjunto espiritual de la época. Sin embargo, mientras esa formulación tempranera plantea que esto es así porque la clase dominante detenta el poder de imponer sus ideas, no explica qué signiﬁca esa imposición, ni cómo esas ideas se encuentran plasmadas por especialistas para conformar un todo coherente. Tampoco deﬁne cómo se llega a una nueva y más universal hegemonía, es decir, cómo se plantea el carácter general, socialmente reconocido, de esas ideas, quién las produce y utiliza, cómo se desplazan las ideas e intelectos anteriores, tanto las dominantes las ni alternativas (que no pueden ser ignoradas en elcomo pasado en el presente). Claramente, a pesar de intensos esfuerzos de las clases dominantes, siempre han existido barreras a la imposición de las ideas dominantes, a la integración de la actividad intelectual en un todo hegemónico y a la creación de lo que se puede llamar un general intellect de la humanidad como un todo. Si bien el conjunto y el patrón de los diferentes tipos de actividad mental, de “inteligencias determinadas” cambió en el transcurso del tiempo, por medio de la conquista pacíﬁca o violenta, no parece exispriori dominantes” tir una buena razóndea “ideas para pensar que cualquier conjunto especíﬁco —incluyendo las que se generan en el capitalismo— logró jamás establecer una hegemonía completa, ya sea localmente o universalmente. Dicho esto, el relativo triunfo totalizador del capitalismo —la construcción e imposición de sus
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propias formas de organización social sobre gran parte de la humanidad— ha sido probablemente más efectivo que cualquier sistema social anterior para generar un augeneral téntico Un éxito asíintellect. es el producto de la tendencia del capitalismo a marginar (a menudo hasta la destrucción), convertir o instrumentalizar los saberes locales o las visiones del mundo consideradas incompatibles con su propia lógica. Después de innumerables investigaciones, ahora sabemos más precisamente cómo las “ideas dominantes” de la época capitalista se plasmaron y se difundieron a lo largo y ancho del mundo. También sabemos que las alternativas fueron marginadas, descartadas, destruidas y adaptas para volverse compatibles con el general intellect del capital. La investigación sobre de losconocimiento choques coloniales y poscoloniales entre sistemas “occidental” o capitalista y sistemas indígenas produjo una abundante documentación sobre esa desestimación y destrucción. Las recientes tendencias hacia la investigación o, mejor dicho, hacia el robo (biopiratería) de los conocimientos de los indígenas por parte de corporaciones multinacionales que buscan ganancia, son ejemplos evidentes de esa disposición, ejemplos incluso más evidentes y sistemáticos que en etapas anteriores de la explotación capita-



lista. Como el pasado, también los sistemas de valores más en amplios y las ahora visiones del mundo de las actividades intelectuales dentro de las cuales se desarrollaron esos saberes, son ignorados y descartados, mientras que sus autores son amenazados de empobrecimiento, dispersión y sumisión, cuando no directamente de aniqui55
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lación. De manera que el srcen de lo que Marx llamaba general intellect implicó precisamente la imposición de la organización capitalista del saber y de la actividad intelectual comoElmano de obra explotable excluyendo otras alternativas. resultado, evidentemente, ha sido una resistencia creciente y reticular de los grupos indígenas y de otros grupos que se oponen a esas prácticas. No sorprende que muchas de las luchas por la autonomía, cuyas vicisitudes intenté esbozar, incluyeran ensayos para preservar, recuperar o elaborar saberes y visiones del mundo que conforman alternativas algeneral intellect fabricado por el capitalismo y celebrado por sus críticos. Existen, evidentemente, muchos obstáculos para esta construcción de una inteligencia “general”, más allá de la resistencia ydeallos indígenas y de sus partidarios a la expropiación genocidio cultural. A menudo, las corporaciones capitalistas que buscan ventajas competitivas o los gobiernos que buscan ventajas estratégicas mantienen secreta la naturaleza exacta de los descubrimientos hechos por los trabajadores involucrados en la R&D. Los derechos de propiedad intelectual que usan los capitalistas para monopolizar el saber robado a la fuerza de trabajo o a los pueblos indígenas no asalariados también impide que otros usen ese saber, obstaculizando así su integración y generalización. La rígida divisióny controlar del trabajoa intelectual, creada e impuesta para dividir los trabajadores intelectuales, desembocó en la ignorancia de lo que ocurre fuera de la estrecha especialización de un individuo o de un grupo, una ignorancia que limita la imaginación y la creatividad de todos, ya sean individuos o grupos. Además, 56
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en muchos ámbitos —y particularmente en el del llamado trabajo manual—, la hegemonía del dominio capitalista tuvo como resultado que los gerentes reconocieran los saberesdedeenajenación, los trabajadores sólo a regañadientes. Ende el contexto antagonismo y explotación todo trabajo impuesto por el capitalismo —incluyendo el trabajo intelectual—, a veces trabajadores aislados u organizados en pequeñas redes emplean su creatividad para desarrollar nuevos saberes y procesos que se cuidan de notiﬁcar a sus patrones. En la medida en que esos nuevos enfoques son desplegados en actos de resistencia y sabotaje, se vuelven antagonistas con respecto al dominio capitalista. De todos modos, en la medida en que involucran varios saberes y talentos, todos lo casos arriba men—por mucho la que se hayan mantenido ocultos ocionados aislados— aumentan productividad del trabajo y se pueden considerar como un mosaico de “inteligencias” dominadas. El capital carece de la capacidad de integrarlas en un general intellect uniﬁcado. La importancia del trabajo intelectual creció en los años sesenta no sólo por la generalización de la automación, sino también por la rápida expansión de la mercantilización de los “servicios” (desde la oferta de diversión a la expansión de las industrias ﬁnancieras y de la salud). A su vez, esa expansión fue estimulada por la transformación de los deseos de las luchas de la gente. La rápida expansión de la yindustria de la salud, por ejemplo, fue, en parte, una respuesta al creciente rechazo por parte de las mujeres de quedarse en su casa y a la demanda de cuidado médico y otros servicios de salud. Como lo saben todos los economistas, ahora las mercan57
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cías de servicio se producen de preferencia con trabajo intensivo. Sin embargo, esta intensidad del trabajo no se encuentra únicamente en la producción de espectáculos televisivos y películas, el cuidado los enfermos en cargar papeles. Cadaenuna de estas de industrias es muyo dependiente de una variedad de profesionalidades a nivel intelectual y emocional, y de una intensa comunicación entre productores y entre productores y consumidores. En el sector de los servicios, se ha manifestado, además, la tendencia generalizada a sustituir trabajo por máquinas, lo cual, una vez más, implica la sustitución de un trabajo intelectual por otro, es decir, el reemplazo de burócratas ﬁnancieros por programadores de computadora e informáticos. Algo sucedió también yfuera del ámbito boral, en parecido la esfera de la producción reproducción delala fuerza laboral, ya sea en las escuelas, en casa o en la comunidad. Esto es, tal vez, más evidente en las escuelas, especialmente a nivel universitario, donde la capacitación de la futura fuerza de trabajo se alimenta y alimenta la R&D. La educación se volvió, más o menos junto a la sustitución de trabajo manual por trabajo intelectual en la producción, en primer lugar, en un asunto de cómo aprovechar la información y la comunicación, y después de cómo mejorarlas. Y sin embargo, ir a la escuela implica más que la adquisición capacidades cognoscitivas; implica también aprender de capacidades afectivas y cómo relacionarse con los otros. Estas capacidades se aprenden en casa primero y después se redeﬁnen en la escuela y en la comunidad ampliada. Con el paso del tiempo, como lo señalaron primero Mi58
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chel Foucault y después Gilles Deleuze y Felix Guattari, el capital no dejó de manipular esas capacidades en su propia ventaja. El estudio de Foucault sobre la idea de Bentham de manejar las cárceles con criterios del tipo “panopticón” llevó a investigar cómo esos mecanismos de micro-control se habían generalizado en la sociedad, en los cuerpos y en las mentes de los que la habitan. En el proceso, reveló el empleo hasta entonces invisible de un bio-poder que maneja las vidas de los individuos de manera sutil , por medio de formas inducidas de control interiorizado. Por otro lado, conforme desarrollamos la capacidad de pensar, reunir información y comunicar, alcanzamos la posibilidad de luchar de manera autónoma. Si miramos la historia de las luchas autónomas contra el capitalismo,lospodemos comprender debilidad de movimientos se debe,que, por alomenudo, menos enlaparte, a su aislamiento e incapacidad de conectarse con los demás, aprender de ellos, reforzarlos y ampliﬁcar sus luchas. En cambio, uno de los aspectos más impactantes de las luchas que engendraron la crisis del capitalismo keynesiano hacia ﬁnales de los años sesenta y principio de los setenta, fue precisamente la capacidad de comunicación de que se logró deconstruir redes complejas para movilizar un gran número de personas en muchos movimientos, más o menos al mismo tiempo. análisis de esarespuesta nueva subjetividad en lu-a chaDiferentes y de la correspondiente capitalista llevó muchos marxistas europeos a reformular los conceptos de lucha de clase en el lenguaje de Spinoza. En lugar de la “clase obrera” y del “obrero social”, ahora se hablaba en términos de “multitud”; en lugar de la fuerza creadora 59
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del trabajo vivo, ahora se planteaba el poder constituyente del general intellect o “intelectualidad de masa”, en la que el poder creador de la multitud se diferenciaba del poder mandodecapitalista. Aun cuando se desarrollaron en de el lapso unos veinte años de investigación en Francia y en Italia, para quienes no leen el francés y el italiano estas nuevas formulaciones se popularizaron sólo recientemente gracias a los dos libros de Michael Hardt y Toni Negri: Imperio (2000) y Multitud (2004), y también a Una gramática de la multitud (2004), de Paolo Virno. Si bien diﬁeren un poco en la formulación y en el análisis, los tres trabajos proponen la tesis de que las nuevas y más avanzadas formas de lucha autónoma se encuentran en la autoactividad de la multitud. Ésta se concibe como una multiplicidad reticular cuya en la sociedad capitalista reside en las cadasingularidad vez más importantes capacidades bio-políticas compartidas de comunicar y autoorganizarse. Me parece que el atractivo del concepto de multitud reside, primero, en la manera en que resume una variedad de luchas autónomas y, al mismo tiempo, interconectadas, que emergieron a nivel internacional en años recientes. En segundo lugar, los análisis que lo han estructurado deﬁenden la idea de que la fuerza de esas luchas tiene el potencial de crecer en el futuro y forjar las relaciones sociales más allá de las restricciones del capitalismo; en otras palabras, reorientaron la visión marxista revolucionaria sobre los recientes desarrollos de nuestra capacidad de cooperar de manera independiente al capital. Existen, al mismo tiempo, grandes diferencias sobre cómo poner en práctica estas potencialidades, considerando la soﬁsti60



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd60



19/5/0919:37:25



TRAYECTORIAS DE AUTONOMÍA



cación de los métodos desarrollados por el capital en las últimas tres décadas para controlar y canalizar esas nuevas capacidades. A pesar de su análisis del capital como un imperio—algunos que actúadirían a escala global, Hardtmientras y Negri que son optimistas triunfalistas—, Virno y algunos otros como Bifo (Franco Berardi) lo son mucho menos. ¿AUTONOMÍA POSIBLE? A partir de lo expuesto arriba, ¿qué podemos decir ahora con respecto el tema central de esta conferencia sobre la autonomía posible o las autonomías posibles? He aquí lo queEn meprimer parece lugar, más claro: y de manera más general, pasado y presente comprueban que no tenemos por qué ser víctimas pasivas que sólo pueden resistir. Muy por el contrario, podemos tomar la iniciativa y atacar. Podemos, como lo hicieron muchos antes de nosotros y lo siguen haciendo ahora, deﬁnir nuestros deseos, analizar cómo satisfacerlos y luchar de manera individual y colectiva por los cambios que consideramos necesarios. Hay momentos, evidentemente, en que estamos a la defensiva y no podemos hacer más que resistir, pero tenemos que estar listos para retomar pusieron la iniciativa. En el pasado, muchas de nuestras corrientes el capital en profundas crisis; ahora nuestro objetivo debe ser interconectarlas, creando una suerte de tsunami de luchas conjuntas e interconectadas, tan pod eroso como para hacer imposible la recuperación del mando capitalista y posibilite nuestra completa autonomía. 61
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Tomar la iniciativa implica romper todos los marcos institucionales que el capital construyó para restringir y canalizar nuestra energía y redeﬁnir el terreno de lucha en nuestros propioslotérminos. marcos sido numerosos y también han sidoEstos las luchas porhan romperlos. Entre los conﬂictos esbozados arriba, podemos identiﬁcar varias luchas de esa naturaleza. Primero, los intentos del capital por manipular nuestros deseos mediante la publicidad, la mercadotecnia y la creación de jerarquías salariales, raciales, étnicas y de género, han sido combatidos por las revoluciones culturales del último medio siglo, que cambiaron cada uno de los aspectos de la organización capitalista de nuestras vidas. Segundo, esas relaciones legales deseparados propiedad, ducidas para dividirnos y mantenernos deintrolos medios de producción, han sido desaﬁadas por las luchas contra los cercados y por tomar el control de los medios de producción. Esto incluye el rechazo y subversión de la “propiedad intelectual” a través de la libre circulación y la apropiación de las ideas, las invenciones y las actividades que las generan. Tercero, los mercados de trabajo en los que todos estamos obligados a vender un trozo de nosotros mismos han sido contestados en repetidas ocasiones y nuestra subordinación a ellos ha sidode refuncionalizada. Cuarto, la subordinación la vida al trabajo ha sido rechazada en las fábricas y en las oﬁcinas por trabajadores asalariados; en las casas y en las escuelas, por las mujeres y los niños. Quinto, las ideologías de la dominación por medio 62
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de las cuales el capital intentó educarnos en el servilismo han sido combatidas por movimientos religiosos que se apartan de las jerarquías eclesiásticas y rescatan conceptos como libertad edeigualdad del uso renovándolos en términos autonomía. En capitalista, general, asistimos al rechazo de todo general intellect impuesto desde arriba y a la aceptación de la diversidad de las ideas y deldialogo. Sexto, las constituciones que reducen nuestro derecho y libertades a las reglas del juego capitalista han sido contestadas por luchas que han ido más allá de la desobediencia civil de leyes especíﬁcas, exigiendo una completa reorganización de la vida colectiva. Séptimo, las territorializaciones espaciales (desplazamiento o reclusión), designadas para dispersarnos o aislarnos, han sidodecuestionadas desalojados sus tierras opor porquienes los querechazaron escogieronser la movilidad del éxodo redeﬁniendo así el terreno de sus luchas. Octavo, el sindicalismo que empezó como una forma de autoactividad colectiva de los trabajadores, pero que fue convertido por el capital en un instrumento de control, ha sido rebasado por las luchas de trabajadores de base y por la extensión de sus luchas sectoriales a la comunidad entera. Noveno, la arena electoral formal de la política de los partidos, limita política adelos profesionales excluye a granque parte de lasla personas una participacióny efectiva en la vida política, ha sido cuestionada por las luchas en pos de la democracia participativa a través de plebiscitos o encuentros de base. Décimo, aquellas relaciones jerárquicas de género, 63
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que fueron moldeadas para poner a los hombres a competir con las mujeres en beneﬁcio del control corporativo y de la ganancia, han sido cuestionadas, resquebrajadas y rebasadas por las luchas de las mujeres en la producción y en la reproducción. Onceavo, esas divisiones raciales y étnicas, que también fueron orquestadas para ponernos en competición entre nosotros, han sido socavadas por las lucha de los negros y de los chicanos en los Estados Unidos y por las luchas de los indígenas a lo largo de las Américas y más allá. Igual que en el pasado, en este momento de la historia los caminos de la autonomía son tan diversos como los intentos de bloquearlos. Al mismo tiempo, mientras esta situación revela que todos un enemigo común —el capitalismo—, no haytenemos razón para pensar que nuestros deseos son los mismos en todas partes y que un nuevo sistema podrá satisfacerlos. Me parece que este asunto se encuentra muy bien expresado por el lema: “¡Un no, muchos síes!” “Muchos síes” quiere decir la construcción autónoma de cada “sí” particular por una multiplicidad de individuos y colectividades autodeﬁnidas. Ya no tenemos por qué pensar en términos de sustituir el “sistema” actual por otro “sistema” singular, motivado por una conciencia singular o un general intellect hegemónico, el comunismo en el socialismo, sino más biencomo con en muchas formas deo ser y con una política de negociar las diferencias. Al mismo tiempo, lo que tenemos no es un mosaico inconexo de luchas y proyectos separados. Existe, muy por el contrario, un ﬂujo asombroso de diálogos, debates, intercambio de ex-
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periencias y ayudas mutuas. Todas estas experiencias se hilan gracias a encuentros, manifestaciones colectivas y comunicación vía internet en un tejido de interacción yuncolaboración que de contiene el potencial moldear nuevo conjunto relaciones sociales ypara políticas que puede reemplazar las relaciones capitalistas y, al mismo tiempo, realizar nuestras muchas formas —autónomas, pero interrelacionadas— de organizar nuestras vidas. Austin, Texas, Octubre de 2006. Traducción: Claudio Albertani.
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MASSIMO MODONESI



Vale la pena reiterar que organizamos este coloquio para propiciar el inicio de un diálogo entre experienaucias (teóricas y prácticas) inspiradas endiversas el principio de tonomía; un diálogo dirigido a ampliar el alcance de esta noción en México, más allá de las dimensiones étnicasculturales-territoriales, de la conquista de un estado de excepción en el interior de marcos institucionales, en una perspectiva de emancipación social integral que, a mi entender, corresponde al planteamiento anticapitalista de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona delEZLN (que sigo considerando fundamental, más allá de los claroscuros de la Otra campaña). AUTONOMÍA El título que escogimos para el coloquio —“La autonomía posible”— evoca la idea de utopía posible de Ernst 67
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Bloch. Desde esta perspectiva, podemos entender la autonomía en dos dimensiones complementarias. Por una parte, como un mito movilizador, en la línea trazada por Sorel retomada por—el Gramsci Por la hacia otra, como yun horizonte todavíay Mariátegui. no— que orienta un proceso real: la autonomización. Desde esta óptica, hay que distinguir y articular la noción de autonomía integral como utopía posible y la de autonomización como proceso real —orientado hacia la autonomía integral— que produce autonomías parciales o relativas. Incluyo en esta distinción, aunque merezca un tratamiento especíﬁco, una acepción propia de ciertas corrientes políticas que se autodenominan autonomistas o autónomas a partir del principio de separación de la clase y losy trabajadores de los partidos, instituciones estatales no sólo o exclusivamente dellas capital, y el capitalismo. A partir de esta acepción, se asientan deﬁniciones de los movimientos autónomos centradas en la especiﬁcidad de su organización y su práctica política. En este tenor, escribe Kastiaﬁcas: A diferencia de la Social Democracia y el Leninismo, las dos corrientes principales de la izquierda en el siglo veinte, los autónomos están relativamente libres de cargas ideológicas rígidas. La ausencia de toda organización central (o incluso de cualquier tipo de organización primaria) ayuda a mantener la teoría y la práctica en constante interrelación. De hecho, la acción precede a los autónomos, no las palabras, y es el cúmulo de acciones descentralizadas, generadas por pequeños grupos en función de sus propias iniciativas, lo que impide una sistematización de la totalidad del



68
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movimiento, primer paso cuando se quiere desmantelar cualquier sistema. No existe una organización única que pueda controlar la dirección de las acciones que se toman desde la base. Aun cuando los autónomos no tienen una ideología uniﬁcada y nunca ha habido un maniﬁesto del movimiento, sus planteamientos evidencian que luchan “no por ideologías, no por el proletariado, no por el pueblo”, sino (en el mismo sentido en que las feministas lo plantearon por primera vez) por una “política de la primera persona”. Ellos quieren la autodeterminación y la “abolición de la política”, no el liderazgo de un partido. Quieren destruir el sistema social existente porque lo consideran la causa de la “inhumanidad, la explotación y la monotonía cotidiana”.1



Esta manifestación histórica de la autonomía —los movimientos llamados autónomos— y las aristas polémicas que la acompañan pueden entenderse como una forma especíﬁca de autonomización. Regresando a un plano más general, vale la pena citar una nota metodológica de Gramsci que ubica claramente a la autonomía como desenlace de un proceso emancipatorio. Es preciso señalar que se trata de un pasaje central de la obra de Gramsci, el cual constituye la plataforma teórica fundacional de la escuela de estudios subalternos hindú, a decir de su fundador, Ranajit Guha.2 Escribe Gramsci desde la cárcel: Bisogna pertanto studiare: 1) il formarsi obbiettivo dei gruppi sociali subalterni, per lo sviluppo e i rivolgimenti che si veriﬁcano nel mondo della produzione economica, la loro diffusione quantitativa e la loro
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srcine da gruppi sociali preesistenti, di cui conservano per un certo tempo la mentalità, l’ideologia e i ﬁni; 2) il loro aderire attivamente o passivamente alle formazioni politiche dominanti, i tentativi di inﬂuire sui programmi di queste formazioni per imporre rivendicazioni proprie e le conseguenze che tali tentativi hanno nel determinare processi di decomposizione e di rinnovamento o di neoformazione; 3) la nascita di partiti nuovi dei gruppi dominanti per mantenere il consenso e il controllo dei gruppi subalterni; 4) le formazioni proprie dei gruppi subalterni per rivendicazioni di carattere ristretto e parziale; 5) le nuove formazioni che affermano l’autonomia dei gruppi subalterni ma nei vecchi quadri; 6) le formazioni che affermano l’autonomia integrale ecc. La lista di queste fasi può essere ancora precisata con fasi intermedie o con combinazioni di più fasi. Lo storico deve notare e giustiﬁcare la linea di sviluppo verso l’autonomia integrale, dalle fasi più primitive, deve notare ogni manifestazione del sorelliano “spirito di scissione”.3



Podemos entonces pensar, por una parte, en la autonomía integral como punto de llegada, como modelo de sociedad autorregulada, como condición-situación de autodeterminación, en la cual los sujetos determinan las normas a las que se someten, como un sinónimo “proyectivo” de independencia, el contrario de heteronimia y dependencia. En esta dirección, Cornelius Castoriadis enumera algunas características esenciales del proyecto autonómico: […] une réappropriation du pouvoir par la collectivité, l’abolition de la division du travail politique, la cir-
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culation sans entraves de l’information politiquement pertinente, l’abolition de la bureaucratie, la décentralisation la plus extrême des décisions, le principe : pas d’exécution des décisions sans participation à la prise de décisions, la souveraineté des consommateurs, l’auto-gouvernement des producteurs —accompagnés d’une participation universelle aux décisions engageant la collectivité, et d’une auto-limitation.4



Aunque se presente como modelo abstracto, la autonomía empieza a existir en las experiencias concretas que la preﬁguran; es una utopía que adquiere materialidad si la entendemos, con Marx y Engels, como un “movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual”.5 En este sentido, la autonomía puede pensarse como sinónimo de comunismo, un sinónimo que apunta al método más que al contenido; corresponde a una utopía procedimental cuando el comunismo se propone como utopía substancial o material.6 Si la autonomía es, por deﬁnición, capacidad de establecer normas, es poder y, por lo tanto, se desprende de relaciones de poder; es poder entendido como relación y no como cosa u objeto, relación entre sujetos, “ellos y nosotros”, diría Holloway. Pensemos y ubiquemos entonces a la autonomía en el cruce entre relaciones de poder y construcción de sujetos. En esta intersección, la autonomía aparece como la parte proyectiva del proceso de conformación del sujeto colectivo, es decir, como la condición del sujeto que, emancipándose, dicta sus propias normas deconducta. Si la autonomía es parte de un proceso de construcción más que un estado (condición o situación), es ne71
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cesario evitar aislarla y ﬁjarla como fenómeno; más bien es indispensable visualizar su movimiento para captar su naturaleza. ¿Dónde se construye la autonomía? ¿Cómo se construye? ¿Quién la construye? SUBALTERNIDAD Y ANTAGONISMO Para abarcar el problema en sus amplias dimensiones, elaboré un cuadro que trata de ilustrar una forma de entender la autonomía como parte de un proceso en el cruce entre relaciones de poder y construcción de sujetos. El cuadro pretende plantear un enfoque a partir de la combinación de distintas perspectivas delpensamiento marxista contemporáneo, se han mente separadas vertientes y que, a mique parecer , esmantenido necesario relativaarticular (sobre el porqué de la separación y la necesidad-posibilidad de articulación entre estas vetas teóricas, regresaré más adelante). Ilustro en 6 puntos la construcción del cuadro… 1. El primer aspecto del cuadro visualiza la distinción y la relación entre un enfoque sincrónico y uno diacrónico, para cumplir con dos propósitos complementarios: a) por un parte, atender la necesidad de captar una lógica relacional momentos, sus niveles, buscandoenlasus concatenación de dimensiones los elementos.y b) por la otra, evitar la rigidez propia de la lógica formal, no caer en una visión etapista, reconocer la simultaneidad en el terreno concreto.
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2. Un segundo aspecto sitúa, en un primer nivel, la característica principal de la relación de poder, pensada como estructura, situación o contexto, distinguiendo tres formas: conﬂicto y emancipación. 3. Endominación, un tercer plano, asumo que a estas relaciones de poder corresponderían tres características fundamentales del sujeto (colectivo-individual): subalterno, antagonista y autónomo. 4. En un siguiente nivel, supongo que estas formas subjetivas se conﬁguran, en la relación de poder, en función de un tipo de poder: poder sobre-poder contra-poder hacer. 5. Por último, considerando que se trata de una descomposición analítica, el cuadro pretende dar cuenta de la composición Los dialécticas puntos focales la recomposición sondel lassujeto. relaciones que de vinculan los elementos del cuadro. 6. El cuadro sincrónico se construye de la misma manera con la función especíﬁca de evidenciar que la realidad concreta es desigual y combinada, es decir, los sujetos reales deben visualizarse en términos de combinaciones desiguales de subalternidad, antagonismo y autonomía, manteniendo una secuencia ascendente, de la dominación hacia la emancipación. Antes de mencionar algunas implicaciones de esta formateórico de plantear problema,que valeconforman la pena explicitar srcen de loselelementos la tripar-el tición que la ordena. Entiendo, con Gramsci, la subalternidad como la condición subjetiva en el marco de una relación de dominación.7 Aunque obvie en esta ocasión el análisis de 73
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dicha concepción, es importante señalar —para los ﬁnes de esta presentación— que Gramsci, si bien se centra en la noción de subalternidad, busca y explora los caminos del antagonismo, sin nombrarlo con estey término. Al mismo tiempo, la elección del sustantivo adjetivo “subalterno” no es casual ni solamente usada para eludir la censura fascista, sino que da cuenta de una perspectiva, de un énfasis que se relaciona tanto con la derrota del movimiento de los consejos obreros y el ascenso del fascismo como con el locus polémico de Gramsci en el debate marxista, el posicionamiento en defensa de la praxis que se hace cargo tanto de la crítica al economicismo como al voluntarismo. Este locus polémico da lugar a un pensamiento complejo que, a mi entender, será sobreinterpretado en la teórico posterior disputamarxista. sobre el 8lugar de Gramsci en el debate y político Más allá de la recuperación plena, parcial o diferenciada del pensamiento de nuestro “viejo Antonio”, hay que reconocer que ofrece a la teoría marxista una herramienta conceptual, la subalternidad como condición subjetiva en la relación de dominación, y un bosquejo de una teoría de la subalternidad. Después de Gramsci, ninguna reﬂexión sobre el conﬂicto y la emancipación puede restar importancia a las relaciones de dominación como el piso concreto, la plataforma real y, por ende, el ineludible punto de partida teórico del pensamiento crítico y la praxis revolucionaria. El paso siguiente asume que a la dimensión del conﬂicto corresponde el antagonismo comocaracterística del sujeto, como forma de incorporación subjetiva del conﬂicto, no como simple sinónimo de conﬂicto entre capi74
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tal y trabajo o burgueses y proletarios a nivel objetivo, como aparece, en un plano nominal o lingüístico, en la obra de Marx.9 Esta acepción subjetiva del concepto de in nuce antagonismo se 70 encuentra obras dedeNegri de los años y 80.10 Más allá en de las la validez las conclusiones y las tesis que deﬁende en esta época, en Negri se encuentra un implícito intento de teoría subjetiva del antagonismo. Digo implícito porque el uso de la palabra, si bien es constante y central, no es sistemático, en la medida en que ﬂuctúa entre distintos niveles analíticos, entre acepciones objetivas y subjetivas y, sin embargo, traza líneas interpretativas y bosqueja una teoría del sujeto basada en la noción de antagonismo.11 Analizo con mayor amplitud la posibilidad de un uso subjetivo



de este que concepto y suelmanejo en la obra Negrideen“Reun ensayo publiqué año pasado con eldetítulo 12 sistencia: subalternidad y antagonismo”. Así como Gramsci se mueve de la subalternidad hacia el antagonismo, Negri navega —a partir de las nociones de subversión y autovaloración— entre antagonismo y autonomía. Por último, otro autor que inspira el planteamiento que presento es John Holloway, quien desarrolla su importante y polémica reﬂexión teórica a partir de la distinción entre poder sobre y poder hacer.13 A diferencia de Gramscipor y Negri, me parece el sugerente itinerario trazado Holloway salta deque la subalternidad a la autonomía, sin considerar la centralidad del poder contra y simpliﬁcando el pasaje del conﬂicto y el antagonismo. Más allá de la discusión puntual con estos tres teóricos marxistas, quiero evidenciar sus contribuciones y, al 75
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mismo tiempo, señalar que el cuadro que presento podría servir también para construir un mapa del pensamiento marxista en relación con las cuestiones del poder y delTanto sujeto. la riqueza como los límites —la relativa parcialidad de las perspectivas— de estos autores surgen del recorte que producen sus puntos de partida, los contextos históricos y los referentes subjetivos reales o ideales a partir de los cuales piensan. Sin entrar aquí en la mirada de Holloway sobre los zapatistas y los piqueteros, esta fractura me parece particularmente evidente en el caso de Gramsci y de Negri, en relación con la historia de Italia: Gramsci, con el pesimismo de la razón, pensando desde la cárcel, desde el reﬂujo, buscando los caminos del resurgimiento; Negri, desde el triunfalismo voluntarista, cabalgando la oleada de movilización de ﬁnales de los años sesenta, hasta 1977, trazando los caminos de la inminente revolución comunista. El desencuentro de ambas visiones me aparece como la contraparte teórica del desencuentro político en la historia italiana entre el signiﬁcativo prudente arraigo político cultural delPCI y la atrevida irrupción radical de la nueva izquierda; desencuentro que, a mi parecer, es un factor importante, por no decir decisivo, de una derrota histórica, teórica y práctica. Más allá de la validez de esta hipótesis de interpretación histórica y desu lascomplementariedad ásperas polémicas entre ambas corrientes, sostengo teórica a partir de la correspondencia de niveles de análisis (en el plano que señalo en el cuadro) y de la lógica de construcción conceptual por medio de las cuales construyen sus recorridos teóricos. Si puntos de vistas distintos llevaron 76
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a itinerarios separados, podemos pensar en una convergencia en la medida en que hay una piedra angular teórica compartida: la centralidad del cruce entre relaciones de poder y construcción Es cuestión de abrir el espectro, dar movilidaddely sujeto. hacer girar a la piedra para así ampliar el ángulo. Dejo, por razones de tiempo, el debate con los autores para terminar con algunos últimos breves comentarios sobre el cuadro… Reitero, para evitar confusiones, el indisoluble vínculo entre el enfoque diacrónico y el sincrónico. El primero permite visualizar las intersecciones dialécticas entre dimensiones, niveles y tratar de entender lógicas y secuencias. El segundo plantea, en el terreno de la realidad concreta, el problema de laasume simultaneidad, recompone la descomposición analítica, que los sujetos concretos se conﬁguran combinando desigualmente subalternidad, antagonismo y autonomía.14 El cuadro está pensado para servir comomarco explicativo de las relaciones dialécticas que conforman al sujeto, pero también como punto de partida para la construcción de indicadores que podrán ser utilizados en análisis concretos; por ejemplo, en términos de análisis del discurso, identiﬁcar indicadores de subalternidad (elemen15 tos de sentido común), de antagonismo (los a-privativos), y deSeñalo, autonomía imágenes —que de futuro). para (proyecciones, terminar, la centralidad se maniﬁesta gráﬁcamente por un círculo rojo— del conﬂicto yel antagonismo. Las relaciones de conﬂicto, el sujeto antagonista y el contra poder son el corazón de la dialéctica subjetiva. 77
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No podemos, por lo tanto, pensar la autonomía al margen de este epicentro teórico y de una indagación (topológica y topográﬁca) de nítido corte marxista. DIACRÓNICO relaciones-momentos-secuencias-lógicas
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George Katsiaﬁcas, La subversión de la política: movimientos sociales autónomos y la decolonización de la vida cotidiana, traducción de Alejandra Pinto. Mimeo. 2 Ranajit Guha, “Prefacio” a Selected Subaltern Studies, Oxford University Press, 1988. Citado en Joseph A. Buttigieg, “I subalterni nel pensiero di Gramsci”, en Alberto Burgio y Antonio Santucci (coords.), Gramsci e la rivoluzione in Occidente, Roma: Editori Riuniti, 1999, p. 196.
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Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, Roma: Edizione Gerratana, Istituto Gramsci, 1975, Q 25, § 〈5〉 Criteri metodici, p. 2289. Sigue Gramsci: [...] “Lo studio dello sviluppo di queste forze innovatrici da gruppi subalterni a gruppi dirigenti e dominanti deve 3



pertanto ricercare e identiﬁcare le fasi attraverso cui esse hanno acquistato l’autonomia nei confronti dei nemici da abbattere e l’adesione dei gruppi che le hanno aiutate attivamente o passivamente, in quanto tutto questo processo era necessario storicamente perché si uniﬁcassero in Stato.” 4 Cornelius Castoriadis, “Fait et à faire” (1989) en Les carrefours du labyrinthe V, París: Seuil, 1997, p. 74. La autonomía sería, para Castoriadis, individual y colectiva, basada en un cambio de representación del mundo, una mutación antropológica, una ética de la autolimitación y una radicalización de la democracia. 5 Kart Marx y Friedrich Engels, La Ideología Alemana, cap. 1, Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialista e idealista. 6 “Asociación de productores libres e iguales”, según Marx. 7



Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, México: Ed. ERA, 1997-2000. 8 Véase Guido Liguori, Gramsci conteso, Roma: Editori Riuniti, 1997. 9 Por ejemplo, en dos pasajes fundamentales del Maniﬁesto del Partido Comunista y del Prefacio a la contribución de la Crítica a la Economía Política. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simpliﬁcado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, cada vez más abiertamente, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana... 10 En español, Antonio Negri, Los libros de la autonomía obrera .
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Madrid: Akal, 2004 yFábricas del sujeto/ontología de la subversión. Madrid: Akal, 2006, pero también enMarx oltre Marx, Milán: Feltrinelli, 1979. 11 Teoría que podría desarrollarse incorporando parcialmente elementos 12 aportados por las obras de Ernesto Laclau y Alberto Melucci. Massimo Modonesi, “Resistencia: subalternidad y antagonismo”, núm. 201, en Memoria, México: noviembre de 2005. 13 John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder. Buenos Aires: Herramienta-Buap, 2002. 14 En términos metodológico, podemos hablar de “tipos ideales weberianos puestos en tensión dialéctica”. 15 Como deducimos de otra sugerente cita de Gramsci: “una cultura superior y autónoma, esta parte positiva de la lucha que se maniﬁesta en forma negativa y polémica con los a-privativos y los anti (ateísmo, anticlericalismo, etc)”.
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LA CONSTITUCIÓN PARADÓJICA DE LA AUTONOMÍA La aparición del concepto de autonomía toma su total relevancia con el advenimiento pleno de la modernidad. Es en el marco de las transformaciones políticas y culturales del siglo XVIII cuando esta noción señala un viraje radical de la comprensión de lo político. La noción de autonomía, sin embargo, surge como uno de los conceptos cardinales del proyecto crítico de la Ilustración, y sus desarrollos y presupuestos discordantes anuncian no sólo la implantación y el impulso crepuscular del Iluminismo, sino también las disyuntivas que acompañan su incierto decaimiento. La crítica la autonomía se equipara a su relevancia intacta que se apreserva y emerge como un concepto cardinal de la reﬂexión política a mediados del siglo XX. La noción de autonomía no es en sí misma un elemento aislado, sino que, por sí mismo, deﬁne una esfera que compromete el deseo, la identidad, 83
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la acción, la ley, las dinámicas de la institución, las exigencias de universalidad, la forma de la ley y la historicidad de la moral. Así, la acuñación de estos conceptos y las polémicas y discordias quede ha lo engendrado a una transformación radical político, esresponden decir, de la experiencia del tiempo, de la percepción, del cuerpo propio, de los vínculos, de la experiencia de la ﬁnitud y de la gravitación determinante del otro, pero también de la fuerza y la potencia asociadas a la comprensión de la relevancia del cálculo como expresión del control asociado a las identidades. A partir del siglo XVIII, y con la aparición de la perspectiva kantiana, la comprensión de la autonomía se vincula intrínsecamente con la discusión sobre la libertad y laconciencia, voluntad, no desempeños circunstanciales la sinocomo como condiciones intrínsecas de de la subjetividad. No obstante, en las secuelas de la polémica kantiana, se hace posible asumir que más que calidades especíﬁcas de facultades o capacidades del sujeto, se trata de ﬁguraciones especíﬁcas de potencias diferenciadas en acto. La autonomía implica el destino de esta conjugación de potencias. La comprensión de la autonomía involucró, desde su srcen, tal como emerge en la estela de la visión de Maquiavelo, una visión del sujeto enteramente referida al régimen de lo político: sujeto entre como elagente acción comprometida por la el tensión deseodeylauna racionalidad contingente a la acción eﬁcaz como impulsos soberanos. Pero es a partir de la formulación kantiana que la acción se encuentra comprometida en la relación contradictoria que se engendra entre la forma de la ley y su 84
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historicidad. A pesar de las implicaciones de esta primera aparición apenas bosquejada de la autonomía, se advierte en sus fundamentos la impronta teológica. Habría que signiﬁcación, a una concepción de laesperar, verdad para ajenasua plena la revelación; a la redeﬁnición ética de la razón, en el marco de las drásticas transformaciones civilizadoras en el siglo XVIII, que culminaron dos siglos más tarde, en la propuesta radical kantiana y sus secuelas polémicas. No fue sino a la luz de una confrontación crítica al proyecto mismo de la Ilustración como se produce una inversión de los presupuestos teológicos de autonomía, al confrontarla con la visión trágica de los totalitarismos. Se reconoce así, en la noción de autonomía, un régimen de intersubjetividad, de vínculo, que supo1 ne libertad. una tensión atribución subjetiva de la Fueirreductible necesaria en unalaviolenta ruptura de las ilusiones de las polémicas iluministas para asumir una comprensión del sujeto y una libertad, ambos engendrados por la propia acción moral y no como su fundamento. Contrariamente a las invocaciones de la Ilustración, que buscaban fundar en la identidad trascendental del sujeto el fundamento y srcen del marco formal de toda acción, la visión negativa del sujeto abierta por el Romanticismo permitió una formulación discordante: la acción como régimen de sentido que conforma la estructura y la



dinámica la experiencia y, por consiguiente, perﬁl, el sentidode y la identidad subjetiva comprendidaelen su plena historicidad. La crítica a la noción de autonomía desarrollada durante la Ilustración no se detiene ni culmina con la crítica del sujeto surgida del Romanticismo, ni en la caracteriza85
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ción dialéctica de la identidad en devenir de todo sujeto. La visión contemporánea ahonda en esa crítica y radicaliza la caracterización de la acción del sujeto como realización de una potencia. De ahí su radical incompletud indeterminación. La noción contemporánea de autono-e mía conlleva, en sus tensiones inherentes, una crítica a la noción de libertad que interroga radicalmente también la identidad incuestionable del sujeto, su pretendida soberanía acotada por su propio campo de acciones. Esta interrogación comprende también la intervención de una racionalidad consistente y eﬁcaz en la orientación de las acciones, como un atributo de la subjetividad individual en un campo social de valores y ﬁnalidades. En efecto, la crítica de la autonomía revela la inconsistencia de un sujeto individual, íntegro, unitario, srcen deA toda acción incuestionable, y capaz de establecer su propia regulación. la luz de esta crítica, la acción no puede concebirse como determinada por un ámbito de valor y orientada en un horizonte teleológico al que se apunta inequívocamente y al que se elige y conduce deliberada y racionalmente. La revocación de la autonomía de la racionalidad eﬁcaz de la acción subjetiva anula también el presupuesto de la identidad absoluta del sujeto, su naturaleza trascendental, y su referencia solipsista a una forma de la ley como fundamento lógico de la acción común. la crítica contemporánea a la autonomía referida aDesde la plenitud trascendental del sujeto, las condiciones del actuar reclaman el reconocimiento perturbador de la heteronomía irreductible del vínculo con los otros como fundamento ético de la acción. Paradójicamente, es la heteronomía constitutiva del vínculo intersubjetivo lo que 86
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constituye la posibilidad de la acción autónoma. Así, la heteronomía no reside en vicisitudes de la acción, derivadas de las precariedades del carácter, la sensibilidad, laa-p sión o la experiencia. Por el esta heteronomía constituye esencialmente el contrario, vínculo entre sujetos cuya identidad es irreductible a una identidad única y trascendental. La paradoja de la autonomía es irresoluble: al fundarse en la heteronomía propia del actuar —actuar es siempre responder al otro desde el reconocimiento de la radical aprehensión de su singularidad— e inscribirse en la exigencia del vínculo, alienta y ﬁnca el deseo de solidaridad. Ese deseo de solidaridad tiene una derivación ética: da su sentido a la responsabilidad. Esta responsabilidad hacia el otro, con quien se establece el vínculo solidario, reclama una una apertura inteligibilidad y unaheterónoma permanencia, pero también a la fuerza irreductible del vínculo y a su mutación intempestiva, al vínculo como singularidad y como acontecimiento. Es en el movimiento social como ámbito puro de la acción ética donde se da la primacía de la solidaridad —de la expectativa y el deseo de solidaridad— como responsabilidad constitutiva de todo sujeto. La condición paradójica de la autonomía, que reside en su propia heteronomía radical, hace de la acción en sí misma un acontecimiento. Está deﬁnida por su sentido y su la orientación indeterminados. La realización de autonomíainciertos, se expresa por el reconocimiento de vínculos y responsabilidades, por solidaridades concurrentes y orientadas a responder a sus condiciones y necesidades. La acción autónoma adquiere su reconocimiento y su sentido de la aprehensión sintética de la secuela de 87
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acciones múltiples, heterogéneas y contingentes, desencadenadas por la propia indeterminación srcinaria de la acción y de la concurrencia singular de los vínculos en una como colectividad establecida. La autonomía tonces reconocimiento de una potencia deaparece acción ensurgida de los vínculos colectivos, en un proceso de composición de acciones en correspondencias mutuas, que involucran esa incorporación del otro como ﬁgura constitutiva del signiﬁcado de la acción. La autonomía conlleva la creación de identidades y no el desempeño del sujeto derivado de identidades previas que lo determinan. La autonomía se revela así como la resonancia2 entre las modalidades de la acción colectiva. Esa resonancia es lo que conﬁere su fuerza a la dimensión imaginaria del juicio reﬂexivo se da en la experiencia inteligi-y bilidad de sí —que como sujeto singular, creadordedelaformas de relaciones, en ejercicio de una responsabilidad solidaria— y su relevancia como recurso del juego dialéctico entre control y autocontrol3 en el régimen de múltiples interacciones con los otros. Es decir, es ahí donde se da la inteligibilidad del sentido de la libertad misma como una potencia pura de creación de horizontes colectivos. No obstante, la responsabilidad y el vínculo de solidaridad se conjugan con una condición ineludible: el reconocimiento de singularidades y la confrontación entre laellas. Es estaengénesis incesante de un fulgor de identidad el régimen de interacción y desingular vínculo lo que deriva en el marco estructural en lucha por la supremacía, en estamentos y jerarquías y en una dinámica agonística de las relaciones sociales. Es decir, la naturaleza misma del proceso simbólico induce una transforma88
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ción de la diferencia de identidades, en antagonismo y en aﬁrmación excluyente de la propia identidad por sobre las otras. Es la extinción del vínculo: su transformación en régimen de intercambio, de prestigio, de poder o, incluso, de subordinación o sometimiento. Así, la condición heterónoma de la autonomía se expresa privilegiadamente en el sentido ético de las acciones, en particular, en la dimensión simbólica que subyace a todo intercambio de acciones. La noción misma de heteronomía no designa una condición en sí misma identiﬁcable. Remite a condiciones históricas diferenciadas y a la ﬁsonomía episódica de las situaciones de encuentro y de intercambio, pero es preciso también asumir una heteronomía fundamental, constitutiva, que se engendra de la necesidad irreparable del del vínculo concomo el otro y que revela una dimensión necesaria vínculo acontecer. A partir de esta heteronomía fundamental, es posible reconocer un ámbito de contingencias derivado del conjunto de resonancias en la concurrencia de acciones y condiciones. Aparecen agentes y factores contingentes que se derivan de la incidencia objetivada de los procesos del entorno: heteronomías derivadas de la gravitación de cuerpos, objetos, ambientes, atmósferas de acciones, de presencias y ausencias que reclaman para su reconocimiento procesos simbólicos especíﬁcos. Estas contingencias, sin embargo, exhiben dependenciasenylaencadenamientos riales eﬁcaces que desembocan conformación de selas identidades. Son contingencias ineludibles, aunque azarosas que, en su morfología, intensidad y demanda de acción cambiantes, suscitan formas diferentes y dinámicas de la experiencia, social y colectiva. Así, la autonomía 89
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supone, no un vínculo heterónomo, sino la concurrencia espectral de múltiples heteronomías. AUTONOMÍA Y AUTORREGULACIÓN: LA VERTIENTE NEGATIVA, INSTITUCIONALIDAD, JURIDICIDAD Y PODER Un momento determinante en la dinámica del movimiento responde a la expectativa de identidad y duración de los vínculos y la garantía de su renovación. El momento de institucionalización es también el de un régimen de garantías de preservación de la estructura normativa que reclama, al mismo tiempo, un nuevo régimen de visibilidad y de control. Se perciben y se registran nuevas conductas relativas a la expectativa desviación. Esa percepción, las estrategias de controlde y preservación del régimen normativo instaurado, se derivan de las exigencias del nuevo proceso normativo. La impureza suscita la amenaza fantasmal de un destino de destrucción. Las nuevas estrategias de visibilidad responden a la exigencia de identidad expresa y maniﬁesta: se acuñan y se demandan expresiones de ﬁdelidad, maniﬁestos de participación en todo ritual de aﬁrmación de identidades, expresiones narrativas que den certeza sobre las expectativas cumplidas. Todo régimen de institucionalización involula instauración de un de miedo, juegos sutiles ocraabiertos de amenaza de ámbito exclusión, de sometimiento, de rompimiento, de expulsión o incluso de aniquilaci ón de la impureza que corresponde a las expectativas de la promesa en un juego de tensiones irresoluble. El momento de la institucionalización es a un tiem90
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po la realización, aunque negativa, plena, históricamente plasmada, de la promesa del movimiento, y la consecución de su meta posible. Es el destino ineludible del movimiento, queagotamiento deriva en su extenuación, su cancelación, su quepropia se plasma en la visión objetivada de la normatividad instituida. Pero ese momento es también el de la contratación de las expectativas míticas y de los horizontes utópicos. Es el momento de la plenitud y del desaliento, y también el de la génesis de un campo de tensiones incierto e impensado entre las acciones orientadas en el campo de variantes míticas y la multiplicación y conﬂicto entre horizontes utópicos. Tiene la intensidad de la angustia, el miedo, el desaliento, el furor; acaso alimenta un impulso al repliegue afectivo y a laplantea regresión a unalaﬁgura atávica de las identidades. Pero también exigencia de una recomposición imaginaria de los impulsos diferenciales en la gestación e instauración de las identidades. Es cuando de la génesis de las disyunciones imaginarias y de la aﬁrmación de las solidaridades reclama la multiplicación de las imaginaciones de la potencia. Es también cuando ocurre la instauración y la vigencia plena de un régimen histórico de la norma, la historicidad de la objetivación jurídica de las relaciones de intercambio. La instauración de un régimen jurídico consagra y objetiva —en prácticas, estrategias de visibilidad, pautas de interacción y determinaciones y dependencias corporales— el régimen especular entre los sujetos. Los somete a un orden de identidades unívoco, con pretensiones intemporales y universales, que se proyecta sobre acciones, relaciones y ﬁsonomías, amparado en un uni91
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verso de valores que los hace equiparables en un mismo campo normativo. No obstante, las exigencias del campo jurídico se sustentan sobre la eﬁgie imaginaria de esas identidades que ella misma engendra.ySe plasma en ﬁguras simbólicas, instaura taxonomías procedimientos de identiﬁcación —que cifra las condiciones y la eﬁcacia relativa de la obligatoriedad de la norma y su régimen de temporalidad— suscitado por la exigencia de universalidad a partir de la deﬁnición de universos de validez normativa o prescripciones de generalidad emanadas de la propia norma. A la luz de una visión de lo jurídico con pretensiones universalizantes, se engendra una ﬁgura de lo público, marcada por la fantasía de la comunicabilidad plena del sentido derecíproca las acciones. fantasía de comprensión de unSupone sentidola unívoco dellaactuar, derivada de la ﬁsonomía instituida del comportamiento normado. Lo público se funda en una ﬁcción que marca el ejercicio de la vigilancia, el control y la violencia normativa: la aceptación de la diversidad enmarcada en las taxonomías previstas por el régimen jurídico. Lo público como la primacía de un orden meramente simbólico de acción recíproca somete el repertorio de situaciones y procesos sociales al marco de una esfera propia, deﬁnida por la exigencia de certeza. En la esfera de lo público, se atribuye a la vigencia normativa, a la eﬁcacia delalas regulaciones simbólicas, a la acción comunicativa, plena extinción de la violencia. La trama normativa parece restringir en apariencia la arbitrariedad de la sujeción y la degradación social derivada de las estrategias pasionales en el ejercicio de la dominación y la exclusión. Aparece 92
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en la comprensión de lo público el “momento kantiano” conﬁgurado por una juridicidad negativa deﬁnida por el apego estricto a la pura “forma” de la ley; lo público como la vigencia de la el relación éticalayacción la conjura del mal —la excepcionalidad, privilegio, singularizada—, como la exigencia de validez universal de los actos y el primado de la plena inteligibilidad recíproca. Desde esta concepción que relaciona lo público y el dominio jurídico, es posible admitir una determinación inherente a la libertad: aquella que emana de la “forma” abstracta de la ley y su fuerza imperativa. Con esta perspectiva, la expresión histórica de la ley no es sino la decantación residual de un conjunto de adherencias, distorsiones y resabios provocados por estrategias de dominación derivadas delque imperio de los para intereses, lossuprejuicios y las pasiones se conjugan conferir peso opresivo a las formas instituidas de la regulación jurídica. No obstante, desde esta perspectiva, el momento de lo público como primacía de la identidad es la extinción de la autonomía, la supresión de la dimensión de singularidad y la absoluta primacía de una heteronomía contingente, histórica y arbitraria, que impone, desde un orden objetivado, el sentido a todo gesto de reciprocidad. El momento crepuscular de la autonomía es el de la realización, cifrada en códigos, de prescripciones y prohibiciones, la síntesis imaginaria de las programático identidades eny una tramadeinstitucional, en un régimen en la ﬁjeza de una trama simbólica de identidades y de los dominios normativos que la apuntalan y le conﬁeren eﬁcacia. Se engendra entonces un sentido cardinal del control como exigencia de la preservación de la identi93
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dad colectiva ejercida desde una instancia institucional extrínseca a la dinámica del movimiento social. La exigencia de control instaura así una funcionalidad jerárquica, una de distribución de capacidades de acción determinación acciones locales, que determina las ypautas, la orientación, la teleología y los lineamientos hermenéuticos para la trama de acciones comunitaria: es el germen de un aparato de gestión ajeno e indiferente a la creación social, un segmento burocrático que se instaura desde la primacía de la exclusión, garantizando su poder a partir del ejercicio de una violencia excluyente que implanta la gama de estrategias de preservación del campo normativo como régimen de excepción. Se instaura el dominio de lo privado de manera encubierta en el espacio público, es decir, sedeengendra por la gestión, vigilancia y la intervención agentes extrínsecos a la lacreación social, un régimen de excepcionalidad amparado en el secreto inherente al aparato burocrático. Se suspende todo vínculo ético entre el segmento encargado de la gestión y las acciones locales de composición y recreación de los vínculos comunitarios. Paradójicamente, este momento crepuscular, el momento de extinción de la autonomía comunitaria en la consolidación del régimen jurídico que reemplaza la turbulencia de la red colectiva de solidaridades, aparece como realización plena la autonomía. Aparece como el la cumplimiento de la de promesa de continuidad del ejercicio autónomo de las potencias colectivas como regulación objetivada y como horizonte de valor. Y, sin embargo, es el momento del extravío de la autonomía: su simulacro amparado en el espejismo abismal del deseo 94



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd94



19/5/0919:37:28



AUTONOMÍA Y VÍNCULO: LA CREACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA



de identidad propia y colectiva como consagración del poder objetivado en el ejercicio eﬁcaz del control. Es el momento de la perversión del poder: se conforman las instituciones a partir de una metáfora perturbadora del ejercicio de poder institucional: la delegación de la capacidad de acción e intervención como extravío y alienación de la potencia de control, el dominio unilateral de la gestión social, la transferencia del ejercicio eﬁcaz de la intervención social a un segmento instituido de la sociedad. Se instaura un sector privilegiado del movimiento social como el agente objetivado del control; es decir, se abandona la participación colectiva en la planeación, el cálculo, la conformación de estrategias y el establecimiento del horizonte unívoco e inequívoco de la acción colectiva. Es también el momento de la puriﬁcación: la exacerbación del control como régimen de exclusión, llevado hasta los extremos del decreto de la desaparición de lo que se muestra irreductible a la doxa, a la voluntad de control como instauración de un régimen unitario. Por el contrario, la autonomía es ajena a las pautas simbólicas y de acción centradas en la voluntad de identidad como matriz ordenadora de las estrategias de control. Surge de la creación de articulaciones múltiples entre sujetos sociales. Es una trama que se gesta, un entrelazamiento de vínculos que ocurren, que advienen para dar forma y estructura a lade experiencia colectiva. Da lugar la instauración táctica órdenes locales de poder y a laa imaginación virtual de redes estratégicas orientadas de manera equívoca y cambiante hacia formas mutables del horizonte estratégico y capaz de admitir la concurrencia heterogénea de universos de valor, de ﬁguras de la 95
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tradición y de criterios de eﬁcacia. El principio de adecuación deﬁne el sentido pleno y autónomo de la acción local como ﬁguración preeminente de la acción radical, entendida acción capaz de realizar potenciay de vínculocomo entreuna momentos heterogéneos delaagentes regímenes de la acción colectiva. ECLIPSE DE LA NORMATIVIDAD Y LA INSTANCIA CREPUSCULAR DE LA AUTONOMÍA: LA RESTAURACIÓN DE LAS IDENTIDADES No obstante, la generalidad e invariancia de la norma son insostenibles ante los impulsos, la ﬁguración, la mutabilidad y la precariedad, y el advenimiento de formas e intensidades de loscomo vínculos El tránsito de lapleautonomía pensada rasgosociales. que deﬁne el ejercicio no de la razón individual, a la autonomía pensada como la condición de un ejercicio de una acción orientada al acrecentamiento de la potencia colectiva de acción y a la ampliación e intensiﬁcación de los vínculos, conlleva necesariamente una transformación de la concepción ética y normativa de la acción. Revela también un sentido especíﬁco de la racionalidad jurídica como recurso simbólico privilegiado para el ejercicio del control y la deﬁniciónde los alcances y sentido de la violencia. El carácter paradójico de la autonomía, es decir, su indeterminada calidad heterónoma, deﬁne tanto el sentido ético dela acción, como los marcos colectivos de acción inherentes a los impulsos y las ﬁguraciones del deseo, a las formas objetivadas de la experiencia en la autonomía colectiva. La autonomía colectiva se expresa como fundamento y horizonte de la ac96
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ción. Es la condición para toda acción genuina, singular, como un acontecer y como experiencia; pero acrecentar y consolidar la autonomía es también un horizonte de la acción En estala doble calidadconlleva, temporalasimismo, —fundamento presente. y horizonte— autonomía la génesis e instauración de regímenes objetivados en marcos simbólicos y entramados articulados de normas, reglas e instituciones. No solamente involucra la creación de valores, pautas de acción, taxonomías y universos de objetos; conlleva asumir radicalmente las condiciones intrínsecas de la responsabilidad comprendida como regulación de las afecciones y sentido del vínculo con el otro, la ﬁsonomía de sus formas históricas y simbólicas, y la fuerza ordenadora e imperativa de las relaciones y patrones La simbólicos instituidos. autonomía como ejercicio colectivo es la incorporación reﬂexiva, en las pautas de acción, de condiciones heterónomas: tanto las intrínsecas a los vínculos como las que se derivan históricamente de los marcos institucionales derivados de los hábitos, los órdenes simbólicos y los diversos momentos de síntesis narrativa de la experiencia colectiva. También se revela en la creación de ámbitos y experiencias de espacio y tiempo —territorios y fronteras, creación y desaparición, tránsito y duración, condiciones de génesis y de extinción, identidad de las esferas dedeacción, dominio y de control— yextensiones, en las modalidades expresión que emergen en los momentos rituales de lo político. Es entonces cuando la autonomía se expresa en los rasgos fulgurantes de la sensibilidad y la afección colectivas. Incide en la creación de patrones de percepción, de conocimiento y de cons97
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trucción de la evidencia. Modela incluso los esquemas corporales, los patrones de uso del lenguaje y conforma y conﬁere relevancia a la invención narrativa de identidades. El sentido la objetivación simbólica del tiempo adquieren, en lay génesis de las acciones y movimientos autónomos, una relevancia sustantiva: la transﬁguración agonística del vínculo entre sujetos —individuales o colectivos— revela una forma heterónoma de los factores que deﬁnen la aprehensión temporal, el lugar del tiempo en los procesos de regulación de la acción recíproca y las dinámicas de las identidades y las acciones colectivas. Es un tiempo que tiene una doble vertiente: creación de sentido —a partir de su referencia simbólica a patrones de prestigio— y de creación de pautas de inteligibilidad y de control. Deﬁne, por consiguiente, pautas de ﬁguras acción eﬁcaz tanto en el dominio material como en las de las relaciones y los vínculos entre los sujetos. La autonomía como condición de identidad colectiva reclama la participación de una creación autorreﬂexiva del sentido de las acciones, la creación de expectativas acerca de los alcances y el desenlace del proceso social. La autonomía colectiva se asume también, en el plano subjetivo, como una experiencia íntima: por una parte, acarrea un sentido de acrecentamiento de la potenciapropia, pero también una intensiﬁcación afectiva del vínculo, unapropio recreación del pasado expectativa de duración del movimiento queyseuna expresa como un deseo de identidad. No obstante, esta experiencia se ve acompañada, paradójicamente, de una certeza de fragilidad de esa potencia y de ansiedad ante la precariedad de las alianzas: la contingencia misma del vínculo se ofrece al mismo 98
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tiempo como fertilidad, como posibilidad abierta, como potencia, pero también como riesgo y amenaza, como resguardo y sombra ominosa. Las secuelas de esa doble calidad del de proceso son perturbadoras: se suscita la aprehensión la solidaridad como potencia de creación de nuevos vínculos, pero también como amenaza de extinción de los actuales, como exigencia inﬂexible de la reciprocidad, y recreada y revitalizada incesantemente, pero también como fuente de inequidad y núcleo de conﬂicto; su potencia, fundada en la asimetría de las relaciones y los vínculos, se convierte en amenaza de privilegios y sometimiento. Esta tensión irresoluble demanda una comprensión autorreﬂexiva de los alcances de la solidaridad, pero también una aprehensión comprensiva de su ﬁnitud. Así, al de mismo tiemporecrudece que impulsa el movimiento, la apetencia identidad las luchas abismales de prestigio y de poder en el impulso de consolidación de las identidades; la implantación normativa aﬁanza la rigidez creciente de las estrategias de control interno del proceso colectivo. Da cabida al recrudecimiento de la exclusión como recurso privilegiado de instauración y preservación de las identidades. Asimismo, el riesgo de la disolución del vínculo, la apetencia de prestigio y la exacerbación de los extravíos provocados por el ansia de identidad derivan en la imde estructuras de control y de poder. Apelan aplantación una ratiﬁcación ritual colectiva, a invocaciones y apetitos de pureza que alientan la violencia de la exclusión en aras de la celebración de una identidad imaginaria colectiva. Esa pureza que busca consolidar un horizonte teleológico se alimenta y se legitima a partir de estrate99



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd99



19/5/0919:37:29



RAYMUNDO MIER



gias narrativas de naturaleza mítica —es decir, relatos de srcen carentes de srcen identiﬁcable, narraciones escatológicas que cifran srcen y destino, modelos de memoria y augurio sustentan ladecondena y la purga, y se confunden conque la experiencia ahistoricidad de ciertas leyes y ciertas normas instituidas—. La acción colectiva se vuelca entonces a la consagración de las identidades y se convierte en recurso de reconocimiento a partir de la implantación de un mismo horizonte mítico que orienta los fervores, las creencias y las acciones. La consolidación de la autonomía reclama una excentricidad permanente respecto a la búsqueda de identidad, que es la consolidación del mundo simbólico instituido. La acción autónoma supone la aprehensión de la arbitrariedad objetivadaque de haga norma; reclama un incesante impulso autorreﬂexivo patente y disipe la experiencia de trascendencia que sostiene la fuerza imperativa de las normas, así como su eﬁcacia en el ordenamiento de las acciones colectivas. Es ineludible, para la acción autónoma, la reinvención del horizonte público y su ediﬁcación más allá de la ﬁcción de permanencia de los regímenes instituidos. Se hace necesaria una incesante demolición de las estructuras consolidadas de los patrones de acción que se establecen en el dominio colectivo y que engendran la posibilidad de una síntesis comunicativa. constitutivas La ﬁjeza de los acoge las estrategias de lo tácito, de hábitos los juegos de poder. La autonomía supone la experiencia colectiva del derrumbe de la entelequia normativa y el momento de la suspensión de los resguardos de la creencia. No es un acto meramente de júbilo y expansión afectiva: surgen 100
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condiciones a un tiempo de angustia, que derivan socialmente en la primacía del miedo como afección que deﬁne y condiciona las relaciones de intercambio; da lugar a los estremecimientos del vértigo, la exacerbación visible y abierta de la violencia y la experiencia de fragilidad exacerbada de los marcos de intimidad; pero también se vislumbra la creación estética y ética como vía para la recomposición de la potencia. La convicción de la extrañeza y fragilidad de la norma objetivada engendra una ﬁgura inusual de la identidad de sí como potencia, pero también como un perﬁl en disolución; hace patente la experiencia del desamparo y acarrea con ello una disposición paradójica: la potencia de creación de vínculos se transforma intrínsecamente en reconocimiento de la precariedadtriste” del vínculo, de su—aislamiento, ﬁnitud. La experiencia esta “pasión (Spinoza) replieguedesobre reminiscencias de identidades, miedo, derrumbe de los horizontes teleológicos de la acción, intensiﬁcación de las afecciones individuales y ruptura de los vínculos—, exacerba a su vez los fervores y las creencias emanados de la identidad. Esta ﬁgura particular de la individuación, sustentada sobre pasiones contradictorias, conlleva una dinámica singular, sofocada, omnipresente, de las confrontaciones de poder. La dinámica de las confrontaciones de poder involucraexperiencia así momentos diferenciados y tensiones irresolubl es de la en relació n con la aprehensión de la normatividad, que derivan en patrones especíﬁcos de la acción individual y su aprehensión en el marco de la expectativa y la percepción de lo colectivo. Dos horizontes se conjugan y se vislumbran como secuelas posibles de la devas101
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tación, el desconocimiento o la invalidación normativas: o bien la restauración de patrones normativos locales a partir de la gravitación imaginaria de la reminiscencia, o bien dederivada una trama de de laspatrones relaciones ylaloscreación vínculos, de diferencial la aﬁrmación excluidos. Es la génesis de identidades discordantes a partir de la creación de espacios de regulación eﬁcaz, de validez restringida, pero con alcances instituyentes. Sea cual fuere el destino de la acción autónoma, deriva en un momento culminante: el de su propia sofocación normativa y los espejismos de la identidad; es la imaginería de la trascendencia. Es un momento de abatimiento del movimiento en el que la composición de juegos de regulación se fragua en marcos normativos y esferas de valor surgidas,decomo un espejismo, de la síntesis colectiva (narrativa) la experiencia. El entorno de la lucha social reclama una invención colectiva —nunca individual— del propio tiempo, el lugar y la identidad de la acción que se despliega con ésta. El momento del desenlace de la acción autónoma es su instante crepuscular en la ﬁjación de las identidades. La tensión agonística se abisma en dominios íntimos y se ahondan las expectativas de individuación. Este momento de consolidación de los espejismos de la identidad reclama la implantación de una ﬁgura aprehensible de un tiempo inminentedeenreconocimiento el que se conjugan la expectativa, los mecanismos y la formulación de una entelequia sinóptica de la propia colectividad que responde a la ﬁguración íntima de deseos: las variaciones inﬁnitas de una comprensión fantasmal de la expectativa colectiva, que cobran su sentido teleológico al retraerse 102
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sobre una recreación funcional de la memoria, sostenida por la certeza del horizonte de la acción futura. La identidad colectiva aparece como resonancia de esas confrontaciones antecede el propia movimiento, sino que tomade su poder. perﬁl y No su sentido de la aprehensión sintética de su potencia. La identidad colectiva aparece así como la secuela de la acción colectiva y su expresión simbólica. Es un mero momento en la realización simbólica de una síntesis de las diferentes facetas de la capacidad de creación social. La atribución de identidad al movimiento colectivo es un momento de una aprehensión de sí de los participantes, a partir de sus vínculos y la comprensión episódica de la lucha y la concurrencia teleológica de las acciones; surge de la comprensión sintética —imaginaria— de ellamovimiento acción heterogénea de los agentes incorporados en y capturada reﬂexivamente en un juego incesante de ﬁguraciones y narraciones. Sin embargo, la autonomía como condición de la acción colectiva no se extingue en el momento de consolidación normativa de los movimientos ni con la certeza de las identidades. Se revela, en el paso de la potencia virtual de acción, a un conjunto de acciones, sometido en su composición a la dinámica del conﬂicto y a las confrontaciones de poder. Se gesta en la composición inestable yLapermanente las síntesis de experiencia colectiva. experienciadecompromete la la inteligibilidad del vínculo, la aprehensión de las dependencias simbólicas con los otros —que comprenden todas las ﬁguras de intercambio y, de manera privilegiada, el trabajo, las alianzas, el uso comunicativo del lenguaje—, objetiva103
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das en normas, en patrones y en hábitos. Las operaciones de la memoria y los juegos de deseo, constitutivas de la propia subjetividad, deﬁnen también facetas necesarias, aunque cambiantes, de laparadójica heteronomía. La procesos autonomía, así, expresa su condición en los de estructuración de la experiencia propia, en la conformación de la subjetividad y en las formas de vida colectivas. Esta experiencia se objetiva socialmente en la relevancia política de la autonomía como realización histórica, en la acción colectiva como vertiente positiva de la forma pura de la ley; es decir, en la corroboración de una instancia de regulación objetivada, maniﬁesta en pautas institucionales, como orden que expresa la identidad misma del pacto comunitario. Así, en el momento en que se fragua enregulación, pautas simbólicas precisas la experiencia colectiva de la ésta aparece como necesaria y ajena a toda determinación histórica, y como soporte del carácter ético trascendental del vínculo con el otro. La expresión histórica de la ley se despliega como una ﬁgura de la identidad y como el desenlace de una necesidad. La realización histórica de la legislación eclipsa la potencia de creación del movimiento. Se disipa toda posibilidad de comprender el régimen jurídico como ﬁgura precaria, como momento imaginario de la síntesis de la experiencia colectiva. La instauración de la ley, como régimenhistórico “objetivo”particular de los procesos sociales, deﬁne un momento de la heteronomía: el momento en que la heteronomía se vuelve determinación impersonal de las acciones y desplaza y cancela o disipa, hasta hacerla imperceptible, la fuerza de creación singular de la solidaridad. 104
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Este desarrollo paradójico engendra conﬂictos irresolubles. Una vez instaurado, el dispositivo institucional de la ley deﬁne, positivamente —como prescripción— yformas negativamente —como prohibición exclusión—y las posibles de la experiencia de osolidaridad su expresión material: como utopía, como condición fantasmal, como afán pasional, como evocación mítica y como fuerza inherente al ejercicio mismo de la razón. El propio Kant había ya advertido esta multiplicidad de tensiones contradictorias en la noción de autonomía, en su expresión, en la forma histórica de la ley y en las formas simbólicas determinantes de la acción. Estas contradicciones involucran, asimismo, una multiplicidad de tensiones tanto en las pautas de reconocimiento recomo en identidades. el apuntalamiento simbólico del deseo ycíproco, la génesis de las Se expresan asimismo en la naturaleza de la acción colectiva y en la génesis de sus horizontes de conﬂicto y de lucha. Estas tensiones se expresan en el marco normativo como ejercicio de exclusión, de sometimiento o de la violencia —las múltiples estrategias de marginación, conﬁnamiento, supresión o subsunción de las identidades a partir de la primacía de un principio de excepción—. Toda ley es, por principio, en su vertiente positiva, la prescripción de un horizonte de valores y de relevancia, un acotamiento de la mirada y de la expectativa, de yforma de vida, pero también un principioundemodelo exclusión subordinación. Da lugar, en la formación de la experiencia, a las ﬁguras de lo condenable, lo repudiado, lo indeseable, lo infame. Pero también alienta el control político a través de unaamenaza negativa, encubierta: funda unaamenaza omnipresente 105
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al prescribir y condenar lo amenazante mismo, al deﬁnir lo irrelevante o al admitir la violencia tolerable ante las ﬁguras de la diferencia convertida en anormalidad. históricamente objetivadas de al la ejercicio ley deﬁnenLas así formas los alcances de la violencia inherente del poder: las condiciones de subordinación, de sumisión y de condescendencia a la fuerza de obligatoriedad de las pautas institucionales, históricas de la dominación, la violencia y la exclusión. La autonomía se ofrece, paradójicamente, como aﬁrmación y como desconocimiento de la primacía y la expresión objetivada de la ley; pero sobre todo como la certeza de su ﬁnitud, su precariedad, su transitoriedad. La autonomía supone asimismo asumir la historicidad, es decir, los límites de su vigencia, de sutambién obligatoriedad y su fundamento de arbitrariedad. Pero su condición de instrumentalidad en la implantación del control y la modelación de las formas de vida. La acción autónoma requiere que se asuma, plenamente, la tensión entre la forma de la ley como condición de la solidaridad y la realización histórica de la ley como expresión de violencia excluyente o prescriptiva. La ley histórica se erige sobre la atribución de un fundamento trascendental al sometimiento y de instauración de la supremacía de un sujeto social sobre otro, fundada en la exclusión y la excepcionalidad instituidas a través de juegos Así,de la poder. autonomía supone la revocación de la ley histórica, y con ello la objetivación simbólica de las condiciones de solidaridad. Asume la exigencia de la forma abstracta de la ley trastocándola y desprendiéndola en su acontecer como condición jurídica del don. Se expresa 106
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como la capacidad de instaurar regímenes históricos de regulación colectiva e individual, entendida como potencia abierta de creación inédita de vínculos. El rasgo deﬁnitivo de autonomía: a sí misma la experiencia regulación, responde qué conviene a darse la aceptación de la comunitaria como creación de deseos —y no como a su realización ﬁcticia—; deriva, por consiguiente, de una heteronomía que la constituye radicalmente: toda regulación deriva de la experiencia colectiva del pasado —la imaginación de la memoria— y la formulación sintética de las expresiones del futuro, en la que se conjugan como potencias las tensiones, conﬂictos, luchas y confrontaciones presentes. Desde el propio momento histórico crucial en la emergencia de la en concepción Maquiavelo había advertido, el umbralde deautonomía, la modernidad, ciertas ﬁguras de la experiencia que incidían en el juego de dependencias de la regulación histórica de las tramas de poder. Advirtió que la obligatoriedad y la fuerza de la ley son la expresión objetivada de regulaciones de las confrontaciones de poder, sometidos a la persistencia ontológica del deseo y a la contingencia de sus objetos; el lugar de las fantasías de posesión y la referencia inherente a identidades simbólicas —expresadas como prestigio, reconocimiento, posesión, autoridad—. Las estrategias para la dominación comprometen así la de los intereses y la eﬁcacia de las acciones enexpresión un universo de relaciones agonísticas y de vínculos precarios, ﬁnitos, no como expansión del régimen del deseo expresado como potencia del vínculo, sino como principio de identidad y de exclusión. 107
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Desde ese punto de vista, la forma de la ley histórica puede comprenderse como una necesidad a un mismo tiempo reguladora e instrumental de la acción humana, que exhibe el sometimiento de la acción al horizonte de sentido engendrado por la exigencia inacabada, imaginaria, de identidad; la forma de la ley da cabida a la transformación de los juegos de deseo y la conformación de la esfera de lo propio. La acción autónoma surge así de la aﬁrmación de la relevancia de la forma de la ley, lo cual se expresa como la revocación de la ley histórica, a partir del reconocimiento de la realización excluyente de su violencia normativa, de la pretensión de excepcionalidad, el espacio determinante de los propios intereses y deseos, apuntalados sobre la violencia aﬁrmativa y la supremacía de la propia engendrada identidad enyelamparada espacio colectivo. acción estratégica, por la leyLahistórica, en consecuencia, excluye toda autonomía y cancela la exigencia ética de responsabilidad en el vínculo ético dentro del régimen comunitario. Así, la ley histórica sustenta la primacía de una equidad abstracta, nominal; instaura por su propia vigencia patrones de inteligibilidad y ámbitos de tolerancia derivada de la legalidad y la norma. La acción autónoma permanece ajena a los marcos de la ley histórica al responder a los tiempos súbitos e incalculables de la experiencia que quebranta las ﬁguras de la certeza, los hábitos y la identidad. Tiene, del como horizonte ineludible, las experiencias limítrofes dolor, el sufrimiento, la desaparición y la muerte propia, de los otros, del vínculo. Es la instauración plena del principio ético y el régimen abierto de la responsabilidad.



108
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VICISITUDES DE LA ACCIÓN AUTÓNOMA: LA SOLIDARIDAD COMO ACONTECIMIENTO Y REVOCACIÓN DE LA NORMATIVIDAD TRASCENDENTAL; LA IDENTIDAD COMO EXIGENCIA DE PURIFICACIÓN



La autonomía designa una potencia de creación de regulaciones colectivas a partir de la consolidación de la trama heterónoma de vínculos. Es decir, es la expresión objetivada en las acciones que da expresión simbólica a la imaginación de relaciones, de objetos, de cuerpos y de horizontes, en la creación de sentido para la acción colectiva; implica también la capacidad de vislumbrar y anticipar la experiencia de vínculos, las condiciones de hábito. Sustenta la creencia en la permanencia de loslazos 4



comunitarios también ladecapacidad asumir la inquietud. y Implica la incertidumbre la creaciónpara contingente, indeterminada, de órdenes simbólicos discordantes y tramas institucionales que alientan, a su vez, mecanismos de identidad, de exclusión, de violencia y de poder. Así, es preciso subrayar que la acción autónoma no remite a una capacidad individual, sino que deriva, consecuentemente, de la realización de la potencia de creación surgida de la trama misma de los vínculos heterogéneos, y de la posibilidad de esta acción para multiplicarse en acciones orientadas por el deseo, no de objeto, sino de en resonancia vínculo. en Esaacciones multiplicidad de acciones expresa materiales y simbólicas orientadassea la invención y consolidación de vínculos. La autonomía no se deﬁne, en su fundamento, como se ha interpretado con frecuencia la propuesta kantiana, por la capacidad de darse a sí un régimen normativo propio emanado de
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una mera comprensión reﬂexiva de la naturaleza jurídica de la acción. Por el contrario, la autonomía deriva de la experiencia de aprehender la potencia de la acción para engendrar unacciones, ámbito regulativo que haga posible la concurrencia de valores y teleologías diferenciadas en una trama de vínculos en resonancia. La autonomía entonces se hace patente, no como facultad, sino como condición y como horizonte virtual de la acción a la luz de la visibilidad y la evidencia de los procesos de exclusión y de los sujetos involucrados en su preservación; y ocurre sólo como un momento de composición colectiva de la reﬂexión, una reinvención de la memoria, de composición de las experiencias, de multiplicación y consonancia de las utopías, de los espectros de deseos, a través de laAsí, conjugación narrativos y estéticos. autonomíadey procesos reﬂexividad se presuponen una a la otra, tal como se deriva de la propuesta kantiana. No obstante, es preciso ampliar la noción de reﬂexividad para reconocerla como una atribución de sentido a las propias acciones a partir de la atribución de sentido de los otros. La reﬂexividad entendida como fundamento simbólico de la expresión teleológica de las utopías y de las pautas de inteligibilidad pasional del hecho estético se refracta en las acciones, las interpretaciones, las designaciones de los otros, los juegos complejos de reconocimiento Es para enmarcar atribución de sentido al propio actuar. esta refracciónlade la que deriva la comprensión de las propias acciones la que hace posible la visión objetivada de la norma y de sus condiciones de eﬁcacia y fuerza de obligatoriedad. La capacidad y la potencia de la acción colectiva deriva a su vez de una disposición crea110
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da por la evidencia de la fuerza imperativa de la norma y de sus límites, su arbitrariedad y su fragilidad, su dependencia instrumental en las estrategias de sometimiento y exclusión, suscitar la expectativa de su validez y supara fuerza de obligatoriedad. La extinción noción dedemovimiento social no supone necesariamente, en su surgimiento, un régimen de identidad colectivo —ésta surgirá como una secuela de la acción colectiva—, sino de una experiencia de extrañamiento respecto de los propios hábitos, de automatismos simbólicos de la creencia. La autonomía se presenta como la experiencia reﬂexiva —estética y teleológica, es decir, trágica y utópica— de una potencia, de un espectro posible de acciones y signiﬁcaciones virtuales, y una ﬁguración de alternativas de control —deliberación, elección,un realización de deseos de vínculo—voluntad, capaz de instaurar campo de regulación que garantice la duración de los lazos de identidad. Se expresa así como relatos y ﬁguraciones de deseo y un impulso de acción que responde a la experiencia inmediata. Compromete un horizonte de sentido cifrado en juegos narrativos y estéticos que conjugan la evocación mítica del pasado —invención de orígenes y destinos, valores y resguardo de estructuras de afección y de intercambio—, tanto las aprehensiones de la urgencia y del riesgo como las ﬁguraciones de una teleología surgida de una necesidad síntesis de la experiencia. Esa síntesis aparece como de deseo de identidad y deseo de 5 vínculo —individual y colectiva— expresada en relatos, fantasías, utopías, estrategias de reconocimiento y referencia a señalamientos simbólicos de los ámbitos potenciales de acción. El deseo de vínculo supone simultá111
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neamente una reinvención de la autonomía a partir de al s condiciones del vínculo. La fuerza de creación reside enteramente en la condición heterogénea del vínculo y no su invariancia, su mismidad, la circularidadenreﬂexiva de todo en vínculo especular.enTodo vínculo heterogéneo experimenta una tensión irreductible: por una parte, la recomposición en una síntesis homogénea, en un juego especular, en una caída narcisista condenada a la repetición extenuante y a la exclusión de lo heterogéneo; es decir, a la extinción de la fuerza vital, a la muerte; y por la otra, la precipitación en una composición iterativa de tensiones irreductibles capaz de desembocar, potencialmente, en la disgregación o en la aniquilación. El impulso colectivo se enfrenta al destino potencial de extinción por clausura, la precipitación en el vacío especular, o bien, por elpor agotamiento de la fuerza articuladora de la síntesis de impulsos disyuntivos de identidad. La pluralidad no se mantiene sino al costo de su propia transformación, de la génesis incesante de nuevas tensiones; no hay la posibilidad de preservación estática de un “pluralismo srcinario”; la identidad colectiva reside plenamente en su fuerza de transﬁguración de sí y de las alternativas de la trama, la naturaleza y los alcances de sus vínculos. Acaso la ﬁgura más amenazante de la autonomía es la que simula acrecentarla y consolidarlaela deseo partiryde la demanda extenuante de reconocimiento, el apego a la identidad: la fascinación por el nombre, por la preservación de una estampa idílica del sí mismo, el arrebato narcisista; la captura en el juego especular —que se suscita en relaciones abismales de identiﬁcación, consolida112
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das en patrones normativos— que congela la imaginería y los emblemas de identiﬁcación y cuyo desenlace son las estrategias de exclusión y los extravíos de la pretensión de El como espejismo extremo surge del ejercicio de unapureza. soberanía control incondicionado de sí derivado de la primacía de la propia identidad comprendida como fundamento de la acción y su sentido. La incondicionalidad no es sino la extinción del vínculo a partir del abatimiento de la exigencia ética con el otro. La pasión por la identidad tiene una fuerza de segregación y de fragmentación abismal. Se proyecta hacia el interior mismo de los movimientos, engendra exclusiones y estigmas recíprocos y suscita la génesis de escisiones que degradan el impulso de creación o bien disgregan la colectividad: un gesto que revela una unidad, sino la diversidad intrínseca aún no en movimiento. El movimiento no surge de una mera conjugación de identidades o de una expectativa de identidad superior —llámese etnia, partido, pueblo concebidos como sustento de una identidad duradera y trascendental—; la identidad del movimiento aparece como el sentido suplementario, estético, de la experiencia de la creación de sentido de la propia acción al inscribirse en el juego de los vínculos; deriva su expresión de la comprensión de su relevancia, de la integración de ese sentido en una visión que sereconstruyéndolas integra a la propiay historia y a la un propia expectativa, otorgándoles sentido propio. Se expresa, por consiguiente, a partir la experiencia de una capacidad negativa: la de privar de sentido y de fuerza imperativa a un conjunto de formaciones simbólicas instituidas, es decir, la posibilidad de crear y confe113
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rir nuevos sentidos a pautas de organización, prácticas, técnicas, relaciones modeladas según patrones afectivos y esquemas de corporalidad diferenciados. Pero esta capacidad negativa no se sustenta por sí misma; se hace reconocible y perdurable al incorporarse a la memoria narrativa y al dar lugar a patrones de construcción de historia y de experiencia. Es posible asumir entonces que la autonomía como régimen del vínculo colectivo es un efecto de sentido —fundamento y destino de la experiencia colectiva—, sostenido por la reinvención y el reconocimiento permanente de este vínculo ético con el otro y con lo otro como condición ineludible de la acción propia. Esta reinvención reclama un ejercicio de síntesis disyuntiva permanente en experiencia colectiva, narrativamente en la la inﬁnita variación de la expresado historia relatada, los testimonios, las cronologías y la creación de fantasías y utopías que sustentan la acción política. Es la expresión de una composición diferenciada de constelaciones narativas que expresa la fertilidad creadora de alternativas, capaz de transformar las calidades mortíferas de la identidad y la disgregación en potencia de nuevos vínculos heterogéneos. Ese ejercicio de síntesis aparece con la recuperación de la fuerza negativa de las ﬁguraciones liminares, es decir, de simbólicos las técnicasa estéticas universos partir dede la recreación disolución de de los todas las pautas normativas de identidad y de exclusión. Los movimientos autónomos son creadores de narratividad,6 de su propia capacidad de síntesis, de las experiencias diversas. Pero no surgen de una síntesis conjuntiva o reductiva. El 114



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd114



19/5/0919:37:30



AUTONOMÍA Y VÍNCULO: LA CREACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA



movimiento autónomo necesariamente debe producir acciones de calidades y sentidos dispares, pero articulados en un ejercicio de síntesis narrativas, capaces de engendrar vías múltiples y alternativas de creación de signiﬁcaciones. Así, la síntesis que conduce al reconocimiento y asunción de identidades no es producción de ﬁguras, eﬁgies o estereotipos invariantes, sino la capacidad de articulación de potencias diferenciales en el trayecto de la acción pública expresadas en ﬁguraciones estéticas. Entendida así, la autonomía involucra todos los dominios de la experiencia. Aparece en cualquier ámbito de lo social y se proyecta en cualquier escala, organización, segmento o estamento social y en cualquier composición dinámica de un régimen colectivo de acción. sujetosésta ostenten No hay,y por lo tanto, que no la capacidad de acción razón autónoma; responde de manera estricta a una plena condición ontológica de los sujetos sociales o individuales. Tampoco es objeto de prescripción o proscripción jurídica. Más que una capacidad propia de formaciones colectivas o sujetos, la autonomía es un sentido que surge como un acontecer asociado a la capacidad creadora de la acción al conjugarse en una síntesis colectiva. La autonomía ocurre, acontece a partir de la experiencia del enrarecimiento de las identidades, surgida de la aprehensión del acontecimiento mismo. Es



la potencia de actuar manera inéditalofrente al expresa acontecimiento a partir de lade síntesis colectiva que se como una aprehensión de la autonomía. La experiencia de enrarecimiento del régimen normativo y de la esfera de las reciprocidades instituidas conlleva una fuerza impulsiva de acción, sometida a una con115
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dición limítrofe. Reclama así alternativas de composición liminar de lo colectivo —pautas de ritualidad, juegos, ﬁesta, intervenciones estéticas o, incluso, expresiones de destrucción o propiciatoria como manifestación extremaceremonial de lo intolerable—. Este enrarecimiento se da en conjunción y, a su vez, revela plenamente formas de la experiencia que no remite a capacidades inherentes a la subjetividad —ni individual ni colectiva—, sino a la génesis de potencias derivadas de la aprehensión de acontecer. Es el acontecer aprehendido socialmente lo que lleva a comprender sintéticamente la posición de la colectividad, a conferirle una eﬁgie, a celebrar su nombre, a cifrarlo simbólicamente como el desenlace de una súbita comprensión del sentido de los vínculos. Es el surgimiento de pautas narrativas e históricas locales, así como el germen de estrategias instituyentes. El acontecimiento no desencadena una acción mecánica, anticipable, previsible, ni determina una pauta racional de respuesta. Apela a la fuerza expansiva e inusitada del deseo, que ilumina, negativamente, las condiciones limítrofes de todo trayecto normativo. Hace patente, al experimentar los límites de la acción singular impulsada por el deseo, la violencia potencial, excluyente, de toda estructura normativa. Pone asimismo en relieve el sentido de las acciones que derivan de ella, así como las estrategias deorientadas poder quetanto el propio suscita que están a suacontecimiento preservación como al yacrecentamiento de su fuerza excluyente —que lleva incluso, en el límite, hasta la voluntad de aniquilación—. La fuerza imperativa de la norma supone por deﬁnición una exigencia de universalidad, de validez intransigente en la 116
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esfera que le es propia. Se distingue categóricamente de las condiciones de singularidad de toda experiencia. La experiencia, en particular cuando asume una capacidad de iluminación negativa de de universalidad. los hábitos y lasLanormas, desmiente toda pretensión experiencia hace patente la inadecuación —la relación simbólica de negación— entre la universalidad de la acción prescrita normativamente y la acción deseante desencadenada por el acontecimiento. El universo normativo se disipa al ser confrontado radicalmente, en el marco de la experiencia colectiva, por la singularidad de la experiencia y la irrupción inapelable del acontecimiento. La experiencia aparece siempre como lo singular: lo intransferible, lo irrecuperable en el tejido de los marcos institucionales, lo revela en su inadecuación. Es la súbita cristalización,y un enrarecimiento frente a la generalidad de la norma que suscita el movimiento de extrañamiento. Hace visible la inadecuación de la norma, la revela en su arbitrariedad y pone a la luz la trama estratégica de poder que sostiene su vigencia. Súbitamente, la aprehensión de la inadecuación general de los patrones institucionales da cabida a una experiencia que no deriva de la aprehensión o la comprensión subjetiva, sino de condiciones de visibilidad colectivas de las pautas de operación y sustentación institucional. La inadecuación se expresa sólo ende una derivada de un diálogo de no fórmulas la comprensión experiencia, sino de una concurrencia narrativa que se fragua en horizontes simbólicos y en regímenes de acción compartidos. De estas experiencias de inadecuación emerge un impulso de acción colectiva cuya ﬁnalidad es la dislocación7 de estos patro117
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nes de regulación y de segmentación. Presupone así, en principio, la visibilidad de esta inadecuación. La autonomía encuentra en la experiencia de inadecuación mismo tiempo, un fundamento, un objetonormativa, estratégicoalque orienta las confrontaciones de poder y un núcleo narrativo que se inscribe, como ﬁgura negativa, en la conformación imaginaria del horizonte de la acción colectiva. La autonomía se hace patente en la posibilidad de sustraerse a la fuerza de obligatoriedad y actuar desde los márgenes del universo normativo o incluso en las zonas de inaccesibilidad de los criterios de subordinación; de eludir el sometimiento a las exigencias de signiﬁcación y de demarcación ética instituidas. Pero también la autonomía se revela en la capacidad de imaginar un régimen normativo, en discordia,adecuado como régimen potencial, imaginario, de ordenamiento de las acciones. El extrañamiento ante la reducción de la relevancia de la acción a los marcos omnipresentes de la institución jurídica —la objetivación histórica de la ley— es la condición expresa de la acción autónoma. Remite no sólo a la desestimación o a la invalidación de los patrones de adecuación normativa; se expresa como creación potencial de vínculos, como el engendramiento virtual de solidaridades. Es la aprehensión de la potencial incondicionalidad del vínculo partir deen la la condición deirreducpreservación del vínculo éticoa fundado diferencia tible con el otro. La solidaridad conlleva, por un lado, la concurrencia entre historias individuales y las vicisitudes del acontecimiento experimentado colectivamente. Pone en juego una faceta inusitada del vínculo asumida como 118
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una lógica del encuentro. La lógica del encuentro implica el acontecer de la aparición singular del otro como un régimen de reciprocidad incondicional. Supone un vínculo que deriva de la primacía de delalaposibilidad identiﬁcación, sino quenoseseapuntala estrictamente de incorporación de una afección mutua no cooperativa, la plena fuerza de un vínculo fundado sobre la diferencia radical. Es la génesis de una comunidad a partir de la incorporación de fuerzas, sujetos, capacidades de acción heterogénea, no homogénea; una comunidad fundada en el rechazo de toda institucionalidad intemporal, señalado por la exigencia de una regularidad mutable y destinada a la apertura no menos incondicional. La autonomía no remite a la constitución de identidades, sino a la constitución de el vínculos a partirpuede de heterogeneidades. Si esto de es redes posible, movimiento aspirar también a una refundación permanente de su propio proceso de asimilación potencial de múltiples experiencias, múltiples horizontes, múltiples valores que obligan necesariamente a una redeﬁnición de los mecanismos de control. NOTAS 1



Comprendemos la noción de vínculo como una forma de alianza, de juego de diferenciación recíproca, de concurrencia afectiva sometida a la determinación ética del reconocimiento de una composición pasional conformada por reglas contingentes, pero adecuadas a la concurrencia de afecciones. Las reglas del vínculo se hayan sometidas a una exigencia de inteligibilidad en un acontecer de la reciprocidad modelado según reglas sometidas a la exigencia pasional singular, a sus tiempos, momentos y duraciones. Así, vínculo se opone a relación, que supone una dinámica de delimitación y
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reconocimiento de identidades mediante una estructura instituida de normas, y de las signiﬁcaciones, valores y horizontes teleológicos derivados de éstas. 2 La noción de acciones y vínculos en resonancia remite a la posibilidad de dos acciones heterogéneas orientadas a horizontes teleológicos divergentes a entrar en composición en virtud de una aﬁnidad de experiencias reales o virtuales, anticipadas o deseadas, conjeturales o fantasmales, orientadas en términos de eﬁcacia inmediata o conducidas por una expectativa estratégica. 3 La noción de control es quizá una de las más complejas en el espectro de la comprensión del poder: involucra una composición múltiple de los objetos —marcados simbólicamente por rasgos de valor, placer, instrumentalidad, identidad, potencia— que conllevan estrategias diferenciales referidas a la esfera de lo propio y la apropiación —es decir, la atribución al objeto de un sentido marcado por la singularidad de sí, la identidad y las formas de la garantía de duración del vínculo de apropiación—. Implica, incluso, eventualmente, la posesión en los marcos rectorestambién de la relación con él y los otros. Pero la inscrita noción de control involucra horizontes de sentido, ámbitos diferenciales de racionalidad, principios locales de eﬁcacia para las acciones, enmarcados en esquemas instituidos. La noción de control deriva de construcciones objetivadas de saber y ﬁguraciones de ejercicio de la potencia como rasgo deﬁnitivo de sí. Implica la identidad de un sujeto que compromete enteramente la noción de memoria y de destino —ﬁguras míticas y utópicas— de la propia identidad. Involucra, por consiguiente, dimensiones diferenciadas de la experiencia —cognitiva, ética, estética— sometidas a un principio de historicidad derivado de la composición temporal del control. 4 El término lazo comunitario se distingue aquí de vínculo y de relación social: vínculo designa un apego y una reciprocidad incondicionada e incondicional, deﬁnida por la intensidad afectiva y el sentido ético de responsabilidad, al mismo tiempo contingente en su naturaleza, pero inquebrantable en su fuerza de cohesión. Es el fundamento de la solidaridad. El lazo comunitario, en cambio, surge de la naturaleza simbólica del régimen de intercambio: supone un componente jurídico y ético tácito inherente a la reciprocidad prescriptiva y prohibitiva del intercambio. Responde al régimen de
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creación incesante de sentido, de valor y de obligatoriedad acotado, sometido a las estructuras del propio intercambio. La noción de relación, por otra parte, designa formas de interacción, de colaboración, de alianza, de participación en ámbitos sociales instituidos. Responde a normas expresas, implícitas o tácitas, pero deriva su valor y su relevancia del régimen simbólico inherente al dominio instituido. 5 El deseo de vínculo deriva de una faceta estructural de la pulsión en la propuesta freudiana y de sus relaciones heterogéneas constitutivas. Freud, se sabe, identiﬁcó claramente cuatro componentes de la pulsión: impulso (Drang), meta (Ziel), fuente (Quelle) y el objeto (Object) que supone el vínculo con el otro. El deseo, si bien reclama un objeto como “condición” para ﬁjar su meta y, eventualmente la naturaleza de su satisfacción, no deﬁne inequívocamente la meta de la pulsión que se determina y persiste más allá de la identidad material del objeto; la meta, la fuente y el impulso permanecen en una relación contingente, mutable, con el objeto; se separan de él. La pulsión aparece así, más que como una entidad, como un juego de tensiones derivado de la inadecuación delconsecuencia, objeto con losseelementos estructurales de la pulsión. El deseo, en constituye, en su fuerza reiterativa, a partir de la insistencia perpetua del impulso y la ﬁjeza relativa de la meta de la pulsión, mientras que el objeto y la fuente determinan el soporte de la representación, eligen las ﬁguras narrativas que, en el juego de la fantasía, orientan la “acción eﬁcaz” inherente al deseo, aunque sin constituirlo propiamente como tal. La pulsión se expresa como patrón de acciones, como acentos y quebrantamientos del tejido narrativo, como despliegue de representaciones, como la síntesis opaca que involucra tácitamente la ﬁguración del vínculo con otro. El objeto se revela, asimismo, como un polo dual: agente y paciente del vínculo. Estos dualismos deﬁnen el sentido ambiguo y precario de la experiencia de satisfacción y la multiplicidad de calidades de la experiencia de deseo, sus avatares narrativos y su fuerza constructiva en las estructuras y dinámicas de la experiencia individual y colectiva... 6 La noción de “creación de narratividad” se reﬁere a la génesis e implantación generalizada en la acción de un sujeto colectivo, de un criterio de relevancia autorreﬂexivo u objetivante, que se reﬁere a una acción, dominio de acciones, ámbito de acción o constelación de acciones, que lo hacen surgir como objeto o como tópico de la
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LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd121



19/5/0919:37:30



RAYMUNDO MIER



memoria, como vértice de un conjunto de operaciones narrativas compartido por sujetos indeterminados. Es la génesis de lo memorable mismo, con todas sus secuelas narrativas, tanto discursivas como corporales, rituales y políticas. 7 La noción de dislocación apela a una multiplicidad de sentidos, operaciones, marcos y efectos de la acción colectiva ante la evidencia de inadecuación de la trama normativa.
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El punto de partida es y tiene que ser lo que escribió Mario Tronti en su artículo “Lenin en Inglaterra”, de 1964: Nosotros también hemos trabajado con un concepto que pone al desarrollo del capitalismo en primer lugar y a los trabajadores en segundo lugar. Esto es un error. Y ahora tenemos que invertir el problema completamente, revertir la polaridad y comenzar otra vez desde el principio: y el principio es la lucha de clase de la clase trabajadora.



Esto para mí es el núcleo del autonomismo u operaísmo y su revolución copernicana de la tradición marxista. Es una inversión de perspectiva comparada con el marxismo ortodoxo que siempre pone en primer lugar el análisis del capital o de la dominación y luego la lucha de la clase trabajadora. Coincido plenamente con esta inversión simplemente porque empezar desde la dominación implica encerrarse dentro de las categorías de la domina123



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd123



19/5/0919:37:31



JOHN HOLLOWAY



ción, de tal forma que la única salida posible es a través de una fuerza externa, es decir, un partido vanguardista. En este sentido, me considero parte de la tradición autonomista u operaísta. Sin embargo, hay dos formas distintas de entender esta inversión: una forma positiva y una negativa. Es de esta distinción y su signiﬁcado que quiero hablar. EL AUTONOMISMO POSITIVO La inversión autonomista llega nada más a la mitad del camino: no hay ninguna revolución conceptual. La clase trabajadora es el punto de partida, pero se entiende como sujeto positivo. Hay un movimiento de composición–descomposición–recomposición. La clase trabajadora reemplaza al capital como fuerza motriz del capitalismo. Lucha contra el capital desde cierta composición de clase; el capital responde tratando de descomponer a la clase trabajadora, lo que conduce a una recomposición de la clase trabajadora y a una nueva ola de lucha, a una nueva descomposición, etcétera. El capitalismo se desarrolla bajo el impulso de las luchas de la clase trabajadora, y la clase trabajadora se va recomponiendo con cada ola de lucha. Parece esteasímovimiento disuelve ya todo hasta ciertoque punto, es. Pero en realidad, quelonoﬁjo hayy, ningún cuestionamiento de la positividad de las categorías, la atención se centra casi exclusivamente en la composición de la clase trabajadora. Esto reproduce, dentro de la inversión autonomista, el concepto identitario de la 124
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clase trabajadora que caracteriza el marxismo ortodoxo rechazado. Así: 1. El ﬂujo de composición-descomposición-recomposición quedadereemplazado en es la práctica porel un concepto estático composición, decir, por intento de identiﬁcar la composición actual de la composición de clase, de clasiﬁcar, de construir paradigmas. Así va surgiendo una serie de deﬁniciones que se van brincando: de fábrica social a capitalismo integrado mundial a imperio, por ejemplo; todas, congelaciones y exageraciones de tendencias reales. Este enfoque paradigmático conlleva el rechazo explícito a la dialéctica como método teórico e implica borrar la distinción entre teoría capitalista y teoría anticapitalista. 2. Hay desde un deslizamiento este pensamiento digmático el énfasis enen la fuerza de la lucha parahacia una caracterización de la fase actual del capitalismo. Es decir, que el punto de partida de Tronti se va olvidando, o más bien se hace reverencia al impulso inicial autonomista, pero en realidad se enfoca al análisis de la dominación: uno puede pensar en Hardt y Negri o en Virno como ejemplos. 3. Ya que la conceptualización del sujeto es positiva, el antagonismo polar que da sentido a este sujeto se pierde. La contradicción se disuelve en una multiplicidad de diferencias; la democracia lucha contragenuina. el capital se diluye en una lucha por una 4. Ya que la centralidad de la lucha contra el capital se pierde, la lucha (ahora por la democracia) puede muy fácilmente reaparecer en la forma de una lucha entre distintas formas del capitalismo: sólo así se puede explicar, 125
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por ejemplo, el apoyo que Negri ha expresado por los gobiernos de Kirchner y Lula. EL AUTONOMISMO NEGATIVO Este enfoque empieza desde una interpretación mucho más radical de la inversión inicial. El punto de partida no es solamente la clase trabajadora en lugar del capital, sino también la negatividad en lugar de la positividad. El punto de partida es la lucha de la clase trabajadora y el punto de partida es NO, el grito; es decir, que el punto de partida es la clase trabajadora como negación, no como sujeto positivo, sino como sujeto negativo. La clase trabajadora existe como negación del capital, es decir, como crisis. El énf asis no estálaen la restructuración del capital (como en el autonomismo positivo), sino en la crisis. La crisis no es tanto una aﬁrmación empírica, sino una opción teórica. La crisis es el centro del pensamiento porque lo que nos interesa no es la estabilidad del capitalismo, sino su inestabilidad, su fragilidad. El marxismo no es una teoría de la reproducción del capitalismo, sino de su crisis. La clase trabajadora es la negación y la crisis del capitalismo y, por lo tanto, la negación y crisis de sí misma. Negar elel trabajo capital es negar loo que crea el capital, decir, negar abstracto enajenado. Negar elestrabajo abstracto es luchar por la emancipación de lo que está negado de forma cotidiana por el trabajo abstracto, es decir, por la emancipación del hacer útil o creativo, ese hacer que empuja hacia su propia autodeterminación. El 126
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hacer es la negación del trabajo abstracto y, por lo tanto, la negación del capital. La lucha de clases no es la lucha del trabajo contra el capital, sino más bien la lucha del hacer contra elportrabajo y, trabajo por lo abstract tanto, contra el capital (entendiendo trabajo, o o enajenado). Y eso quiere decir la lucha contra todo el ediﬁcio de clasiﬁcación que está construido sobre el trabajo abstracto, es decir, contra la clase trabajadora como clase y como trabajadora. El sujeto de la lucha es, por lo tanto, un sujeto antiidentitario. Lo podemos llamar clase trabajadora, pero teniendo presente que es una clase trabajadora anticlase y antitrabajadora. O bien, podemos llamar al sujeto simplemente Nosotros, pero entendiendo Nosotros, no como una identidad, sino como una anti-identidad, gación, como pregunta abierta. O nos podemoscomo llamarnela anti-identidad, el sujeto sin nombre. Como anti-identidad no buscamos deﬁnir, sino movernos contra toda deﬁnición. Deﬁnimos, pero vamos más allá de la deﬁnición en el mismo aliento. Somos indígenas, pero somos más que eso. Somos mujeres, pero somos más que eso. Somos gays, pero somos más que eso. Si la negación de la deﬁnición no se incluye en la deﬁnición misma, la deﬁnición se vuelve reaccionaria. Conceptualizamos porque no podemos pensar sin conceptos, pero en el cada mismo momento porque cada negamos conceptoelesconcepto inadecuado, concepto se erige como obstáculo al movimiento y, por lo tanto, a la lucha de clases. Todo concepto contiene, pero no contiene, y nosotros somos la fuerza de aquello que no se deja contener; nosotros somos el desbordamiento. 127
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El movimiento de la anti-identidad abre. El movimiento de la anti-identidad no es simplemente negativo. Es un movimiento que abre hacia otro hacer; es un movimiento movimiento y creación,contra-y-más-allá, un movimiento deuncrear grietas endeel negación tejido de la dominación, espacios o momentos de creación alternativa, grietas que se van expandiendo y multiplicando. La anti-identidad ataca a las identidades y las abre, buscando el movimiento de la anti-identidad que la identidad contiene y no contiene. Ataca a las categorías de la economía política, las abre para descubrir el antagonismo entre el trabajo abstracto y el hacer útil o creativo que las categorías contienen y no contienen. Ataca a todas las categorías fetichizadas del pensamiento burad hominem gués en el unahacer crítica , una crítica que busca siempre humano y su existencia contradictoria como fuente de todo movimiento. Ataca a los sustantivos para liberar los verbos que estos sustantivos tienen encarcelados, congelados. Ataca a los relojes que contienen y no contienen los ritmos ricos del hacer y dispara contra ellos, demostrando que la única revolución es la revolución aquí y ahora, que la idea de una revolución futura es un sinsentido. Ataca al Estado y lo abre para encontrar en él la lucha del capital para contener el movimiento hacia la autodeterminación, una contención que



no izquierda, logra contener. Abrelucha a Bolivia ve, formas no un gobierno de sino una entreydos de organización: por un lado, un impulso revolucionario hacia la creación de comunidades autodeterminantes y, por el otro, el intento de contener este impulso dentro de la forma Estado, una contención que contiene y no contiene. 128
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Abre el plantón del zócalo y percibe no solamente a los líderes, sino también a las muchas voces discordantes de la desesperación. El movimiento de la anti-identidad usar una expresión de Vaneigem, el movimientoes, de para la revolución sin nombre. DOS AUTONOMISMOS ENTONCES: UNO POSITIVO Y UNO NEGATIVO. ¿IMPORTA? Sí, importa, importa mucho. Importa porque la única forma de concebir la revolución es como movimiento contra-y-más-allá del capital, movimiento del hacer contra-y-más-allá trabajo abstracto. hay que de-de ﬁnir, no hay que del cerrar. El capital es elNo movimiento la clausura y la deﬁnición. El subcomandante Marcos, en la última parte del último comunicado, sugiere que es la hora de las deﬁniciones. Pero no es cierto. Nunca es tiempo de deﬁnir ni de deﬁnirnos, sin negar la deﬁnición en el mismo momento. La lucha contra el capital es una lucha contra la deﬁnición. Deﬁnición y anticapitalismo son incompatibles. La deﬁnición revolucionaria es la fetichización de la izquierda, la inﬁltración del capital en el movimiento anticapitalista, el sectarismo. ¡Que no se cierre zapatismo,deque más bien un como un lugar de elconﬂuencia unﬂorezca millón de gritos, millón de grietas! Preguntando caminamos.
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Es claro que autonomía tiene signiﬁcados diversos. La ﬁlosofía desde Kant, este términ o para referirseoccidental, a la independencia deha la usado subjetividad individual, pero el uso que hago de este término se reﬁere principalmente a las relaciones colectivas, no a las individuales. En mi análisis de los movimientos sociales emergen varios signiﬁcados de autonomía: en primer lugar, y de modo destacado, la independencia que poseen los movimientos sociales de los partidos políticos y los sindicatos. Por ello, los movimientos que buscan la autonomía regional o nacional no son movimientos autónomos en el sentido en que uso el término, en tanto éstos están alineados con partidos políticos establecidos. Por por ejemplo, el movimiento independentista irlandés lucha la autonomía de Irlanda respecto a Gran Bretaña, pero yo no lo considero un movimiento autónomo en tanto que está dirigido por partidos de organización jerárquica y concepciones políticas tradicionales. En la actualidad, abundan los mo131
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vimientos separatistas, pero pocos, si acaso alguno, son movimientos autónomos. La autonomía regional y nacional ha sido desde hace mucho un tema central para los movimientos áreas periféricas del sistema En la actualidad, en la demanda de autonomía está mundial. presente en movimientos en Kurdistán, India, el País Vasco y varias partes de la antigua Unión Soviética. En México, el subcomandante Marcos de los Zapatistas, en Chiapas, representa las demandas fundamentales de los campesinos como “alimento, salud, educación, autonomía y paz”.1 En Brasil, el Movimiento Negro Uniﬁcado plantea como uno de sus objetivos principales la autonomía política de los negros. Las aspiraciones por mayor autonomía regional para los indígenas en Chiapas o para los afro-brasileños en Bahía no tienen eleuropeos, mismo contenido la autonomía de los movimientos a pesar deque la similitud formal. Todos ellos demandan “Poder para el Pueblo” y la descentralización de la toma de decisiones concentrada en los Estado-nación. Especialmente en Italia, en la década del setenta, miles de obreros participaron en Autonomía, y el signiﬁcado de ella que se podía extraer de sus experiencias fue, en ocasiones, una deﬁnición exclusivamente en término obreristas. Siguiendo a Johannes Agnoli, el concepto de autonomía en el norte de Italia tuvo dos dimensiones: la lucha de clase yseno hizo sí misma organizaciones autónoma de lade circulación del capital; la adirigieron la izquierda 2 tradicional (como los comunistas y sus sindicatos). Aunque ampliamente difundidas, las deﬁniciones obreristas de la autonomía son tan sólo una de sus múltiples formas, incluso en referencia al movimiento en Italia. Como 132
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planteo en mi estudio de la situación de los movimientos sociales italianos y alemanes, el movimiento autónomo de las mujeres en cada país fue vital para formaciones posteriores, tanto los procedimientos internos innovadores como por por su capacidad de actuar distanciadas de los hombres y siguiendo sus propias necesidades y anhelos determinados autónomamente. Estos movimientos feministas autónomos plantearon el ejemplo de una “política de la primera persona”, en oposición a las nociones tradicionales de revolución dirigidas por el país o la clase obrera. Dentro de estos movimientos, los individuos no reciben órdenes de instancias superiores, sino que actúan voluntariamente, de acuerdo con su propia voluntad (preservando la semilla kantiana de autonomía con una deﬁnición amplia actuaban y en un contexto colectivo). Muchos gruposmás feministas de acuerdo con el consenso autogestionado, tomaban decisiones independientemente de los líderes centrales y las implementaban de acuerdo con su propia autodisciplina. Este modelo organizacional representa un aporte de vital importancia a la deﬁnición de movimientos autónomos. Un último signiﬁcado de autonomía emerge a mediados de los años setenta, cuando en Alemania se daba una lucha prolongada contra la energía nuclear. Grupos de activistas comenzaron a autodenominarse autónomos para poner distancia frente a los del grupos aﬁnes a los partidos marxista-leninistas dentro movimiento antinuclear, quienes negaban el valor de las formas espontáneas de resistencia militante. Cuando comenzaron a aparecer grupos radicales en el movimiento paciﬁsta, la contracultura y los movimientos de ocupación se agruparon 133
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en una formación multifacética que llegó a ser conocida como los autónomos (autonome Bewegung o Autonomen). Los autónomos encarnaron lo que yo llamo “espontaneidad consciente”, en tanto que sintetizaron creativamente las formas de democracia directa en la toma de decisiones y en la resistencia popular. También en su concepción del Arte, Marcuse entendió la autonomía del arte en contra de la concepción instrumental, que considera el arte como un fusil en la lucha. Los autónomos no comparten la idea de que hay una forma dominante o una sola forma verdadera de autonomía. Sin embargo, hay un número de principios que les proporcionan coherencia: entienden sus ideas como una alternativa revolucionaria tanto para el socialismo autoritario (sociedades al estilo soviético) como para el “capitalismo pseudodemocrático”. A diferencia de los comunistas, ellos no creen en la necesidad de un partido revolucionario único y verdadero, o de un sector revolucionario de la sociedad. Ellos creen en la diversidad y en la diferenciación constante. Aunque estos principios no están escritos en ninguna parte, emergen de la acción de miles de individuos en su vida cotidiana. Ellos creen en el autogobierno y en la necesidad de que los grupos e individuos se hagan responsables de sus propias acciones. Aunque estas nociones pueden ser contradictorias con las acciones algunos, como se materializan en patrones duraderos en sudeactividad movimiento. Los autónomos buscan cambiar a los gobiernos tanto como la vida cotidiana, para derrocar el capitalismo y el patriarcado.3 A mediados de los setenta, en España y Portugal los movimientos sociales impactaron críticamente a los paí134
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ses europeos, cuando repentinamente tomaron el poder. Yo no los considero movimientos autónomo, en parte porque no estaban orientados a la transformación de la vida cotidiana. ﬁnales de 1995, una ola que duraron 24 díasAllevó a Francia al borde dede unahuelgas repetición de Mayo de 1968 (cuando diez millones de estudiantes y trabajadores se fueron a la huelga sorpresivamente). A pesar del carácter explosivo de las huelgas de 1995 y 2005, se circunscribió en los límites del gobierno: los huelguistas y sus acciones surgieron en respuesta al intento del Primer Ministro de cambiar las políticas públicas, y los dirigentes plantearon la negociación con el gobierno como una de sus principales demandas. Como casi todo lo relacionado con los movimientos sociales en Francia, estasEnhuelgas se dieron en el marco inconcebible de la política establecida. este país, es prácticamente una creación de espacios contestatarios fuera del terreno de lo que tradicionalmente se entiende por política. En especial, en Alemania, las políticas autónomas se han vuelto cada vez más relevantes internacionalmente. Desde la perspectiva de cómo constituyen una negación tajante de la estructura dominante del sistema mundial, los autónomos deben ser entendidos como una veriﬁcación de mi pronóstico de que el carácter político-cultural de la Nueva Izquierda seguiría deﬁniendo la forma a largo plazo de los movimientos antisistémicos. En en tanto los movimientos autónomos encuentran adherentes lugares como Praga, Atenas, Lyon (Francia), Moscú, San Francisco y Nueva York, se hace cada vez más evidente que, aunque sean invisibles para las corrientes de pensa-
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miento dominantes, deﬁnen las formas fenoménicas del activismo radical contemporáneo. LOS AUTÓNOMOS: UN MOVIMIENTO INVISIBLE En consecuencia, a la voluminosa cantidad de libros publicados sobre Alemania que tratan sobre el tema del pasado nazi, el surgimiento y caída del comunismo, o el problema de los neo-nazis, no hay que sorprenderse, entonces, de que los prejuicios que tiene mucha gente en torno a los alemanes sean tan frecuentes. Mientras los alemanes sean caracterizados como obedientes y ordenados, los otros se sentirán más seguros de sus valores democráticos superiores y de su pluralismo cultural.a Después de todo, fueron los aliados quienes liberaron los alemanes de la dominación nazi y les dieron su primera constitución democrática, y también ﬁnanciaron su reconstrucción de posguerra, gracias a la cual son ahora prósperos. Las pocas nociones que tiene mucha gente de los alemanes progresistas provienen generalmente de su conocimiento de los verdes. Al obtener ventaja del sistema de representación proporcional que rige a las elecciones gubernamentales alemanas,4 los verdes hicieron presencia rápidamente dentro del gobierno local y nacional, llegando a ser un partido grande en Alemania a mediados de los noventa. En 1983, obtuvieron más de dos millones de votos en la elección federal. Cuando ocuparon sus escaños en el parlamento, su pelo largo y vestimenta informal simbolizó un cambio enorme en la política y la 136
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sociedad alemana. En ambos lados del Atlántico, los analistas predominantes estaban preocupados con la “amenaza” que constituía el paciﬁsmo alemán para la guerra fría. Poraceptado eso los medios centraron en él, yy condujeron fue comúnmente que losseverdes generaron el progresismo alemán. Los verdes son equiparados con frecuencia, por observadores externos al movimiento, al radicalismo de izquierda en Alemania; sin embargo, fueron la organización más destacada que surgió de un movimiento social de amplia base y diversidad. Por otro lado, existe tan poca información en Estados Unidos sobre los autónomos, que con frecuencia se piensa que son un movimiento irrelevante o incluso inexistente.5 Mucho antes de que el PartidodeVerde se fundara 1979, el movimiento autónomo las mujeres habíaenemprendido una campaña por la despenalización del aborto, creando, además, docenas de centros de mujeres. También otros movimientos extra-parlamentarios de acción directa habían desaﬁado el juego conservador de las políticas alemanas desde Hitler a Berufsverbot (los decretos del gobierno en los años setenta, que sofocaron eﬁcientemente los reclamos de los funcionarios públicos). Los grupos de base (Bürgerinitiativen) empezaron rompiendo el hielo del ámbito político con el proceso de oposicióndepública impopulares, como la construcción plantasa políticas de energía nuclear, expansiones del aeropuerto gigantesco de Francfort y el continuo déﬁcit habitacional.6 Se organizaron como pequeñas comunidades que protegían su entorno de la invasión de los colosos políticos-industriales, y como consecuencia, sus iniciati137
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vas cosecharon adeptos que buscaban mayores injerencias democráticas en las decisiones sociales importantes. La signiﬁcativa conﬁanza del país en la ﬁsión nuclear como fuente energía un tema clave. La confrontación ende contra de se losvolvió proyectos de energía nuclear planteó la necesidad de una representación parlamentaria dentro del sistema que pudiera articular las aspiraciones de los movimientos antinucleares emergentes, cuyo apoyo popular era claramente mayor que cualquier otra iniciativa precedente. Así como los verdes comenzaban a buscar oﬁcinas, los radicales ocupaban cientos de casas abandonadas en las ciudades interiores para usarlas como una base desde la cual radicalizar los movimientos paciﬁstas, ecologistas y feministas. En 1980, más de 200 ediﬁcios grandes fueron ocupados, cada uno con 20 o 30 activistas. El Partido Verde se formó para satisfacer las necesidades que ponían en juego estos impulsos extra-parlamentarios: limpiar el medio ambiente de Alemania, volver las estructuras de gobierno más democráticas y romper la sumisión a la mentalidad patriarcal de las pequeñas ciudades que coartaban la libertad de las mujeres, les negaban los derechos a los homosexuales de ser auténticos y mutilaban la capacidad de los jóvenes para vivir de acuerdo con sus propias ideas. En el crisol de años de lucha, los movimientos acción-directa forjaron aa través los Radicales autónomos. En de la década de los ochenta, de las tácticas de confrontación organizadas en contra de la policía, los autónomos desempeñaron el papel principal con el ﬁn de frustrar los planes del gobierno para construir una planta nuclear en Wackersdorf (Baviera) que podría haber abas138
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tecido a Alemania con bombas de plutonio. Su campaña de no-colaboración causaron que el gobierno cancelara un censo nacional y ayudó a socavar la propuesta para que fueradesede de los Juegosson Olímpicos en 2000. EstosBerlín triunfos los autónomos indiscutiblemente más importantes que cualquier otra victoria a través del sistema parlamentario, en el mismo periodo. En una primera aproximación, los diferentes niveles de la acción política en los que los movimientos de accióndirecta y los verdes operaban, parecen complementarse uno al otro. Sin embargo, en el movimiento alemán, las contradicciones entre la construcción de espacios autónomos del gobierno y la actividad parlamentaria en el interior de él, genera una compleja discusión política. Superﬁcialmente, parece que en los tanto verdesque y los autónomos sólo diﬁeren en sus tácticas, ambos persiguen objetivos similares, como el término del poderío nuclear. Pero, en realidad, las diferencias entre estas dos alas del movimiento alemán son mucho más grandes; incluyen, por ejemplo, tanto formas de organización como distintas estrategias (construcción de centros de autogobierno con poder dual versus transformación de la sociedad a través de la acción parlamentaria). Aunque las acciones militantes y la actividad electoral proporcionan, con frecuencia, beneﬁcios recíprocos, también pueden generar Para amargos muchos conﬂictos. autónomos, los verdes no son un movimiento en el gobierno, sino el gobierno dentro del movimiento. Ellos son esa parte de la institucionalidad que ha inﬁltrado a la oposición radical, como otro mecanismo del estado para extender la legitimidad de su 139
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autoridad. De este modo, los verdes representan el último ejemplo de cooptación de movimientos que sigue los pasos históricos del Partido Social Demócrata (con quienes los verdes hanPara formado coaliciones gobierno estatales y locales). algunos lectores, de puede ser desconcertante leer que los verdes están al margen de los movimientos igualitarios radicales, pero no sería honesto de mi parte presentar la situación de otro modo. Para muchos verdes, los autónomos son culpables de “voluntarismo ciego” (e incluso cosas peores); ellos sustituyen “la liberación con la lucha por los propios intereses”. Los autónomos son “anarquistas violentos” que arrojan tomates y huevos a los altos oﬁciales de gobierno, más que enfrentarlos en debates racionales. Con frecuencia, Ejército se los vincula a grupos como la Fraccióna del Rojo; grupo queguerrilleros, ha secuestrado y asesinado algunos banqueros, industriales y políticos connotados. Veo estas aproximaciones como complementarias (los verdes dentro y los autónomos fuera del sistema). Se necesitan uno al otro para su proceder continuo y su impacto histórico. Desde mi perspectiva, los autónomos existen en el terreno político posicionándose entre el reformismo de los verdes y el voluntarismo de la Fracción del Ejército Rojo (RAF). Muchos autónomos estarían en ostensible desacuerdo con la caracterización de los verdes como parte del movimiento. perciben a los verdes como amenaza a la Ellos vitalidad del movimiento, muchouna másgran que cualquier otra fuerza política, en tanto que son capaces de concurrir a muchas actividades del movimiento y desperﬁlar sus posibilidades radicales para terminar ayudando a la policía a aislar al movimiento. Por ejemplo, en 1986, 140
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durante la preparación de una manifestación en contra de la planta nuclear de Brokdorf, mucho más de cincuenta mil personas que asistirían a la protesta se negaron a que la policía sus automóviles quelosirían en una caravana porregistrara la autopista. Sin embargo, organizadores verdes aceptaron que sus vehículos fueran inspeccionados en busca de cascos y otros materiales que pudieran ser usados para confrontar a la policía. Naturalmente, la policía escoltó a los verdes hasta el punto de inspección mientras, por otro lado, dispersaban violentamente al resto de los manifestantes, antes de que pudieran reunirse (como había ocurrido en Berlín). Cerca de Hamburgo, cientos de personas fueron brutalmente atacadas cuando se encontraban detenidas en sus vehículos. Muchos de los heridos a los verdes por haber con la policíaculparon para identiﬁcar a aquellos que secooperado negaron a dejar inspeccionar sus automóviles. Un ejemplo menos grave de la distancia entre los verdes y los autónomos se dio en 1988, cuando los autónomos preparaban una manifestación en contra de las convenciones internacionales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Berlín. Miles de manifestantes activos intentaron detener la planiﬁcación de la futura explotación que congregaba a ministros de economía de ciento cincuenta países y a diez mil banqueros mundiales (losenmanifestantes los mundo). culpabanPor por su la pobreza y el hambre la periferia del parte, el Partido Verde y sus aﬁliados intentaron desmantelar la confrontación de los bancos mundiales haciendo un llamado a una conferencia organizada por ellos para discutir la posibilidad de un “sistema bancario mundial 141
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alternativo”. A diferencia de los verdes, los radicales autónomos no tienen nada que ver con los bancos ni con cualquier tipo de sistema, sean alternativos o no. El mundo quedel ellos quieren y habitar es del lo más alejado posible dinero, de crear la centralización, gobierno y de la propiedad en todas sus formas. La plataforma de acción de los autónomos constituye una tierra prometida de la política que los analistas de los movimientos sociales y los activistas de fuera de Europa en general no visualizan. En la historia que hago de los movimientos autónomos, hay muchos puntos que los separan de otros tipos de política. Podemos identiﬁcar los siguientes hilos conductores en lo que planteamos: 1. la tensión entreoposición trabajar ena el del sistema trabajar en completa él,interior y las ventajas relati-y vas y responsabilidades de cada alternativa; 2. la importancia inmediata de proponer un estilo de vida humana alternativo que no sólo confronte el poder en el nivel de la política colectiva; 3. la formulación de intereses universales como especie y la trascendencia de las identidades particulares que delimitan las aspiraciones y visiones de los grupos; 4. la disposición psicológica y la herencia nazi de los alemanes, y la posibilidad de que incida en los movimientos sociales radicales. Las primeras tres son sin duda planteamientos permanentes, y la cuarta también se puede entender de un modo más general: ¿cómo evitar que los movimientos populares descentralizados sean atraídos e incorporen 142



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd142



19/5/0919:37:32



EL SIGNIFICADO DE LOS AUTÓNOMOS



elementos odiosos, como aquellos que sostienen posiciones étnicas radicales? MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MARGINALIDAD A diferencia de los verdes, los autonomistas no buscan la publicidad; incluso son conocidos por su hostilidad contra la prensa y por los ataques a fotógrafos que er gistran sus acciones. Los activistas tienen varias razones para impedir que los medios de comunicación oﬁciales transmitan en sus noticias informaciones sobre su movimiento. El motivo más evidente es que la policía utiliza las fotografías y las ﬁlmaciones de video que realiza la prensa y la para identiﬁcar y arrestar a los manifestantes. Ytelevisión un motivo más sutil es que los activistas quieren evitar intencionalmente que los medios de comunicación creen líderes artiﬁcialmente (lo que ellos visualizan como el error de la Nueva Izquierda). En la búsqueda de conservar la integridad de sus grupos, alejan a la prensa como elementos invasores que socavan la identidad autónoma que han creado. Ellos buscan el control directo de lo que los medios elaboran en torno a ellos, algo que los medios norteamericanos, a diferencia de los europeos, no permiten. Por ejemplo, en 1981, una película de la CBS sacaba a laoccidental, luz públicay una de las ocupadas en Berlín aunque losmuchas “ocupa”casas estaban conscientes de que se trataba de una audiencia potencial de diez millones, optaron por no hablar con la CBS porque esta cadena no garantizó el derecho de aprobación ﬁnal a la ﬁlmación. 143
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Además, aunque los neóﬁtos se hubieran enterado de la existencia de los “ocupa” a través de la televisión, muchos de sus activistas resintieron el hecho de que se7



rían invadidos por turistas. orientaciónDespués típica dedelos medios de comunicación es elLavoyeurismo. la reuniﬁcación alemana y la decisión del Bundestag de trasladar la capital a Berlín, la editorial de New York Times describió el movimiento que allí existía de modo paternalista, como uno de los encantos turísticos de la ciudad: “La tintura de los cabellos de las mujeres tiende a ser de múltiples colores; ellas se visten, además, de un modo que es más teatral que elegante; por su parte, los jovencitos de Kreuzberg visten sus políticas anarquistas en mangas de camisa”.8 Un año antes, el Times se había referido a los autónomos como “matones anarquistas” el Washington Post los describía en términos menos quey radiantes: “Ellos son un puñado de andrajosos, que se visten en su mayoría de negro, se pintan los cabellos con franjas de colores brillantes, y llevan sus orejas y narices perforadas con múltiples aretes”.9 No podría haber una mejor descripción de la escena, ya que, por último, para el punto de vista de aquellos qu e creen en el signiﬁcado profundo del movimiento, es mejor ser incomprendido por los externos. Otra motivación para la marginalidad del movimiento esylaa resistencia a la tendencia moderna a la uniformidad la preocupación por la sistematización pulcra y ordenada. Esa es una de las razones por las que hay tan poca historia de los autónomos escrita por sus propios miembros. ¿Hacia dónde se está dirigiendo el análisis de aquellos que buscan evadir el entrampamiento en la red 144
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mundial de la comodidad y las versiones monolíticas de la verdad en las que se hayan los individuos y las comunidades? Los movimientos autónomos buscan quebrantar la opresión de la uniformidad la integración en la sociedad de consumo. Incluso si el ymovimiento abarcara a la mayoría, serían un surtido numeroso de grupos con diferentes estilos de vida, códigos de vestimenta, concepciones políticas y normas autoconstruidas, una mayoría marginada del centro de control y sus satisfechos sostenedores. La presencia de estos grupos en los márgenes de la sociedad alemana —repleta de menosprecio y otros signos de poca valoración— garantiza que ellos sirven para recordar que la libertad es la libertad de vivir de un modo diferente. La existencia de un movimiento marginalizado delibertad inconformistas urbanos es de en vitalAlemania importancia para la individual, en tanto el conformismo de la vida en pequeñas ciudades es rígidamente inculcado y reforzado. Si se lleva más lejos el tema de la marginalidad, podríamos preguntar si los “marginales” están al margen de la sociedad o son centrales para los cambios sociales. Los movimientos sociales de la “segunda sociedad” (las personas desempleadas o con empleos marginales, los jóvenes, las minorías, las mujeres), aquellos que quedan fuera de lo que los alemanes llaman los “dos tercios de la Gesellschagt sociedad” (zwei-drittel ) producen, sorprendentemente, importantes cambios sociales: se mantienen con nuevos valores (feminismo, liberación sexual, igualdad de derechos para los extranjeros) y nuevas formas de organización social (vidas compartidas en grupo, programas de empleo y estudio autodirigidos, relaciones de
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trabajo cooperativas) que transforman a toda la sociedad a lo largo del tiempo. Aunque sus formas de vestir y su apariencia puedan parecer superﬁcialmente extravagantes, muchas Desde de susesta cualidades esenciales razonables. perspectiva, quizásson los bastante “marginales” sean, en efecto, centrales para el cambio social. La repentina proliferación de nombres de movimientos, de tácticas e ideas, es lo que yo considero el “efecto eros”,10 que se da rápidamente en las sociedades contemporáneas, en parte debido a los medios de comunicación. La capacidad de los seres humanos de comprender instintivamente las conﬁguraciones completas de los movimientos y adaptarlos a su propio contexto, conecta a nuestra especie en niveles de vida esenciales. Aunque actualmente pequeños grupos de autonomistas puedan quedar aislados, también se pueden llegar a reproducir rápidamente en la situación propicia. A pesar de las diﬁcultades en la conceptualización de los movimientos antisistémicos, yo sitúo la aparición de los movimientos autónomos en las condiciones materiales del capitalismo tardío, especialmente en la extensión del poder y la producción (desde el gobierno y las fábricas) al terreno de la vida cotidiana. La completa penetración de la sociedad civil por las relaciones sociales capitalistas y las estructuras jerárquicas de la autoridad ha ido acompañada desociales la incorporación parcialestablecidas: de los antiguos movimientos a las estructuras las fuerzas tradicionales de oposición, como los sindicatos y los partidos políticos solventados por la clase trabajadora. Bajo estas nuevas condiciones, el auge de los diferentes tipos de movimientos sociales (feministas, jóvenes y eco146
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logistas) ha revelado el carácter cambiante de la sociedad y simultáneamente ha desaﬁado la nueva conﬁguración del poder. A partir de sus acciones, los autónomos nos involucraron en discusiones sobre las relaciones entrepor las opciones parlamentarias y las formas de resistencia medio de la acción directa, así como en la importancia de las comunidades de base de los barrios y el carácter cambiante de los movimientos. Después de la caída de la Unión Soviética y sus aliados, los autónomos se desarrollaron con la trayectoria del movimiento antifascista que se opuso a la irrupción neonazi. Aunque presto atención también a algunos de los atributos que son obstáculos internos para sus propias metas declaradas, busco separar las características especíﬁcamente nacionales para entender aquellas cualidades másenuniversales. Se dedica una discusión sobre el cambio la noción de política que introducen los movimientos autónomos. A partir de documentos de los autónomos, así como de mi historia con ellos, los contrasto con las tendencias tradicionales de la izquierda (Social Democracia y Leninismo); también esbozo sus diferencias con los verdes. En una revisión crítica del trabajo de Antonio Negri, muestro cómo el “obrerismo” es una interpretación inadecuada para el signiﬁcado de los movimientos autónomos. Dada la importancia de Negri en el movimiento italiano, minocrítica ayudar explicarEnpor que la autonomia pudo puede renovarse a sí amisma. contraste con Negri, yo apelo a una “racionalidad del corazón” y a una comprensión renovada de los roles de la pasión y de la militancia en las transformaciones sociales. La invisibilidad de los movimientos autónomos se conﬁgu147
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ra en parte por la incapacidad de los teóricos sociales prominentes para comprenderlos. Analizo algunas de las razones para explicar este vacío y propongo la descolonización de la vida cotidiana como necesidad urgente. Las categorías tradicionales de la una ﬁlosofía occidental son inadecuadas para comprender las formas propagadas de la autonomía. Con las críticas a las conceptualizaciones al “obrerismo” de Negri y al feminismo de Benhabib, demuestro cómo incluso con las mejores políticas étnicas, de clase o de género, nos quedamos cortos para hacer una crítica universal a la sociedad como la que articulan los movimientos autónomos. Los temas que plantean las sociedades industriales contemporáneas y los movimientos subversivos dentro de ellas están al nivel de la especie humana como una totalidad y ninguna parcial es capaz de alcanzar el nivel de discursoidentidad sobre la especie. Al ﬁnal espero que el lector vislumbre las posibilidades que anuncian las ampliaciones democráticas y la libertad de las prácticas de los movimientos autónomos. Traducción: Alejandra Pinto.



NOTAS 1



Proceso, 10 de enero de 1994. 2 Véase el libro Zwei Kulturen? Tunix, Mescalero und die Folien, Berlin: Verlag Asthetik und Kommunikation, 1978, p. 86, de Dieter Hoffman-Axthelm, Otto Kallscheur, Eberhard Knodler-Bunte y Brigitte Wartmann. Michel Rayan esboza un concepto similar en su introducción al libro de Antonio Negri: Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, Brooklin: Autonomedia, 1991, p. XXX. A los dos
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signiﬁcados de Agnoli, Rayan agrega un tercero, “el potencial productivo multilateral” del “sujeto en la sociedad comunista”. 3 Aunque ha habido pocos intentos por parte de los autónomos por deﬁnir la autonomía, una excepción es la preparación del congreso de autonomía que se realizó en abril de 1995 en Berlin. Véase II, Berlin: 1995, pp. 6-7. Eat It! Reader: Autonomie-Kongress-Reader Teil 4 Este sistema asigna un número proporcional de cupos en el parlamento (el Bundestag) a cualquier partido que obtenga más del 5% de los votos. 5 Una vez, en 1989, cuando hice una presentación detallada sobre los autónomos (incluyendo diapositivas y copias de sus revistas) en el MIT para varios cientos de personas, un auditor me increpó diciéndome que yo había inventado el movimiento, ya que los acontecimientos que yo había descrito forman parte de los verdes. 6 Handbuch: Burgeninitiativen in Frankfurt, editado por Ingrid Damian-Hesser y Michael Damian, Fráncfort: Verlag im Leseladen, 1978 7



Cracking Esta perspectiva la másthesólida enpor Holanda. Adilko Véase (Brooklyn: Authe Movement: SquattingesBeyond Media, tonomedia, 1994). 8 Karl E. Meyer, “Germany’s Once and Future Capital: A Second Chance for Renascent Berlin” enNew York Times, 25 de junio de 1991. 9 Véase Serge Schmemann, “Germans’ Day of Exultation and Marlene Dietrich Too”, New York Times, 4 de octubre de 1990, p. 16. 10 El efecto eros se reﬁere al despertar repentino, intuitivo de la solidaridad y de la oposición masiva al sistema establecido, como ocurrió en mayo de 1968 en Francia. Véase mi libro Imagination of the New Left: Al Global Analysis of 1968 para su formulación inicial. También mi escrito “The Eros Effect”, presentado ante el congreso de la American Sociological Association en agosto de 1989. Véase www.eroseffect.com. Para un debate en torno al tema, véase mi intercambio con Staughton Lynd en elJournal of American History de junio de 1990. Se han hecho muchas investigaciones sobre la solidaridad espontánea y las acciones generadas por los alzamientos populares. Sidney Tarrow entiende de modo similar la difusión de los movimientos en Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
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Esta presentación tiene por objeto estudiar el lugar de la autonomía en las desarrolladas por el grupo Socialismo o Barbarie , enideas Francia (1949-1967). El dilema formulado en el nombre del grupo y de su revista pone a la barbarie como perspectiva posible del mundo moderno. ¿Qué indicaba esta palabra espantosa? En su srcen, en 1947, el riesgo de ver a la humanidad caer en la barbarie está estrechamente ligado a la perspectiva de una tercera guerra mundial, que aparece en esta época como una posibilidad real. Ésta consistiría en un enfrentamiento entre los dos polos del capital mundial: el bloque occidental, regido por el capitalismo clásico, y el bloque llamado comunista, dominio del capitalismo burocrático de Estado (regresaré más adelante sobre esta caracterización). La puesta en juego de esta guerra sería la uniﬁcación del capital mundial bajo uno u otro régimen. La barbarie consistiría entonces, según los términos del editorial del número 1 de la revista, en esto: 151
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Si la uniﬁcación del sistema mundial de explotación se cumpliría a través y por medio de la tercera guerra mundial, un derrumbamiento completo amenazaría (sic) a la civilización y a la vida social de la humanidad. La dominación totalitaria ilimitada de un grupo de explotadores —monopolistas yanquis o burócratas rusos— saqueando el conjunto de la tierra, la caída de la productividad del trabajo bajo una explotación creciente, la transformación completa del estrato dominante en una casta parasitaria, que no necesitaría ya desarrollar las fuerzas productivas, llevaría a una regresión enorme de las riquezas sociales y un retroceso prolongado en el desarrollo de la conciencia humana.*



Sólo la transformación por parte del proletariado de esta guerra en en la revolución hunda barbarie. puede evitar que la humanidad se La perspectiva de una guerra se desdibujó desde el principio de los años cincuenta, y el grupo se consagró a la profundización de su análisis crítico de las sociedades modernas. En el curso de este trabajo, una idea surgió y tomó un lugar absolutamente central: la idea de autonomía. Quisiera trazar brevemente este recorrido y terminar preguntándome si esta idea de autonomía, en tanto proyecto positivo, proyectado sobre las sociedades desarrolladas actuales, no hace aparecer en su fondo, en sentido negativo, la amenaza de una nueva forma de barbarie.



* Socialismo o Barbarie, núm. 1, p. 41.
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DESARROLLO DE LA IDEA DE AUTONOMÍA EN EL RECORRIDO TEÓRICO DE SOCIALISMO O BARBARIE



La fue en principio concebida comocon autonomíaautonomía del proletariado. ¿Autonomía en relación qué? En relación con los partidos comunistas y los sindicatos que les eran aﬁliados, supuestamente los representantes auténticos del proletariado y relacionados con el régimen de la URSS, que se presentaba como un Estado obrero. La cuestión de la naturaleza de la URSS agitaba a la IV internacional trotskista desde los años 30. Oﬁcialmente, los trotskistas consideraban a la URSS como una sociedad socialista proletaria —porque la propiedad privada de los medios de producción había sido eliminada—, en la cual,un noestrato obstante, el poder político habíaque sidoseconﬁscado por burocrático privilegiado, hundiría, sea que la revolución se extendiera por el resto del mundo, sea por una contrarrevolución que restablecería el capitalismo en Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lefort y Castoriadis, quienes militaban en la organización trotskista, juzgaron esta tesis insostenible. Según ellos, el hecho de que la burocracia rusa hubiera sobrevivido al ataque hitleriano, hubiera salido victoriosa de la guerra y extendido su régimen a otros países (Europa Central y Oriental), probaba se trataba de de un histórico efímero, sinoque de no la aparición unaincidente nueva clase, que ejercería sobre el proletariado una explotación y una opresión peores que las que se padecían en las sociedades capitalistas burguesas. Sobre la base de este análisis, Lefort y Castoriadis dejaron el movimiento trotskista en 153
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1949 para fundar, con otros, el grupo Socialismo o Barbarie (S o B). Para apoyar su tesis, utilizaron una argumentación marxista: es sólo la formareside jurídica de ejerlas relaciones ladepropiedad producción; su realidad en el cicio efectivo del poder. La distinción pertinente no es entre propietarios y proletarios, sino entre dirigentes y ejecutantes. Al detener el monopolio de la dirección de la producción y de todas las actividades sociales, la burocracia rusa es entonces una clase explotadora al mismo título que la burguesía. En los países occidentales, los partidos y los sindicatos que sostenían a la burocracia rusa no defendían el interés del proletariado como pretendían. El objetivo del por grupo S odel B será el de operar la toma de conciencia parte proletariado de laenverdadera naturaleza, opresora de los estados, los partidos y los sindicatos seudo-obreros, es decir operar en dirección de la conquista de su autonomía de clase. ¿Pero, dónde estaba este proletariado? ¿Dónde reconocerlo, si las organizaciones que se habían formado ya no lo representaban y se revelaban inclusive, objetivamente, como sus enemigas? ¿Cómo reconocer en él un protagonista, ese creador de la historia, como lo había deﬁnido el marxismo? La respuesta que dio S o B fue: en la actividad productiva misma, estasino actividad produce no sólo las riquezas de laporque sociedad, también, por medio de los obreros, las capacidades técnicas y las formas de autoorganización. Esta autoorganización es necesaria a la vez para realizar la producción (la cual, sin participación, sería imposible), y para resistir a la 154
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explotación. La actividad productiva aparece así como creadora de una experiencia y, entonces, potencialmente, de una conciencia. La exploración concreta de esta experiencia inauguradaElenObrero el número 1 de, la revista S oproletaria B con un es documento: americano escrito, en efecto, por un obrero, Paul Romano, quien describe y analiza la actividad de los obreros en una fábrica moderna estadounidense. Esta línea sería seguida por la publicación, en la revista, de varios textos de natura similar, en partícular los de D. Mothé a partir de su experiencia obrera en Renault. Esta puesta al día de la experiencia proletaria fue teorizada por Claude Lefort en un artículo titulado precisamente La experiencia proletaria. Las condiciones de existencia del proletariado —escribe— exigen de él una constante lucha para ser transformadas en un constante alejamiento de su destino inmediato (y) el progreso de esta lucha, la elaboración de su contenido ideológico permite que este alejamiento comporte una experiencia por medio de la cual la clase se constituye. [...] No son las condiciones, sino los hombres quienes son revolucionarios, y la cuestión última es saber cómo se apropian y transforman su situación.



Otros rasgo esencial contribuyó a dar un contenido a esta autonomía del proletariado: la revolución húngara de 1956. Ésta tuvo para el grupo una importancia verdaderamente vital, porque podríamos dudar que éste hubiera sobrevivido mucho sin que luchas de clase tan poderosas hubieran estallado en los países comunistas. Desde su 155
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creación, el grupo sobrevivía en una semi-clandestinidad, y sus efectivos y sus actividades se debilitaban. Pero estalla, en 1953, en Berlín Este, una rebelión obrera, que se extiende rápidamente a casi todaconcesiones. la AlemaniaDespués oriental y obliga al régimen a importantes surgirán los levantamientos polacos y húngaros en el otoño de 1956. El grupo S o B encuentra allí una conﬁrmación espectacular de sus tesis sobre la naturaleza de clase del nuevo tipo de sociedad aparecido en el Este. Pero, más importante todavía, los consejos obreros húngaros, su federación casi inmediata a escala del país, demostraban la capacidad del proletariado moderno para crear instituciones autónomas que podían servir de base para una nueva sociedad. Y de golpe, el grupo encontró una momento nueva audiencia y un dinamismo ese que lo encontré y puedo renovado: atestiguar es de en la ﬁebre y de la emoción que allí reinaban. En su trabajo de profundización teórica, el grupo S o B llegó a considerar a la autonomía como el fundamento y el contenido de una posible sociedad revolucionaria (auténticamente “socialista”). La distinción o. más bien, la oposición entre dirigentes y ejecutantes, que se lee como una lucha de clases, no está circunscrita, como lo es esencialmente la oposición entre propietarios y proletarios, a la esfera de la producción. Se encuentra en social. todos los niveles, todasdelasanálisis manifestaciones del hecho Ésta será elen punto crucial de todo lo que sucede en la sociedad capitalista, burocrática en el Este, liberal en el Oeste. Poco a poco, el grupo construirá una critica no sólo de las relaciones que se establecen en la producción, y que tienen una im156
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portancia central, sino también de las relaciones entre hombres y mujeres, padres e hijos, maestros y estudiantes, etcétera; es decir, lo que llamamos critica de la vida cotidiana. Y elen fondo de esta crítica es, en de última instancia,la la misma que el caso de las relaciones producción: dominación. Esta critica, hacia ﬁnales de los años cincuenta y principio de los sesenta, fue hecha, en palabras y actos, de manera siempre más radical por parte de la juventud, en particular estudiantil. Son siempre los jóvenes y a veces otros sectores no especíﬁcamente proletarios quienes, a menudo, impulsan las luchas más duras: en los Estados Unidos (Free speech movement), en Inglaterra (Ban the bomb movement), en Corea del sur, en Japón… Y siempre afuerapensar de los que aparatos políticos y sindicales. Podemos entonces la reivindicación de autonomía concierne a todos los aspectos de la vida y es levada adelante por amplias porciones de la sociedad y no sólo por el proletariado. En El contenido del socialismo (números 22 y 23 de la revista), Castoriadis (bajo el seudónimo de Chaulieu) dibuja el modelo de lo que podría ser una sociedad autónoma: una sociedad totalmente igualitaria, en la que las instituciones esenciales son los consejos en el seno de los cuales todos los miembros de la sociedad toman a su cargo, más directamente posible, todo lo que concierne a la lo colectividad. Pero el procedimiento seguido por Castoriadis en estos dos textos es igualmente novedoso. Así es como lo presenta:
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La primera parte de este texto está consagrado a la deﬁnición positiva del socialismo. La parte siguiente se ocupa del análisis del capitalismo y su crisis. Este orden, que puede parecer poco lógico, se justiﬁca por el hecho de que las revoluciones polaca y húngara han hecho de la cuestión de la deﬁnición positiva de la organización socialista de la sociedad una cuestión práctica inmediata. Pero se deriva igualmente de otra consideración. El contenido mismo de nuestras ideas nos lleva a sostener que no se puede entender nada del sentido profundo del capitalismo y de su crisis sin partir de la idea más total de socialismo, porque todo lo que podemos decir puede reducirse, a ﬁn de cuentas, a esto: el socialismo es la autonomía, la dirección consciente de los hombres de su vida; el capitalismo, privado o burocrático, es la negación de esta autonomía, y su crisis resulta de los que crea necesariamente: la tendencia de los hombres hacia la autonomía y, al mismo tiempo, su supresión. Las ideas que el revolucionario puede formarse en relación con la sociedad en la que vive y a la que aspira no las encontrará ni en la elucubración utopista ni en una pretendida ciencia de la historia, sino en las creaciones del movimiento obrero. El proletariado es, por su práctica, el inventor perpetuo de la teoría revolucionaria y sólo le queda al intelectual la tarea de sintetizar y sistematizar. La idea de autonomía no surgió de un sueño moralista o utopista: es una creación de la historia.
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EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA COMO REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD ACTUAL



SI la autonomía consiste en elsucontrol individual y colectivo de los hombres sobre propia vida, en vista de la realización de lo que les parece justo y deseable, podemos aﬁrmar que la sociedad actual está dominada por un proyecto de heteronomía; dicho de otra manera, que tiende a someterse a una autoridad y a principios de funcionamiento que le son exteriores, como era y es el caso, por ejemplo, en las sociedades teocráticas. Este proyecto de heteronomía puede identiﬁcarse en dos niveles. A escala macroscópica, es decir, de las sociedades, es llevado adelante por una clase que busca, por su“utopía medio, del reforzar y extender su dominación la mercado autoregulado” (cf. Karlimponiendo Polanyi) y su mecánica ciega y delirante (sin sentido, el crecimiento indeﬁnido de la producción), que sujeta a miles de millones de hombres a una explotación que les niega toda posibilidad de elegir su vida, que relega a otros centenares de millones a una situación de abandono y que destruye las condiciones materiales de la sobrevivencia humana en la Tierra. Pero la heteronomía tiende hoy a imponerse también, para decirlo así, por la base, es decir, en el pensamiento y los comportamientos individuales. Es el resultadoque de la invasión de la vida cotidiana por las máquinas, ya toman a su cargo no sólo la mayor parte de las tareas materiales, sino, en forma creciente, la vida mental misma de los individuos. Seducido, fascinado por el funcionamiento de las máquinas —y sin duda también 159
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atrapado en lo que Günther Anders llama la “vergüenza prometeica”, el sentimiento de su imperfección comparado a la máquina—, el individuo moderno se esfuerza por —cuerpo y espíritu— como una Estotratarse se percibe con claridad en la práctica delmáquina. deporte, en la medicina, en la reducción instrumental del lenguaje, de las relaciones amorosas, etcétera. Esta actitud de los individuos tiende a conformarlos a lo que los manipuladores de la máquina social —la pretendida dinámica objetiva del capital y de la mercancía— esperan de ellos: atroﬁar su vida hasta ser sólo un funcionamiento parecido al de un engranaje o de un chip de una máquina. Si el análisis esbozado aquí está fundado, implica que la jerarquía social expresa maquilla a la veza una jerarquía antropológica, gradosy de pertenencia la especie humana. En la cima de esta jerarquía, una clase —que tiende a encerrarse en casta— de capitalistas y burócratas, comparable a la de los sacerdotes de una sociedad teocrática, gobierna en nombre del Dios capital del cual se ha constituido en intérprete, evidentemente en su propio interés. Entre sus miembros, sigue jugando fuertemente el vínculo social, porque hay todavía sustancia humana por intercambiar: inventiva (esencialmente orientada hacia el perfeccionamiento los procedimientos de dominación), prestigio, dinero,desexo… Tiende a constituirse, como la burguesía de laBelle Époque, en clase para sí, consciente de sí misma, que considera a sus miembros como posesores plenos de la calidad del ser humano, lo que los autoriza a aplicar a los estratos sociales inferiores 160
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el trato más bárbaro. Los podríamos caliﬁcar los Eichman del capital… En los estratos inferiores, la imitación miserable de las posturas de la clasesociales superior, atroﬁa de lamercantiles, mayor parte de las relaciones enlaintercambios incluido el trabajo, y la reducción instrumental de la conciencia de sí y de los otros, han desagregado el vínculo social y, por lo tanto, la calidad humana, al punto en que nos preguntamos a veces si no se trata de una montaña de arena más que de una sociedad, salvo en ciertos momentos efímeros de rebelión, cuando de repenteestar juntos vuelve a asumir plenamente un sentido. El cuadro ultra-esquemático esbozado anteriormente sugiere, como punto de huida, una idea de lo que podría serque hoyellalager perspectiva deson la barbarie. Mi indicadores hipótesis aquí es y el gulag los mejores de la sociedad moderna. Es además sintomático que ésta no haya aceptado reconocer a sus hijos monstruosos: todas las explicaciones —ideología, raza, patología…— han sido elaboradas para evitar percibir en ellos la simple exacerbación de los rasgos fundamentales de la modernidad. El derrumbamiento reciente de los grandessistemas de representación del mundo humano, jerarquizados, pero integradores (por ejemplo, para los cristianos, Dios garantizaba la calidad humana a todas sus criaturas dotadas de deforma alma, angustiante que fueran lacampesinos guerreros…), puso cuestión deo saber quién es humano, porque no había naturaleza humana. Preguntarse —como en el relato de Primo Levi— si éste es un hombre, se questo è un uomo, abrió la era de los genocidios modernos. Me pregunto si el resorte pro161
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fundo de la imposición presente de la heteronomía capitalista no es reservar la calidad de seres humanos plena y entera al grupo restringido de los maestros de la maquinaria social y deque reducir a los otros rango de insectos, sin otro destino funcionar segúnalsus reglas. Pero denunciar así la empresa de destrucción de lo humano no implica que se le oponga el recurso a no sé qué nuevo “humanismo”, porque el humanismo pretende dar contenido a lo humano, deﬁnirlo por cierto número de cualidades y valores. Creo, por el contrario, que lo propio de lo humano es ser indeﬁnido, salvo en su ser psíquico; una quimera de mono y de historia abierta. Ahora bien, sobre lo que se ensaña el capitalismo es en cerrar esta apertura, esta capacidad y esta necesidad de inventarse. El contenido de la idea autonomíaEsesesta la idea de creación, de autocreación de de lo humano. “facultad de iniciar” por medio de la cual Hannah Arendt deﬁnía la libertad. Es también la revolución en el sentido que le daba S o B, es decir, una inversión por medio de la cual los hombres emprenden colectivamente y “con los sentidos sobrios”, como decía Marx, su invención como sociedad. Pero actualmente, las luchas sociales que estallan en distintas partes del mundo son, en grados distintos, portadoras de desafíos que esbozan un proceso de este tipo. Además, la hipótesis de una posible barbarie se funda únicamente ciertos rasgos presentes en los paísessobre desarrollados, puesactualmente es más o menos seguro que el ingreso en la escena económica, política y cultural de miles de millones de hombres y mujeres del Tercer Mundo, que representan una humanidad rica en potencialidades inﬁnitamente diversas, provocará a escala 162
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mundial, incluidas las sociedades capitalistas desarrolladas, transformaciones de una profundidad incalculable. Traducción: Massimo Modonesi.
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Me parece oportuno enfocar las consideraciones que desarrollaré mañana, a partir relativa de un hecho introductivo cualquier otra problemática a la autonomía de laas mujeres. Eso es que para las mujeres, la construcción de su autonomía quiere decir, en cualquier región del mundo, y antes que nada, rehacerse de su cuerpo, para poder disponer de ese cuerpo femenino que ha sido siempre el botín de la relación entre los sexos. Esto era cierto para nosotras a principio de los años setenta en Italia, y era cierto para las mujeres mayas que empezaron a redactar su ley a principio de los años noventa en Chiapas. Consignar aquí algunos aspectos de nuestras problemáticas ycreo de que nuestras en este terrenocomo parapara confrontarlos, es útilluchas tanto para nosotras ellas, como para muchas otras en todos los países, porque la batalla por nuestros cuerpos, si bien ha logrado ciertas posiciones, está muy lejos de haberse concluido. Cuando leí la Carta Revolucionaria de las mujeres ma167
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yas, me sorprendió la extrema correspondencia entre las reivindicaciones ahí expresadas, junto a las que iban elaborando, y nuestras reivindicaciones de un cuarto de siglo en la década los setenta. como ellas,antes, para lograr salir deldesufrimiento y deNosotras, la impotencia , habíamos debido reunirnos entre mujeres y dar vida a un movimiento. La impotencia era el gran problema que identiﬁcamos en la vida de nuestras madres: la impotencia derivada de la falta de dinero que impide cualquier elección, hasta la de huir de maridos y padres violentos; la impotencia nacida del desconocimien to de la sexualidad que hace fracasar los matrimonios sin poderlo remediar, ya que de cualquier forma reﬁere a comportamientos masculinos ignorantes de la sexualidad femenina;1 la impotencia porotras la falta de comunicación, porque era un tabú hablar con mujeres de lo más íntimo; la impotencia que se derivaba de la estigmatización de una vida fuera del matrimonio, por lo cual nuestras madres eran obligadas, desde muy jóvenes, a pasar de la casa del padre a la del marido sin haberse podido preguntar quiénes eran y qué querían; la impotencia generada por ser madres a los nueve meses de la boda sin haberse nunca conocido como mujeres (la virginidad prematrimonial era un imperativo social); la impotencia de sufrir violencia dentro y fuera del núcleo familiar sin poderlo denunciar para no exponer la familia a un escándalo y para no culpabilizadas pora otros hombres, jueces y policías en ser primer lugar; la impotencia de sufrir molestias sexuales en el trabajo sin poder arriesgar el empleo. Todas estas cuestiones, en contextos y condiciones de vida muy diferentes, emergen puntualmente en las reivin168
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dicaciones y en el debate que continúa desarrollándose entre las mujeres mayas. Privilegiando lo queconcierne la disponibilidad del cuerpo de una, sedeexigen: el derechoo ade vivir lasexualidad sólo en2 función la procreación la satisfac ción delno hombre; el derecho de nocasarse; el derecho auna unión que no sea necesariamente matrimonial; el derecho de escoger el propio marido o compañero sin tener que aceptar el escogido por los padres; el derecho a controlar el número de hijos que se quieren y pueden criar; el derecho a una atención especial en el campo de la salud y la alimentación para sí y para los niños; el derecho a la educación (quese inicia con el derecho a conocer el propio cuerpo y la problemática relativa a la “salud reproductiva”); el derecho a los servi-



el derecho a no sufrir violencia la familia ycios en básicos; la comunidad. Se pide, además, que elen trabajo doméstico, que absorbe la jornada entera del cuerpo femenino, sea repartido con equidad con los hombres, premisa para tener mayor tiempo y energías para llevar adelante las propias instancias. Esto también se corresponde con lo que pedíamos nosotras, quienes nunca consideramos un ﬁn, sino una premisa la división equitativa del trabajo doméstico, con el propósito de poder luchar paraobtener condiciones de trabajo más justas para nosotras y los otros sujetos. La lucha de la mujer en el trabajo de reproducción , un mayor y autoen efecto, ha arrastrado nomía parasiempre los sujetos que dependían de ellabienestar , sobre todo los niños y los ancianos. Fue notorio que nosotras pedimos, además, que ese trabajo fuera retribuido, reducido a horarios laborales justos y sostenido por servicios adecuados; pero hablaré de las vicisitudes de esta demanda mañana.
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Al principio de nuestro movimiento redactamos un maniﬁesto en el que un cuerpo de mujer estaba representado al lado de la pregunta: “¿De quién es el cuerpo de esta mujer? ¿De la iglesia? ¿Del estado? ¿De los los padrones? No, es suyo”. La respuesta no médicos? era obvia,¿De y la necesidad de aﬁrmar su propiedad se derivaba del hecho de que alrededor de su sexualidad y de su capacidad procreativa se disputaba el derecho a la dominación; esto es, permitir o no que ella pudiera ejercer su vida sexual, que pudiera disponer de contraceptivos, mantener el hijo nacido fuera del matrimonio y abortar. Padres, maridos, médicos, jueces y jerarquías eclesiásticas se lo disputaban. La conquista de la autonomía en este campo y en confrontación con estas ﬁguras de autoridad, reapropiarse del propio cuersobre po, cuerpo implicó en diferentes niveles,construir ese esemoverse conocimiento que las mujeres no poseían. Con ese ﬁn se redactaron y difundieron pequeños opúsculos ilustrados, con dibujos hechos en casa, con informaciones básicas sobre los aparatos reproductivos femenino y masculino; sobre los cambios y las necesidades de las etapas de la vida biológica femenina (menarquia, contracepción, gravidez, parto, amamantamiento, aborto, menopausia); sobre cuáles eran laspatologías más frecuentes, cómo reconocerlas y cómo curarlas; sobre cómo aprender a experimentar el territorio de lasexualidad. En 1974 fue 3



Our que Bodies, Ourselves traducido al de italiano el famoso , desu un colectivo mujeres de Boston había centrado militancia en la salud y la sexualidad de las mujeres. Cabe recordar, sin embargo, que esa militancia había caracterizado al movimiento feminista estadounidense desde el siglo XIX.4 Resurgía entonces como el eje del movimiento
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feminista internacional de los años setenta, convirtiéndose en una actividad de “contrainformación” con respecto a las torceduras y los silencios de la ciencia médica, para devolver a la mujer eseprocreación, saber y poder decisión a la sexualidad y a la quededesde sus relativo principios el nacimiento de la medicina oﬁcial le había arrebatado con violencia.5 Era más que urgente lanzar lacampaña para la interrupción voluntaria y gratuita del embarazo en las estructuras de los hospitales (lo cual obtuvimos con la ley 194/1978), crear una movilización alrededor de los procesos por aborto (el de Padua, el 5 de junio de 1973, arrancó la lucha por el conjunto de iniciativas levantadas por el conjunto del movimiento feminista en este campo), evidenciar quede la familia mayoríacon de hijos las mujeres abortaban eran madres y que que no podían sostener a otro, evidenciar que las mujeres que morían o sufrían consecuencias permanentes por un aborto clandestino eran demasiadas, y que no permitiríamos más muertes y sufrimiento (en Padua, el 7 de abril de 1976 murió, por aborto, una madre de familia de 27 años con dos hijos, lo que provocó que el movimiento ocupara las sedes universitarias donde se enseñaba y practicaba ginecología). Denunciamos públicamente cómo sobre el aborto clandestino (conducido con medios peligrosos, sin anestesia paraobjetores que la mujer sufriera) construían muchos médicos que se decían de conciencia ilegalmente 6 su fortuna. Acabo de aprender que en las zonas rurales de México una de cada cinco mujeres pasa por esta experiencia, provocada en muchos casos por violencias sexuales ocurridas en el interior de la familia.7 Deseo que 171
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no deba ya enfrentarla sola, en las riesgosas y dolorosas condiciones sufridas por las mujeres italianas antes del movimiento y, sobre todo, que tenga siempre acceso a los 8



medios para incierta, el controla de los nacimientos, y en casoque de una relación la “píldora del día después” permite evitar un aborto. El parto9 también se convirtió en un momento de gran movilización y lucha en los hospitales donde morían injustiﬁcadamente las parturientas (tres en pocos meses en la División Obstétrica del Hospital civil de Padua). Asimismo, los problemas de laexcesiva medicalización del suceso y la total pasivización de la mujer transformada en paciente, así como los sadismos gratuitos (por ejemplo, suturas sin anestesia) y los comportamientos autoritarios y arrogantes por parte los médicos ahicieron una gran movilización y undemovimiento favor decrecer un nacimiento activo que restituyera a la mujer el papel de protagonista del suceso, ofreciéndole diversas condiciones para poderlo vivenciar como un hecho natural, sereno, acompañado de la persona que le diera conﬁanza. Es un logro de ese entonces que la presencia del marido o de otra persona en la sala de parto haya sido admitida. Para nosotras, fue una conquista difícil, pero aprendo que el marido de las mujeres mayas está presente y coopera durante el parto desde siempre. Nacieron luego verdaderas “casas para el parto”, pocas, con el concebidas ﬁn de ofrecer asistencia médica demasiado en caso necesario, pero con un ambiente doméstico para que el parto volviera a ser un acontecimiento natural y no una enfermedad. Se revaluó el hecho de que la mujer pudiera parir en su casa, con la garantía de un traslado rápido al hospital en caso 172
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necesario. Se redescubrieron las posiciones del cuerpo femenino para el parto, practicadas durante la Edad Media y la antigüedad, que eran más naturales y confortables para la mujer, enpara contra de la única que los hospitales imponían comodidad de posición los médicos. Hoy, en algunos hospitales, son practicables. Acerca del parto, me ha sorprendido algo que Guiomar Rovira10 relata en su libro y que aprecié mucho, es decir, que las parteras del pueblo saben dar vueltas al niño en el vientrede la madre si se presenta de pie. También entre nosotras las antiguas parteras sabían hacerlo, pero hoy ya casi nadie, ni médico ni partera, es capaz de hacerlo, favoreciendo el incremento de los partos cesáreos. Preservar este saber, esta profesionalidad, evidentemente ya no es juzgado conveniente por la profesión médica. El parto cesáreo,enpor contrario, ha tenido un crecimiento exponencial loselúltimos años; en algunas estructuras sanitarias representa el 40% de los partos. Pero se trata de una operación quirúrgica, no es una forma de parir. Con respecto al parto, denunciamos también que en algunos hospitales11 una mala práctica médica o el uso incompetente del fórceps era la causa del alto porcentaje de nacimientos de niños discapacitados o lesionados. En Chiapas, asimismo, el recién nacido puede morir por malas condiciones higiénicas o por no tener lo suﬁciente para la sobrevivencia. En ambos casos, se trata de mujer la destrucción los largos cuidados y delque esfuerzo la y de losde derechos fundamentales ella ydeel niño poseen. La condición de la madre soltera, es decir, de la mujer no casada que espera un hijo, era todavía muy castigada antes del movimiento. Muchas veces, era expulsada de la 173
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familia; tal como en el caso de las mujeres mayas, la mujer no sabía dónde ir ni cómo continuar con el embarazo y encontrar trabajo para mantener al niño. A veces debía abandonarlo en las casasdonde de acogida. Había unos tutos para madres solteras las condiciones deinstivida eran tristes y culpabilizantes. Trabajamos con las mujeres recluidas en esos institutos.12 Durante nuestra campaña internacional por un salario para el trabajo doméstico,la ﬁgura de la mujer sola con hijos era una ﬁgura fundamental, porque casi todos los estados destinaban fondos y facilidades para estas mujeres. Italia representaba una excepción negativa. Las Family Allowances otorgadas por el estado británico, o las Welfare Mothers en Estados Unidos13 representaban un primer nivel concreto de retribución del trabajo de reproducir y criar . Durante el activismo dedicamos a esta condic iónhijos femenina, denunciamo s queque el estado italiano estaba dispuesto a proporcionar ingentes ﬁnanciamientos a los institutos que acogían a los hijos que las mujeres, por falta de medios, debían abandonar; ﬁnanciamientos que luego se dispersaban en las relaciones clientelares de la política. Era mucho más lógico, y hasta más barato, que les proporcionara ese mismo dinero a las mujeres para brindarles las condiciones de criar a sus niños. En general, las mujeres, para reapropiarse de su cuerreubicar la relación con po, pusieron en discusión y buscaron cualquier aspecto de la ginecología . En ese entonces, casi todos los ginecólogos eran hombres; apenas algunas compañeras lograban la especialización en esa disciplina, convirtiéndose en un punto de referencia fundamental, así como lo fueron algunos compañeros ginecólogos que, asumiendo la pers-
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pectiva feminista, se alinearon del lado de las mujeres prestándoles una atención seria y generosa. Particularmente en este sector de la medicina recogimostestimonios,14 tal yque como hacer en todos los espacios en nosacostumbrábamos movíamos. Algunas compañeras de Milán efectuaron una encuesta15 acerca del modo de funcionar de las estructuras públicas de esa ciudad, para lo cual unas mujeres ﬁngieron ser pacientes. La falta de respeto y de delicadeza que padecieron fue registrada. El autoritarismo médico encontraba en este sector un terreno fértil. Lo que emergió de los ambulatorios públicos fue signiﬁcativo. Las mujeres debían presentarse todas muy temprano y a una misma hora, lo cual implicaba atravesar la ciudad a horas muy tempranas y perder toda la mañana en la larga una espera del de propio turnoconsideración); (repartir las citas hubiera sido marca excesiva además, tenían prohibido hablar entre sí, como lo dictaba un cartel en la pared. Prohibida la comunicación. Hoy la cosa puede parecer absurda, pero nos da la idea del despotismo en la profesión médica de ese entonces. Fue el movimiento el que logró romper con ese silencio obligatorio. En 1974, en Padua, desde la óptica de ejempliﬁcar otra relación entre los médicos y las mujeres, construimos el primer consultorio autogestivo donde, como decía, hombres médicos y muchas mujeres prestaron su trabajo 16



gratuitamente. Pronto huboymás en del otrasspeculum ciudades. Se enseñó la autoexploración el uso , cómo reconocer los padecimientos más comunes y cómo atenderlos; se dio a conocer el diafragma como sistema anticonceptivo que la mujer puede manejar por sí sola, sin la necesidad de una supervisión médica y a bajo precio. En 175
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Italia, por ello, su uso nunca fue promovido masivamente, pero las estudiantes empezaron a usarlo durante sus viajes a Gran Bretaña, donde era muy difundido en los consultorios del Family Planning;que descubrieron el sentido de la autonomía y la economía les proporcionaba. Poco después, se emitió la ley núm. 405, de 1975, que instituía los consultorios, aunque estuvieron lejos de alcanzar la ejemplaridad, pues no se les asignaron los recursos correspondientes al desarrollo de sus funciones en el campo de la información y la prevención. Semejantes carencias, obviamente, eran funcionales al negocio público y privado de la enfermedad. Entre las informaciones que ofrecían, estaba la relativa a la inyección epidural que, supuestamente, debía evitar a la mujer los dolores del parto. Pero obtenerla era un sueño.contratar Las instalaciones públicas consideraban un derroche anestesiólogos para las parturientas que requirieran la inyección. Pero, sobre todo, nunca se había visto que una mujer no tuviera que sufrir en ese transe. Era una idea inamovible entre los practicantes de la profesión médica que la mujer no tuviera alternativas al dolor de parto. A pesar de que nosotras subrayábamos en nuestras publicaciones que “si hasta para una caries se practica la anestesia, ¿por qué no aplicarla para evitar los dolores del parto?”. La obediencia de los médicos al precepto bíblico “parirás conSólo dolor” era prácticamente absoluta. recientemente esta forma de anestesia ha empezado a estar más presente en los hospitales; considero que a causa de una mentalidad de cuño particularista en la salud, eso es por el temor a la competencia entre instalaciones que ofrecían o no esta posibilidad. Apenas en 176
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este año la Ministra de Salud, Lidia Turco, ha decidido que todos los hospitales deben ofrecer este procedimiento a las parturientas. Un giro en la historia del dolor fe-



menino. Además, la misma ha decidido que en la “píldora del día después” , queministra puede evitar un aborto caso de relaciones sexuales riesgosas, esté a disposición en todas las farmacias sin necesidad de receta médica. Por ﬁn, una respuesta positiva al derecho de las mujeres a ejercer su sexualidad, que siempre ha sido reconocido a los hombres, pues las relaciones sexuales en algunos casos pueden tener resultados inciertos, y en tales condiciones se debe ofrecer a una mujer los medios de los que dispone la ciencia médica actual para evitar los sufrimientos, en todos los sentidos, de un aborto. En cuanto abortiva RU486 evita a la píldora que, suministrada durante el segundo mes de gravidez, la práctica más cruenta de un aborto quirúrgico, el mismo Ministerio acaba de autorizar su experimentación en los hospitales de todo el territorio nacional. Aunque ya ha sido experimentada desde hace tiempo en otros países europeos, donde está a la venta en farmacias, este hecho equivale a su acogida oﬁcial entre las prácticas abortivas. En este campo también, al romper con el mandato del mayor sufrimiento, ha sido puesto a disposición de la mujer un medio que causa menor dolor, aunque en ocasión de elección draKarman mática. Es por signiﬁcativo que el método , es que decir, el método aspiración, también menos cruento el aborto quirúrgico, llevado a la luz por el movimiento en los años setenta, había vuelto al olvido mientras tanto. Si en ese entonces una parte de nosotras descubrió la procreación y la interrupción como sucesos mediante
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los cuales se toma conciencia y se construye la propia determinación para cambiar las condiciones de vida de las mujeres, ninguna tuvo la ocasión de experimentar cómo en edad madura cuerposinfemenino se vuelve o de nuevos abusos, y deelcómo, mayor razón que objet la de satisfacer los intereses de las profesiones médicas y las instalaciones sanitarias, fuera frecuentemente lisiado al extirparle esos órganos que lo caracterizaban como cuerpo de mujer. Estoy aludiendo al abuso en las histerectomías17 que no se justiﬁcan por su patología (acompañado en la mitad de los casos por ovarictomías de ovarios sanos). Esta operación tiene innumerables consecuencias negativas, principalmente en el campo de la sexualidad, de las enfermedades cardiovasculares y de la estática pélvica, pero en lasmédica últimasendécadas abusodesarrollados. ha caracterizado la práctica muchossupaíses En Italia, una mujer de cada cinco está en riesgo de sufrir esta operación, y en algunas regiones, como en el Veneto, donde vivo, una mujer de cada cuatro. 18 Esta es, por lo tanto, la tercera gran batalla que el cuerpo femenino debe emprender después de las del parto y del aborto, para defender su integridad y la calidad de su vida en edad madura, frente a la violencia y los abusos de la ciencia médica en diversas regiones del mundo, industrializadas o no. La orientación médica que sostiene este abuso conﬁrma la concepciónCuando de la mujer como una máquina para la reproducción. ya parió el número de hijos deseado, o está cerca (a veces no tan cerca) de la edad de menopausia, muchos médicos aﬁrman que es mejor extirpar sus órganos, que ya no le sirven y que algún día podrían contraer graves enfermedades. No obstante, es178
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tos órganos, útero y ovarios, sirven mucho para la salud y el equilibrio hormonal de la mujer antes y después de la menopausia. Sin embargo, para los ojos de demasiados ginecólogos, la mujer La integridad de su cuerpo nono valecuenta nada, como muchopersona. menos esa sexualidad suya que esta operación pone en riesgo; sobre todo, considerando que para la economía de los hospitales es muy provechoso practicar estas operaciones. Para la profesionalidad de los médicos es bueno tener en el propio activo muchas de estas intervenciones, que representan la operación más importante de la ginecología. Esta es una batalla para la que son fundamentales el conocimiento del propio cuerpo, la determinación de salvarlo y una amplia comunicación entre mujeres. Han aparecido sitiosoperación, web, levantados porpacientes mujeres, que que lainforman sobre esta y muchas han padecido ofrecen ahí su testimonio. 1974 fue un año particularmente importante. Con todas las mujeres, ganamos el referéndum sobre el divorcio;19 obtuvimos que la ley de divorcio, muy reciente en Italia, no fuera abolida, condenando a las mujeres y a los hombres a elecciones irreversibles, a pesar de lo que sucediera o se revelara durante los años en el matrimonio. Fue una victoria del movimiento contra una despótica condena a una vida de sufrimiento, sin posibilidad de rescate. Otro gran tema concerniente al cuerpo femenino fue el de la violencia, violencia contra la mujer adulta y contra la mujer niña. Al leer cómo, en los pueblos mayas, las mujeres viven la violencia en la calle y en el seno de la familia, recordé cómo empezamos a descubrir la vio179
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lencia que las niñas sufrían en sus casas por las composiciones que hacían en la escuela primaria; composiciones a las que las mujeres del movimiento que eran maestras empezaron a prestar una atención pormenorizada. Descubrieron pronto la situación de extrema impotencia en que estaban atrapadas sus madres: si denunciaban al marido y éste terminaba en la cárcel, ¿quién mantendría a la familia? ¿Qué reacción tendría contra la familia el entorno, sobre todo rural? ¿Cómo reaccionaría el marido de vuelta a casa? Son problemáticas muy parecidas a las que enfrentan hoy las mujeres mayas. Para los casos de violencia contra mujeres adultas, construimos mucha movilización determinando, gracias a nuestra combativa presencia durante los procesos contra quien ejercía la violencia, la víctima fuera culpabilizada por los jueces, losque abogados y losnohombres en general. Decidimos que era intolerable un indicador de la falta de consideración de la mujer como persona, el hecho de que la violencia sexual contra ella fuera considerada por el código penal como una falta contra la moral y las buenas costumbres y no como un delito contra la persona; trabajamos, por lo tanto, para que se determinaran mejor las causales y las penas. Fueron muchos los proyectos de ley, pero ninguno pasó durante veinte años. Apenas en 1996, con la ley núm. 66, la violencia contra la mujer fue catalogada los delitos contra lalogrando persona ypenas no contra la moral y entre las buenas costumbres, más duras y la atenta revisión de la casuística. Mientras tanto, la ola larga de nuestra acción y de nuestro debate había generado el surgimiento de asociaciones de mujeres20 que habrían incrementado una conciencia diversa y, por lo 180



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd180



19/5/0919:37:35



¿DE QUIÉN ES EL CUERPO DE ÉSTA MUJER?



tanto, determinado un actitud más respetuosa por parte de las y los operadores de los hospitales, delegaciones de policía y tribunales, a través de las cuales debía pasar una mujer denunciaba la violencia. en la guía telefónica que de algunos municipios, PaduaHoy, incluida, se ofrece, entre los número de utilidad pública, el de “Servicio antiviolencia para la mujer”. Municipios rurales se oponen a la construcción de un centro de mujeres contra la violencia porque consideran indecoroso que estos sucesos se ventilen fuera de los muros domésticos: “la ropa sucia se lava en casa”. ¿Por qué esta dominación, este control externo sobre el cuerpo de la mujer y su imposibilidad o, cuando menos diﬁcultad, para disponer de él? ¿Por qué tanta inercia en las instituciones, aunque el movimiento, en algunos lugares, haya logrado que surgieran iniciativas que las confrontan? La respuesta está en otro maniﬁesto que retrata un cuerpo de mujer encogido y oprimido por los muros de una casa y que lleva por lema: “El trabajo doméstico sostiene al mundo, pero limita y sofoca a la mujer”. Precisamente porque es su cuerpo el que debe ser aprisionado para erogar gratuitamente ese trabajo que sostiene al mundo y, en particular, a los hombres en el mundo. Esa respuesta remite a las representaciones de mujeres acusadas hogueras de brujería y quemadas que destruyeron XVIlas Europa durante los sigloen y XVII , causando una muerte atroz a centenares de miles, muchas de ellas parteras y curanderas populares, culpables de tener conocimientos acerca del parto, los anticonceptivos y el aborto.21 La expropiación que sufrieron las mujeres de su cuerpo y la trans-
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formación que éste sufrió al convertirse en unamáquina reproductora de fuerza-trabajo se inició precisamente hace cinco siglos, a principios del capitalismo, cuando la fuerza de trabajo se convirtió en una mercancía preciada, se ocupó de trastocar la sexualidad femenina en funcióny de su procreación-reproducción para los otros. En lahoguera de las brujas no se destruyó únicamente la sabiduría obstétrica y ginecológica que siempre había pertenecido a las parteras en el interior de una relación de iguales con otras mujeres, sino que se forjó el modelo de mujer que la familia del naciente capitalismo exigía: una mujer aislada, reprimida sexualmente, sometida a la autoridad del marido, hacedora de hijos, despojada de su autonomía económica y de cualquier poder de decisión con respecto a la sexualidad y laelprocreación. Además, con esa expropiación homicida, estado se adjudicaba , sustrayéndolo al saber de las mujeres, el control sobre la reproducción de la fuerza de trabajo, valiéndose para ello de la naciente profesión médica que crecía bajo el control del mismo estado y de la iglesia. El modelo de mujer forjado en la hoguera seguía siendo válido en Italia inmediatamente antes que el movimiento feminista empezara a rechazarlo. Tal y como fue denunciado y analizado en los años setenta, ladominación masculina sobre el cuerpo de la mujer es funcional a la posibilidad de extraer de él el máximo trabajo, particularmente de las exigenciasdoméstico sexuales, asegurando del hombre así sin la quesatisfacción éste deba enfrentar las exigencias femeninas (de ahí la funcionalidad del desconocimiento del sexo por parte de las mujeres). La violencia se convierte en el instrumento disciplinatorio de esta relación de trabajo en que el instrumento disci-
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plinatorio del salario está ausente.22 Interviene cuando la erogación del “mantenimiento”, que es lo queobtiene la mujer a cambio de su trabajo con base en el contrato matrimonial, no esy suﬁciente garantizarle unaconsiderar determinada cantidad calidad depara trabajo. Debemos el trabajo doméstico en su compleja acepción de trabajo de reproducción, en que se combinan tareas materiales e inmateriales, para entender la cantidad de casos en que la violencia puede explotar, mucho más en el presente, cuando una parte importante de las mujeres se han apropiado de su cuerpo y sus deseos. Sigue siendosigniﬁcativo que todavía en la actualidad, por lo que reﬁeren loscentros antiviolencia23 en Italia, la causa desencadenante de la violencia masculina sea que ella se niegue a desempeñar los trabajos o no los realice como él desea. decir que la domésticos mujer “mal dispuesta” o poco entrenada en Es el trabajo doméstico (y lo es seguramente menos que en las generaciones anteriores) corre mayor riesgo de violencia. Agregamos que hoy es siempre más rara la hipótesis de un salario masculino que garantice el mantenimiento de la mujer y los hijos. Son necesarios dos salarios precarios, el de ella y el de él, para garantizarlo, de ahí que ella se sienta todavía menos obligada a realizar el trabajo doméstico. En cuanto a la inercia de las instituciones, tanto a nivel mundial como en diversas regiones italianas, todavía es unaaños cargasetenta, muy pesada que, según se ha analizado los se justiﬁca en la funcionalidad dedesde ofrecer al hombre un escape con respecto a las frustraciones de la vida y del trabajo. Ofrecerle alguien, una mujer, sobre la que puede ejercer el poder. Agreguemos también la complicidad masculina de los operadores en los 183
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hospitales, las delegaciones de policía, en los tribunales, tal y como siempre se ha manejado y que continúa sin ser tocada por un trabajo de sensibilización y formación. Hoy, se han abierto algunas situaciones en estas sedes repito, en las que se maniﬁesta un mayor conocimiento y sensibilidad, gracias a la presencia de mujeres en lugares donde eran tradicionalmente ausentes o numéricamente irrelevantes. Pero ese trabajo de formación y sensibilización está rindiendo resultados positivos también sobre los operadores hombres. Ahora bien, es de subrayarse el hecho de que, mientras se han ampliado las iniciativas dirigidas a ofrecer puntos de referencia para un primer auxilio a las mujeres golpeadas por la violencia y se ha desarrollado una actividad sensibilización y formación de contra los operadores, se handemultiplicado formas de violencia la mujer todavía más feroces, con torturas y resultados mortales, conducidas por grupos de hombres. En lo relativo a la violencia en el interior de la pareja, en estos días un programa de televisión24 reportaba que de 2000 a 2005 en Italia 405 casos han desembocado en el homicidio de las mujeres. Muchas mujeres que sufren violencia no denuncian, pero también es cierto que aumenta el número de las que lo hacen. En un contexto social en que la dimensión neoliberal reduceyasocial nivel que de mercancía la vida humana y el físico la conforman, la sexualidad de cuerpo la mujer es una mercancía proveniente de un pasado reciente de ninguna o escasa consideración como derecho de su persona, que puede ser fácilmente asaltada. Ese cuerpo de mujer, según el punto de vista de todavía demasiados
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hombres, en el fondo no le pertenece; es del hombre que se apropiará de él. Los movimientos de mujeres se encuentran, por lo tanto, obligados a tejer redes de defensa mientras enfrentan ataques siempre más duros. Durante estos meses , la contienda sobre el cuerpo de la mujer, la contienda sobre quién es el dueño de su cuerpo, ha presenciado en Italia dos casos dramáticos, que concluyeron con la muerte de la mujer. Una joven emigrada pakistaní que había decidido vivir como veía vivir a muchas mujeres italianas que trabajan y conviven con su compañero, fue asesinada por decisión del padre por haber escogido esa vida y no haber aceptado casarse con el hombre elegido por sus padres. Una joven mujer hindú, recientemente viuda, se ha suicidado en las vías del tren porque del no quería seryofrecida esposa al hermano maridoaceptar difunto, porque como deseaba que sus dos hijos siguieran viviendo en Italia, donde habían ido a la escuela y habían construido su formación y sus primeras amistades. Dejó un carta donde le rogaba al Municipio encargarse de ellos. Son dos casos muy signiﬁcativos de cómo la globalización, en los ﬂujos de emigración-inmigración que genera, provoca también un proceso planetario de confrontación y elaboración de los derechos y de sus condiciones por parte de las mujeres. Y vea crecer, cueste lo que cueste, su determinación de rehacerse de su cuerpo ya no como máquina de trabajo conducida por otros, sino como cuerpo que desea y decide. Lo que han logrado acerca de la disponibilidad del propio cuerpo los movimientos que se organizaron hace un cuarto de siglo en los países desarrollados, constituye un espacio de confrontación y de fuerza para otras mujeres que 185
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enfrentan hoy esta difícil batalla. El derecho más fundamental, el de poder disponer del propio cuerpo, de las emociones y los sentimientos que genera, debe erigirse de vez pornotodas contrapara las poder rejas decontrolar los matrimonios conuna hombres elegidos, el número de hijos, poder decidir no tener hijos, no casarse y adquirir, sin embargo, un lugar de respeto en la sociedad, la dignidad también en la solidaridad ; este derecho debe postularse como un ﬁn irrenunciable. Es cierto: tener dinero propio, poder ser propietaria y heredar una tierra propia, lograr instrucción y servicios básicos son todos instrumentos fundamentales en la construcción de la autonomía de la mujer. No obstante, la batalla para la reconquista del propio cuerpo no puedeaprontarse ser aplazada subordinada por otras debe su ni instrumentación para serdemandas, conduciday ya. Por ello, he arrancado de nuestros pequeños opúsculos de los años setenta y de las iniciativas que entonces condujimos para empezar a descubrir y liberar nuestro cuerpo. Traducción: Francesca Gargallo y Rosario Galo Moya.



NOTAS Fue signiﬁcativo el aporte del libro de Lieta Harrison, La donna sposata. Mille mogli accusano, Milán: Feltrinelli, 1972. 2 Como lo relata G. Rovira: “los hombres simplemente ‘usan’ a la mujer”. Impresiona que sea el mismo verbo el que se utilizaba en el campo italiano. El placer sexual es algo desconocido, reﬁere Rovira. Así era también en Europa antes del Movimiento feminista. Sebastiana, durante el diálogo con el gobierno a ﬁnales de 1995, 1
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denunció esta situación enojada porque el placer sexual, por parte de las mujeres, no se acostumbra. (Donne di mais. Milán: Feltrinelli, 1997, p. 76. El título srcinal del libro es Mujeres de maíz. México, ERA, 1996). Todavía en la mesa de diálogo aﬁrma: “¿Cuándo hemos gozado de nuestras relaciones sexuales? Nunca. Porque nunca te lo enseñan y es triste que esto no se haga en nuestras comunidades; dicen que es la costumbre y que así es en cualquier lado para las mujeres” (p. 174). 3 The Boston Women’s Health Collective,Noi e il nostro corpo. Scritto dalle Donne per le Donne, Milán: Feltrinelli, 1974 (et. or. Our Bodies, Ourselves, Simon and Schuster, New York, 1971). 4 Sus inicios se confundieron con el periodo de auge del Popular Health Movement (1830-1850), un movimiento popular que imaginó y practicó una medicina completamente diversa de la que aplicaban los médicos “regulares” que egresaban de las universidades. Desde una perspectiva de clase y feminista, se preocupaba de garantizar los cuidados médicos a las personas menos favorecidas de cualquier etnia y de conservar y elaborar de mayor validez que los de la incipiente ciencia médica de lassaberes facultades de medicina. 5 Ehrenreich B. e English D., Le streghe siamo noi. Il ruolo della medicina nella repressione della donna. Milán: Celuc libri, 1975; S. Federici e L. Fortunati, Il grande Calibano. Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, Milán: FrancoAngeli, 1984, en particular el capítulo de S. Federici, La caccia alle streghe; S. Federici, Caliban . New and the Witch. Women, the Body and the Primitive Accumulation York: Autonomedia, 2004. 6 Collettivo internazionale femminista (al cuidado de), Aborto di Stato. Strage delle innocenti. Venecia: Marsilio Editori, 1976. 7 G. Rovira, op. cit. 8 Me parece necesario informar que hoy no sólo la píldora y el condón son medios posibles, ni sólo el diafragma del que hablaré más adelante. Se han fabricado pequeños dispositivos que la mujer puede administrar sola y unos marcadores que, al contacto con su saliva, determinan un color u otro según esté o no en días fecundos. 9 Gruppo femminista per il Salario al Lavoro Domestico di Ferrara, (al cuidado de), Dietro la normalità del parto. Lotta all’Ospedale di Ferrara. Venecia: Marsilio Editori, 1978. 10 G. Rovira, op. cit.
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Gruppo femminista per il Salario al lavoro Domestico di Ferrara, (al cuidado de), op. cit. 12 Comitato di lotta delle ragazze madri, Ragazze madri in lotta. Documenti e testimonianze delle ragazze madri della Casa della Madre e del Fanciullo di Vía Pusiano, núm. 22, (recuento de documentos relativos a la acción conducida), Milán, octubre-diciembre de 1973. Cf. también Lotta femminista di Modena, Madri in azione, folleto que informa acerca de la historia y las actividades de “Mothers in Action” colectivo de mujeres solas con hijos, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, presente en Londres desde 1967. 13 M. Dalla Costa, “A proposito del Welfare”, enPrimo Maggio, núm. 9/10, invierno de 1977/78. 14 Movimento di Lotta Femminista di Ferrara, Basta tacere. Testimonianze di donne. Parto, aborto, gravidanza, maternità, (impreso s.f. y s.p.i.). 15 Piaggio, L. C. , Avanti un’altra. Donne e ginecologi a confronto. Milán: La Salamandra, 1976. 16



contro. Esperienze dei consultori femministi. C., Insieme Milán,Jourdan La Salamandra, 1976. 17 Por histerectomía se entiende la extirpación quirúrgica del útero; por ovariotomía, la extirpación quirúrgica de los ovarios. He dedicado al abuso de esta cirugía un estudio que contiene muchos testimonios de mujeres y médicos. M. Dalla Costa (al cuidado de), Isterectomia. Il problema sociale di un abuso contro le donne , Milán: Franco Angeli, 1998, 3a ed., 2002 (traducción japonesa: Tokio: Editor Impact Shuppankai, 2002; traducción al inglés: Gynocide. Hysterectomy, Capitalist Patriarchy and the Medical Abuse of Women . New York: Autonomedia, 2007). 18 Comparado con la vecina Francia y sobre la base del tipo de patologías por las que se practica, el 80% de estas cirugías parece no estar justiﬁcado. En Estados Unidos, país que tristemente encabeza la práctica de esta operación, las expectativas que tiene una mujer de padecerla son de 1 cada 3 hasta los 60 años, y del 40% antes de los 64 años. 19 Lotta femminista, Vogliamo decidere noi. Donne, referendum, divorzio, s.p.i. y s.f., marzo de 1974. 20 En Padua, el Centro Veneto Progetti Donna ha conducido este tipo de actividad, además de brindar apoyo a las mujeres que sufrie-
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ron violencia, por iniciativa de Lucia Basso, una feminista muy activa en el Comité por el salario al Trabajo Doméstico de esa ciudad, y que además había constituido el Gruppo Donne Ospedaliere, que desempeñó un papel muy importante en las luchas en los hospitales para21la salud de las mujeres. S. Federici, L. Fortunati, op. cit.; S. Federici, op. cit. 22 Esta temática ha sido profundamente analizada por Giovanna F. Dalla Costa,Un lavoro d’amore. La violenza ﬁsica come componente essenziale del “trattamento”maschile nei confronti delle donne, Roma: Edizioni delle donne, 1978 (traducción al japonés, Ai no rodou, Tokio: Impact Shuppankai 1991; traducción al inglés en proceso con Autonomedia, New York). 23 En Europa, los primeros centros antiviolencia o casas de las mujeres (que sufrieron violencia) surgieron a ﬁnales de los años setenta. En Italia, más allá de las iniciativas del movimiento feminista de los años setenta, surgieron hasta principio de los noventa. Se sostienen con ﬁnanciamientos públicos y trabajo voluntario. Hoy existen más de centros, pero sólo llamado un cuarto de ellosrefugio. ofrece hospitalidad enochenta un departamento secreto, también Las primeras cuatro casas para mujeres que sufren violencia surgieron entre 1990 y 1991 en Bolonia, Milán, Módena y Roma. 24 Canale 5, viernes 29 septiembre de 2006, 13:30 hrs.
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JOURDAN, C., Insieme contro. Esperienze dei consultori femministi. Milán: La Salamandra, 1976. LOTTA FEMMINISTA, Vogliamo decidere noi. Donne,referendum, divorzio,DIfolleto marzo,DI1974. MOVIMENTO LOTTAs.p.i, FEMMINISTA FERRARA, Basta Tacere. Testimonianze di donne. Parto, aborto, gravidanza, maternità (folleto de las autoras, s.p.i. y s.f.). PIAGGIO, L. C., Avanti un’altra. Donne e ginecologi a confronto. Milán: La Salamandra, 1976. ROVIRA, Guiomar, Donne di mais. Voci di donne dal Chiapas . Roma: Manifestolibri, 1997.
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Toda construcción de autonomía tiene una historia propia queynace en un contexto determinado y enfrenta obstáculos luchas precisas. Ayer hice referencia a las primeras etapas de esta historia, a las iniciativas de aquel movimiento feminista en el que actué directamente, etapas en que reconquistamos la disponibilidad del propio cuerpo por parte de las mujeres. Recordé asimismo que a nivel planetario esta batalla está lejos de haberse concluido. Hoy, quisiera considerar otros aspectos, remitiéndome siempre a los momentos iniciales de esa experiencia política, para llegar a evaluar la relación autonomía-mujer frente a algunos problemas emergentes y reinterprendando a su luz qué ha sucedido con la demanda de una retribución del trabajo doméstico (o de cuidado) y de la autonomía económica de las mujeres.
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ACTO PRIMERO En la actualidad, existe una gran exaltación de las diferencias. Perodeyoqué siempre siento se la exigencia de que se me especiﬁque diferencias trata, de qué punto de vista y para quién constituye un problema, para ventaja o desventaja de quién. Es la única manera de enfocar la cuestión en busca de soluciones. Nosotras nos conformamos, en los tiempos del movimiento, en indicar una diferencia jerarquizante: aquella de ser, en cuanto reproductoras de la fuerza de trabajo, trabajadoras no asalariadas en una economía salarial con respecto a los hombres, destinados, en la división sexual capitalista del trabajo, a ser productores de mercancías y, por loEltanto, asalariados. Y trabajamos sobre ello. tematrabajadores fue suﬁciente para mantenernos ocupadas durante una década. El resto procedía de este hecho fundamental. Pidiendo un salario para el trabajo doméstico, queríamos atacar la estratiﬁcación capitalista del trabajo a partir de su división más profunda, aquella que existe entre el trabajo masculino de producción de mercancías y el trabajo femenino de reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora bien, si este trabajo es vital para el capitalismo porque produce y reproduce su mercancía más preciosa, la misma fuerza de trabajo, teníamos en nuestras manos una formidable poder, podíamos rechazar producir y, a partirpalanca de ahí, de podíamos exigir un nuevo tipo de desarrollo que tuviese en el centro diversas condiciones para el cuidado de los humanos: en primer lugar, la autonomía económica de la mujer y una repartición más equitativa del trabajo de los cuidados con los hombres. Por
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ello, pedíamos también una drástica reducción del tiempo de trabajo externo en general, de manera que todos, mujeres y hombres, pudieran compartir la fatiga y el placer tiempo, dinero servicios de la reproducción. Por lo tanto, durante esos años fueron fundamentales paraynuestras reivindicaciones. El momento álgido de los movimientos en Italia, a ﬁnales de la década de los sesenta y principios de la de los setenta, constituyó nuestro gimnasio de entrenamiento en la militancia, la arena donde muchas de nosotras aprendimos a luchar y a analizar esa cosa perversa que era el desarrollo capitalista. Yo misma estaba en pañales en la universidad (empecé a trabajar en 1967); organizaba lecturas sobre El Capital con los estudiantes, pero antes



durantevolantes madrugadas lechosas y llenas de zancudos, aiba, distribuir a Porto Marghera, descubriendo así qué es una fábrica, sus ritmos, su movilidad, su historia; ya que las fábricas, recuerdo que escribí sobre un volante intentando explicar el concepto, no son comolos árboles que existen desde siempre... No recuerdo en lo más mínimo ese periodo como un momento social de convivencia, como otros han escrito al recordarlo. Más bien fue un periodo de gran aprendizaje, austeridad de vida, sacriﬁcio y tenacidad, un momento de mucha determinación. Quizá lo más bello era la inmediatez de las relaciones, el signiﬁcado de de reconocerse activasgrande por unaa misma causa, la generación una comunidad la que se pertenecía. No era necesario ﬁjar una cita para encontrarse; todos sabíamos dónde se encontraban los demás: había una vida en común. Desde un punto de vista de mujer, ese pasaje constituyó sin duda una fuerte 195
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emancipación de la familia de srcen y de sus exigencias; un territorio libre y amistoso desde donde descubrir el mundo sin estar obligadas al matrimonio; un territorio aprender cosas donde de las para necesarias para ser una buena esposa. Sí,diferentes tal cual como las insurgentes del EZLN. La pregunta: “¿cuándo vas a casarte?” quedaba siempre más sin respuesta. Pero, precisamente la elaboración de esa capacidad de identiﬁcar un problema y analizarlo nos llevó a descubrir que, de todas formas, para nosotras las mujeres en esas relaciones había algo de sufrimiento e inconformidad. Porque todas las relaciones son relaciones de poder, también en la revolución sexual, que estaba dándose; lo que representábamos y hacíamos como mujeres seguía



valiendo muy poco yentre no era todo, nos sentíamos escindidas unreconocido. imperativo Sobre que nos pretendía homologadas con los hombres, capaces de ser y hacer como ellos, y sentir que, por el contrario, pertenecíamos a otro mundo donde también los hombres nos pedían cosas diferentes y esperaban que fuéramos diferentes. Luego la ventana volvía a cerrarse sobre ese mundo que quedaba sin nombre. Una especie de clandestinidad de la feminidad. De ahí que salimos de la clandestinidad, pasando de la resistencia al ataque. Durante 1970, inicié la elaboración de un nuevo recorrido, 1971 el análisis el camino feminista seguiría. Pero fue el añoy del cambio porque enque junio fui a Padua; invité a unas compañeras a la discusión de un documento que había redactado; organicé mi primera reunión feminista. Inicié esa formación que se llamaría Lotta Femminista (Lucha Feminista) y que luego se transformaría 196
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en la red de Comités y Grupos por el salario al Trabajo Doméstico (Comitati e Gruppi per ilSalario al Lavoro Domestico), presente a nivel nacional e internacional. La separación no esas fue sin dolorse de felices los compañeros . Que deberían de estar porque con luchas ampliaba el frente anticapitalista, era una hipótesis nuestra que no pudo demostrarse. Por el contrario, si ellos consideraban cruciales algunas batallas, las mujeres que queríamos privilegiar otras les representábamos una fuerza militante que se sustraía a esas luchas. Sufrimos también que, no estando bajo su mirada durante las mismas acciones, “no estábamos haciendo nada”. Tal y como no habían visto nuestro trabajo doméstico, no veían nuestro autónomo trabajo político. Sufrimos la acusación, sobre todo en un



principio, que nosadelante arriesgábamos a ocuparnos cosas que node llevaban un punto de vista dede clase, ya que eran interclasistas, como por ejemplo el aborto y la violencia, a las que precisamente estaban expuestas todas las mujeres. Además, las mujeres del movimiento cambiaban y las relaciones, también las personales, se rompían. Cuando empezamos a hablar de trabajo doméstico, la primera reacción del frente masculino fue una sonrisa irónica. Qué estábamos cuestionado, en el fondo, no era una gran cosa, ni siquiera un verdadero trabajo, y con las guarderías se resolvería todo. Esta extraña idea de que con las guarderías, o sea con algunas horas de custodia de los niños, se agotarían todas las problemáticas relativas al trabajo doméstico duró por un largo rato. No tenían la menor idea de la complejidad de las incumbencias materiales e inmateriales, previsibles e imprevisibles, que constituyen el ajuar cotidiano de este trabajo. También 197
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nosotras sufrimos la acusación de separatismo, de querer dividir el movimiento; en realidad creo que ya no era posible hablar de lucha anticapitalista sin ver cuánto trabajo pagado mandaba el salario, el trabajo no doméstico de las mujeres, y esoprincipalmente sin poner en la cuenta su “insurgencia”. En Roma, el 7 de julio de 1972, habíamos organizado en la universidad un seminario sobre la ocupación femenina. Habíamos decidido que debía abrirse únicamente a las mujeres. Era una novedad absoluta, algo que nunca se había visto en la universidad. La reacción de los grupos de hombres, quienes se deﬁnían genéricamente compañeros, fue impedir que el seminario se efectuara, lanzando hacia el interior del salón preservativos llenos de agua que rompieron los vidrios. Le siguió intenso debate en los periódicos Manifesto y Lotta un Continua ,1 que puede darnos una ideaIl de los tiempos que corrían. El solo hecho de que unas mujeres se reunieran entre sí suscitaba reacciones violentas. No correspondería a la verdad absolutizar reacciones como ésta. Había compañeros que entendieron la centralidad de nuestro discurso, la importancia del trabajo que íbamos impulsando y se portaron consecuentemente. Pero ese episodio sigue siendo signiﬁcativo de la histérica respuesta masculina frente a un hecho nuevo como el análisis autónomo y la discusión por parte de mujeres sin presencia quiero masculina. Conque respecto a lano acusación de separatismo, precisar nosotras teorizamos nunca el separatismo, sino la autonomía. No obstante, hay por lo menos tres buenas razones por las que nosotras, como muchas otras más, necesitábamos trabajar de manera separada: 198
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1. que la presencia de los hombres, precisamente por la relación de poder que mostraban hacia las mujeres, habría condicionado nuestra capacidad de hablar, de dejar emerger y analizar con profundidad las cuestiones que nos tocaban más profundamente y que, para algunas, eso habría creado malestar; 2. que esas cuestiones eran tan grandes que habrían absorbido todas nuestras energías y, por lo tanto, como dije en otras ocasiones, la doble militancia (en el feminismo y en cualquier grupo extraparlamentario) nunca nos interesó porque no habríamos tenido tiempo; 3. y, ﬁnalmente, que si los comportamientos de los compañeros eran en parte la razón de nuestra separación, ellos debían enfrentar sus problemas para cambiarlos. Dando vuelta machistas a la acusación, podíamos que eran sus actitudes las que dividíandecir el movimiento. Por lo que estoy aprendiendo, esta acusación está de regreso contra la autónoma organización de las mujeres mayas. Considero que sólo las mujeres que viven una situación determinada pueden decidir qué tan separadamente y qué tan conjuntamente pueden conducir un ciclo de luchas. Sigue siendo un hecho que también la otra parte debe preguntarse qué tan “juntos” quieren sostener las instancias levantadas por las mujeres, porque por lo general el apoyo se da de un sólo lado: el femenino. *** En Italia, las muchachas que hoy participan activamente en cuestiones como la precariedad del trabajo o la 199
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transformación de la universidad, no consideran aceptable trabajar políticamente separadas de sus compañeros, pero no tienen necesidad de ello. Gozan, evidentemente, de las adquisiciones sus madres, por el movimiento feminista obtenidas de los añospor setenta. La relación con sus compañeros es más paritaria, el duro camino de la reapropiación del propio cuerpo ha sido andado por quienes las precedieron; aunque no faltan las fuerzas políticas que intentan dar marcha atrás a la libertad de las mujeres,2 existen hoy medios para vivir la sexualidad con menos riesgos que hace un cuarto de siglo. De todas formas, si se quedan embarazadas, es improbable que las echen de la casa y, más aún, muchas mujeres deciden llevar adelante una maternidad independientemente de la relación con un hombre. un es hijo, no están convencidas de asumirDecididas una vidaaentener la que necesario mediar todos los días las propias elecciones con las del compañero. Decididas a interrumpir una relación que no las satisface, no hay matrimonio que las retenga. No obstante, algunas cuestiones han dado pie a asociaciones únicamente de mujeres, o casi; en particular, la formación de centros contra la violencia (Centri antiviolenza).3 Por lo tanto, hay una situación plural en la que, según la cuestión, se advierte la exigencia de trabajar sólo entre mujeres o en un ambiente mixto, en un marco que no puede compararse al deen losrelación años setenta. la organización de asociaciones con lasHoy instituciones ha tomado el lugar de la acción de los grupos espontáneos que funcionaron para abatir las puertas de las muchas prisiones donde estaban encerrados los derechos de las mujeres. Las asociaciones buscan monitorear la situación y ofre200
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cer una primera referencia y ayuda para quien continúa siendo víctima de la violación de esos derechos. Nos fue claro desde un principio que construir la autonomía batalla para las mujeres implicaba una gran que Debíamos prepararnos. Emergió de inmediato el .nudo que sería difícil desatar era la maternidad, elección irreversible que condiciona toda la vida femenina, y que no se resolvía llevando a los niños a la guardería. Nos fue claro que el rechazo del trabajo, que sin embargo compartíamos como medio de lucha, no podía aplicarse en todos los casos del trabajo de reproducción y del trabajo de cuidado. Empujamos ese rechazo hasta el rechazo del matrimonio y a la cohabitación con hombres para no presenciar cómo nuestras energías eran absorbidas por



el deber responder a exigencias (una mujer en casa está siempre de turno, masculinas como decíamos), pero nunca hubiéramos podido tener un hijo y negarnos a cuidarlo y criarlo. El trabajo de cuidado, en cuanto concernía a otros seres humanos, ponía unos límites precisos a nuestra acción, proyectaba situaciones en que la estrategia del rechazo se volvía impracticable, una utopía. Teníamos que decidir en conciencia. Las de nosotras que se sentían más comprometidas con el trabajo organizativo renunciaron a tener hijos porque habrían sido incompatibles con la mole del trabajo político que querían llevar (para a cabo para llevar el mundo a ser un poco lunar remitirnos a una antigua divinidad maya más que era mitad luna y mitad sol), y sobre todo incompatibles con la disponibilidad mental para programar y enfrentar las obligaciones y los imprevistos de nuestro accionar. Aquí también estábamos en perfecta correspondencia 201
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con las decisiones de muchas insurgentes en Chiapas, dada la imposibilidad de conjugar la maternidad con ese tipo de militancia. Pero la maternidad se convirtió en un punto cardinal de nuestro discurso: si laproductividad la familia capitalista y del cuerpo femenino pasaba pordela producción de los hijos, la liberación de la mujer pasaba también por al ruptura con esa imposición, con esta unicidad de la función asignada, con lo ﬁjo de ese rol. De ahí el lema: “Las mujeres parimos ideas y no sólo hijos”, un grito de liberación del mandato biológico, una invitación a una creación distinta; queríamos parir ideas que lograran generar otro mundo donde el papel de esposa-madre no constituyera la única identidad posible ni se pagara a un precio tan alto de fatiga, aislamiento, subordinación, falta de autonomía Por esto, precisamente pusimos en marchaeconómica. el requerimiento de retribución del trabajo doméstico, para rechazar su atribución gratuita exclusivamente al género femenino, para que la autonomía económica de la mujer se constituyera a partir del reconocimiento de ese primer trabajo. Con el rechazo de la maternidad, interpretamos un comportamiento que se habría difundido en Italia y en otros países desarrollados y, más recientemente, también en países no particularmente avanzados,4 causando una tasa de natividad 1. 2, que en los primeros países es considerado negativamente 5



sólo elel requerimiento, sino sobre todo porperspectiva los políticos. la de queNocueste trabajo de reproducción en todos los lugares que este trabajo sostenía, llevó nuestras luchas —un tipo de lucha diversa de las que hasta ahora se habían dado— a los barrios, a las escuelas, a las universidades, a las fábricas, a los hospitales. Sería imposible
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reportarlas todas, pero están puntualmente documentadas con el material usado por las militantes: volantes, panﬂetos, periódicos, pequeños libros.6 del Estado ¿Cuálhabían fue la respuesta a la autonomía que las mujeres iniciado para construir reapropiándose de su cuerpo, y que les reclamaba enraizarse en una autonomía económica mediante el reconocimiento de su primer trabajo? La respuesta fue fundamentalmenteun poco más de emancipación, acompañada, hacia ﬁnales de los años setenta, de una acción de represión contra todos los movimientos. De 1972 a 1979, la ocupación femenina aumentó en un millón y medio. Pasó el nuevo derecho de familia7 con base en la paridad de los cónyuges (aunque eso correspondiera a la exigencia de no subordinar a lavoluntad



del marido las elecciones de una que siempre mayor frecuencia era llamada al esposa mercado decon trabajo). El salario real disminuyó, sin embargo. Durante los setenta, el poder adquisitivo de las familias se garantizó por un más amplio compromiso con el mundo del trabajo, muchas veces no declarado, por diversos miembros de la familia, en el marco que ofrecía la descentralización productiva.8 Pero desde entonces, la familia se erigió sobre la presencia de, por lo menos, dos salarios, a los que el pasaje del fordismo al post-fordismo y de ahía la globalización neoliberal, habrían vuelto siempre más precarios. lo tanto, el Estado logró eludir la demanda que en elPor plano económico había puesto en marcha el movimiento de mujeres. Las mujeres recogieron ese único tipo de autonomía que se les ofrecía, es decir, la emancipación, pero no realizaron el milagro de conyugar a cualquier precio trabajo gratuito familiar con la presencia de hijos y 203
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trabajo externo. Muchas nunca se casaron, decidieron vivir solas, aumentaron los divorcios y las separaciones,9 se precipitó la caída de la natalidad. El rechazo femenino de crisis de la reproducción la procreación ese tipo de un social que más disparó tarde presentaría desequilibrio entre jóvenes y ancianos en la sociedad; sin embargo, por un breve periodo no hubo gran alarma. La literatura sociológica en boga habló de la doble presencia femenina como capacidad de las mujeres de conjugar los trabajos doméstico y extradoméstico y redactó muchas estrategias para realizar la hazaña. En realidad, considero que estrategias sólo fueron dos: o la drástica reducción del número de hijos o el empleo de otras mujeres, parientes que efectuaban gratuitamente el



trabajo, o sociológica empleadas por horas. PeroAunque de estalasituación la literatura nunca habló. empleada italiana “de planta”, es decir conviviente, era una ﬁgura en vías de extinción, las empeladas por horas constituían un soporte fundamental para el trabajo femenino asalariado. Por lo tanto, la salarización del trabajo doméstico se alcanzaba por vías alternas. Las mujeres rechazaban siempre más consistentemente el trabajo doméstico gratuito, cambiando las modalidades de su conducción, “racionalizándolo” al máximo, y reduciéndolo mediante elecciones de vida diversas de las de sus madres. Se habían ﬁjado prioridad de construir su autonomía económica que laslapolítica de Estado permitían alcanzar sólo a través del trabajo extradoméstico. Tuvieron en sus manos más dinero que en el escenario anterior al movimiento. Con ese dinero pagaron cuotas signiﬁcativas a otras mujeres para efectuar el trabajo doméstico, mientras otras cuotas 204
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salían de la casa para ser transformadas en mercancías y servicios que ofrecía el mercado. Recordemos, como ejemplo, el sector restaurantero. Así que, si el trabajo doméstico gratutito aumentaba el asalariado en el interior y fuerasedecontraía, la familia. Aunque en ocasiones el empleo de una trabajadora doméstica o una niñera consumía gran parte del salario femenino, las mujeres rechazaron siempre más efectuar un trabajo que no producía dinero. Además, en los años setenta, empezaba a darse un ﬂujo migratorio de cientos de miles de personas. En 1977, se calculaba que las empleadas domésticas emigrantes eran 100 000 en un total de fuerza de trabajo emigrada de 3 400 000 unidades. Esta fuerza de trabajo femenina se dirigía esosmujeres puestositalianas de trabajadora doméstica conviviente quea las ya no querían ocupar. Se iniciaba ese tipo de inmigración de mujeres y hombres, desde África y Asia mayoritariamente, destinados al servicio doméstico, ﬂujo que iría fortaleciéndose y rearticulándose en los decenios sucesivos. La cuestión de la relación entre mujeres inmigrantes y trabajo de cuidado, la mal llamada cuestión de la globalización del trabajo de cuidado, se volvería con el tiempo siempre más importante. A ﬁnales de los años setenta, por lo tanto, la autonomía de la mujer había dado pasos decisivos en Italia, en lo relativo a la reapropiación del propio y de sí misma persona. Habían pasado leyescuerpo fundamentales, como como las de la interrupción voluntaria del embarazo y la de los consultorios; se había ganado el referéndum sobre el divorcio y había un nuevo código de familia. Pero semejante autonomía se ubicaba en un terreno difícil en lo relativo 205
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al trabajo doméstico o de cuidado, constreñida entre un rechazo de este trabajo que pasaba por pesadas renuncias —la de la maternidad, por ejemplo— y la emancipación. Pero, debidosiempre a esa misma emancipación, ese trabajo se había vuelto más visible y salarizado. Los años setenta son también la década en que, sobre la ola del movimiento, se inician las convenciones mundiales de las Naciones Unidas sobre la condición femenina. El primero, para celebrar el año internacional de la mujer, se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1975. En 1979, se ratiﬁcaba la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que entraría en vigor en 1981. Se tuvo que esperar hasta 1993, fecha de la Convención de Viena sobre Derechos Humanos, para reconocidos que los derechos de las mujeres fueran como fundamentales partes integrantes de los derechos humanos y se ratiﬁcara la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, problema que había sido denunciado en toda su gravedad y en las variadas formas que adquiría en el mundo en la Convención de Nairobi en 1985, al concluirse la primera Década de las Naciones Unidas para la Mujer. En el documento de conclusión de esa misma convención10), se había instituido también que debía reconocerse la contribución remunerada y no remunerada de las mujeres a todos ser los cuantiﬁcada aspectos del en desarrollo, y que esa contribución debía las estadísticas económicas y en el producto nacional bruto. Hay siempre mucho escepticismo sobre la eﬁcacia de estas “Cartas”, pero indudablemente la planetariedad del enfrentamiento hizo crecer la fuerza para decidir lo que 206
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es justo o lo que es injusto en las tradiciones y las legislaciones, y para superar entonces las fronteras de las unas y las otras aﬁrmando nuevos principios y nuevas normas. ACTO SEGUNDO Los años ochenta marcan el despegue del neoliberalismo, que se despliegaría plenamente en la globalización neoliberal de los años noventa. Son los años de la represión y de la normalización después de las grandes luchas en varios países durante la década anterior. Son los años del empeoramiento del endeudamiento internacional y de la aplicación, siempre más drástica, de 11



las políticas de ajuste oﬁcialmente das para permitir a losestructural países endeudados pagaradoptapor lo menos el servicio de la deuda. En realidad, tales políticas estaban dirigidas a bajar las condiciones y las expectativas de vida, con la ﬁnalidad de que las nuevas modalidades productivas que preveían menor costo y general precarización del trabajo, se desplegasen por doquier permitiendo a las empresas una ventajosa competencia en diversas regiones del planeta. Sobre todo, por medio de las políticas de ajuste, el tipo de desarrollo impuesto, fuertemente orientado a la exportación, no podía sino agravar la deuda. En como aquel la periodo, de los bienes comunes, tierra ylaelprivatización agua; la privatización de bienes públicos, como empresas estatales y paraestatales; la devaluación de la moneda, el retiro de las subvenciones a los bienes de primera necesidad, las fuertes subvenciones a la agricultura modernizada de 207
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monocultivo, la baja de los salarios, la reducción y la precarización de los puestos de trabajo, la reducción del gasto destinado al consumo social, empezando por el retiro reducción y reorientación en sentido privado con del gastoy por los sectores de salud pública y educación, un aumento de los costos para los usuarios; la liberalización del comercio como medida dirigida a favorecer tanto la exportación como la importación, representaron una poderosa obra de subdesarrollo de la reproducción a nivel mundial en función del despegue de la nueva fase de acumulación, y con esto, un ataque sin antecedentes contra las luchas de las mujeres no sólo por el bienestar familiar y por la mejoría de las condiciones de vida, sino, sobre todo, por los niveles de autonomía adquiripérdida de dos. Enocupación” las áreas ;avanzadas, esto quisodedecir “buena pérdida, entonces, aquella forma de emancipación que tal ocupación garantizaba, e inmersión en la precariedad, pobreza, dependencia. En las áreas menos avanzadas, esto signiﬁcó, sobre todo, que siempre más tierra era expropiada en las llamadas modernizaciones agrícolas, o por grandes y a menudo devastadores proyectos ﬁnanciados por el Banco Mundial, de los que la construcción de presas es sólo el ejemplo más conocido. Es de esta pobreza generada por las políticas de la deuda, en cuyo centro está la expropiación de la tierra,



y después, particular, en losdeaños noventa, con la llegada de unaenconstante política guerra, que hace siempre más inutilizable la tierra a causa de las operaciones militares y los residuos bélicos, que se generan los ﬂujos migratorios que llevan en los países avanzados, antes que nada europeos, nuevos sujetos de los que una parte con208



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd208



19/5/0919:37:37



AUTONOMÍA DE LA MUJER Y RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO



sistente, sobre todo mujeres, se ocupará de largas cuotas del trabajo de reproducción. Estas políticas neoliberales y belígeras (es decir, generadoras de guerra) estarán en el trabajo de reproducción srcen de una el mundo, por nueva lo quedivisión siempredelmás mujeres srcinarias deen áreas llamadas en vías en desarrollo o de otras deﬁnidas como en vías de transición (“transición a la democracia” para los países del este europeo), llegarán con el ﬁn de desempeñar este trabajo para las áreas más avanzadas, dejando a sus espaldas laceraciones de su contexto reproductivo, el familiar en primer lugar, sanadas al precio de un esfuerzo multiplicado por las que se quedaron, pero compensadas, por lo menos, con las remesas de las migrantes. Se destruye la reproducción de las áreas consideradas “más periféricas” para redeﬁnir y profundizar nivel planetario la estratiﬁcación del cuerpo social tra-a bajador. Se quiere así proveer fuerza de trabajo a bajo costo para el ámbito de la reproducción en las regiones más desarrolladas. De este modo, el Estado podrá eludir la confrontación con la realidad de los problemas emergentes en este ámbito, sin asumir los costos ﬁnancieros que serían de su competencia. Pero, ¿cuáles eran estos problemas? ¿Cuáles las urgencias que se ampliaban siempre más si siempre menos se procreaban hijos? ¿De dónde viene la ampliación de esta La cuestión emergenteno nueva demanda trabajo? , aunque no la única, era de la del cuidado de los ancianos autosuﬁcientes, que tendría una particular centralidad en el discurso que estamos desarrollando sobre la autonomía de la mujer.
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ACTO TERCERO De 1990 en adelante, después de la década de la generalizada aplicación de las políticas de la deuda y con el despliegue de la globalización neoliberal, la migración se vuelve un fenómeno realmente mundial, llegando a 12 contar, según las estimaciones de la Naciones Unidas, con más de 175 millones de migrantes en el planeta . Italia, tradicionalmente exportadora de fuerza de trabajo, en los años ochenta y noventa tiene un saldo como importadora, atrayendo mano de obra de Asia, África y, más recientemente, de Europa del este. Siempre más mujeres migran hacia Europa en las últimas décadas. Al ﬁnal de los años noventa, el 45% de los migrantes en Europa 13 sonservicio mujeresdoméstico en coincidencia la creciente demanda de en el surcon de Europa. Es justo desde los años noventa que una nueva ﬁgura de trabajo de cuidado empieza a delinearse en forma precisa, y está siempre más ligada a las mujeres inmigradas: la cuidadora. Ella (a veces él)14 cuida a una persona que no es autosuﬁciente en las necesidades cotidianas, generalmente un anciano o una anciana con problemas de no autosuﬁciencia más o menos graves. La necesidad de esta ﬁgura, la demanda emergente de este especíﬁco trabajo de cuidado, se desprende de mutaciones demográﬁcas que hanalargado



la vida deen laslapersonas y aumentado el porcentaje de los ancianos población en la medida en que el rechazo femenil de la maternidad ha notablemente reducido el porcentaje de jóvenes. Es una mutación que se observa en todos los países europeos, no sólo en Italia. Se trata de una crisis de la reproducción social porque se desequili210
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bra la relación jóvenes-ancianos y ya no hay un adecuado recambio generacional. El rechazo de la mujeres en relación con la maternidad (país más que,bajas segúnenlos datos, tiene una las tasasen deItalia natalidad el mundo, el 1.2 ya de mencionado que recientemente subió a 1.3 sólo por la llegada de los niños de las mujeres inmigradas) ha hecho que se prospecte, en los próximos 30 años, un escenario por el cual una de tres personas será de más de 65 años. El dato relevante, y que tiene que ser adecuadamente interpretado, es el hecho de que en Europa, la mayoría de los mayores de 65 años (con excepción de los mayores de 90) vive en casa, no en instituciones privadas o públicas. Es una situación que evidentemente ha resultado ser el fruto de todavía la decisión no sólo los ancianos mismos —cuando se hallan en de condición de expresarla—, sino de la mujer más joven, pariente, en general la hija, que es conciente de cómo ésta resulta ser la opción más humana; aun cuando, por el conjunto de tareas que se requieren, esto condicionará fuertemente su autonomía de vida, a pesar de la intervención, cuando sea posible, del trabajo remunerado de otras mujeres. El rechazo feminista en relación con el trabajo de reproducción gratuito, que pasó también por el rechazo a la maternidad, no ha liberado en forma consistente a las mujeres del trabajo de cuidado, cierto periodo vida, enellos cuales debían criar sino a unpor hijo. “Mamá salió”derecitaba título de una exposición organizada por el Grupo Feminista por el Salario al Trabajo Doméstico de Varese.15 Pero “tuvo que regresar”, tendríamos que agregar hoy si rehiciésemos esa exposición. La salida libre duró un tiempo breve. El 211
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problema del cuidado, en una forma todavía más pesada y compleja, se volvió a presentar con los ancianos, a menudo no autosuﬁcientes. La mujer de cincuenta, sesenta ovimiento más años que había participado en lasde luchas del mofeminista, a su vez necesitada un descanso y, si retirada, de concederse lo que en su vida de trabajo no había podido tener, se encuentra frente a problemáticas de padres en edad muy avanzada, a menudo más de 80 años, sufriendo patologías típicas de la vejez, ella suele ocuparse del problema sin la cooperación de los hijos adultos. Después del difícil recorrido que la construcción de su autonomía había implicado, esta autonomía se reduce nuevamente porque se presenta de nuevo el problema del cuidado de otros, más débiles, que de ella dependen. cuerpoa social es el justamente es divisible, El y vuelve plantear problema un del cuerpo, cuidado no en un eterno retorno. Es en este cuadro que el trabajo de la cuidadora16 por parte de mujeres que migran a Italia como consecuencia de los desastres provocados en su país por las políticas de ajuste, las guerras y las “operaciones de democratización”, se sitúa, respondiendo a una necesidad frente a la cual las políticas del Estado son todavía demasiado lagunosas. Su ocupación indica, antes que nada, que este trabajo de cuidado ha sido progresivamente subsumido por salarización el proceso de antes, delproblema trabajo es doméstico que hablábamos y que el tal que sedel requiere generalmente el empleo de tiempo completo de una persona para ser enfrentado. Pero algunos lugares comunes tienen que ser desmitiﬁcados. El primero es que de esta manera se libera completamente a la mujer pariente de la tarea
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LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd212



19/5/0919:37:38



AUTONOMÍA DE LA MUJER Y RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO



del cuidado del anciano. No existe trabajo de cuidado que pueda funcionar si no hay un continuado trabajo de guía, cooperación y veriﬁcación por parte de la mujer pariente; trabajo que yseeninicia con la presentación caso, siempre distinto constante mutación, y que del requiere ayuda constante, prácticamente una distribución de tareas entre mujer pariente y mujer asalariada. Es la primera que generalmente tiene que ir de compras porque es difícil hacerlo junto a la persona bajo cuidado; es ella quien realiza las gestiones burocráticas, administra la casa y las ﬁnanzas, lleva al anciano al médico y tiene que garantizar una presencia inmediata en cada emergencia. Justamente por la condición de soledad representada por vivir todos los días con el anciano, a menudo con cierta deﬁciencia mental, la cuidadora tiene a su vez“trabajo la necesidad de ser reproducida. Entonces el famoso de 17 amor” regresa no sólo como exigencia imprescindible en el cuidado del anciano que sería mal cuidado si no existiera también un interés real por su bienestar, sino también como exigencia en la relación entre empleadora (generalmente la hija) y la cuidadora. La primera tendrá que seguir la situación para entender a tiempo momentos eventuales de difícil sustentabilidad y ofrecer todos los recursos que puedan hacer menos cansado el trabajo; a menudo tendrá que sustituir a la cuidadora para ofrecerle descansos momentos pesados, sobre todo más extras dineroen si los la situación se más vuelve más di-y fícil. Hay que tener en cuenta que, si no hay suﬁciente dinero en la familia para pagar otra cuidadora el sábado y el domingo, y este tipo de trabajo cuesta mucho 18 en relación con el normal presupuesto familiar, será la hija y 213
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eventualmente su marido quienes tendrán que cuidar el pariente durante estos días, desapareciendo, si trabajan, el descanso semanal y el tiempo normalmente dedicado ana, ir ydeelcompras. parejas pasan así de semaproblemaMuchas se vuelve a presentar en ellasﬁnvacaciones porque, mientras un trabajo de limpieza puede esperar o ser solucionado provisionalmente, un anciano no autosuﬁciente no puede ser dejado solo ni un momento, y no puede encontrarse de repente frente a personas que no conoce o que no saben cómo relacionarse con él o qué tareas realizar. Tendencialmente no se trata de un trabajo precario porque no hay ningún interés por parte de la empleadora en cambiar a la cuidadora después de todo el trabajo de aprendizaje que este trabajo requiere, y después el anciano.de que se construyó una buena relación con La precariedad interviene cuando hay condiciones de trabajo irregular, y esto remite a la urgencia de un mayor y más extenso apoyo económico a las familias para poder estipular contratos regulares. Considero importante explicitar esta combinación de trabajo entre pariente y cuidadora para que no se caiga, a nivel sociológico, en el error contrario al anterior. Anteriormente, después de la etapa del movimiento feminista de los años setenta, la lectura de la emancipación femenina por medio del por trabajo externodoméstico manteníapor oculto el papel desempeñado el servicio horas; hoy, al abordar el trabajo de cuidadora, se corre el riesgo de negar el trabajo de la mujer pariente. El empleo de las mujeres inmigradas ha evidenciado la amplitud del problema. No es un trabajo de cuidado que 214
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la mujer pariente, si lo hace directamente, puede combinar con otros compromisos de trabajo. Si hoy los sujetos que se están encargando fueron obligados por las políticas han devastado sus pueda contextos de vida, es queque mañana este trabajo representar undeseable normal “buen empleo” también para mujeres italianas (en parte, ya empieza a serlo), sobre todo si se mejoraran las condiciones para un mayor apoyo económico por parte del Estado. Es cierto, en efecto, que su costo es ya hoy inalcanzable para muchas familias y esto conduce a situaciones de irregularidad, lo cual indica que el Estado debe destinar mucho más para sostenerlo. Hay que tener en cuenta que se trata de un terreno en el que algún avance existe. Gracias a esto, algunas familias pueden regularizar el contrato de de trabajo de las cuidadoras. primer lugar, el “cheque acompañamiento”, 450 En euros por mes, a cargo de la previsión social nacional, destinados, independientemente del ingreso, directamente a la persona asistida no autosuﬁciente en el plano físico o mental. Pero su obtención es muy difícil. Debe intervenir una declaración de discapacidad total y permanente. Muchos casos, en particular de no autosuﬁciencia en el plano físico más que mental, no son considerados tan graves para justiﬁcarla. Hay otras medidas, de srcen regional y subordinadas a niveles muy bajos de ingreso, no alternativas“contribución al eventual cheque de acompañamiento; entre la cuidadora” (hasta un máximo deellas, 250 euros mensuales, otorgada por la Región Veneto a quien tiene una cuidadora); la contribución Alzheimer (516 euros mensuales), así como lo que prevé la ley regional (del Veneto), núm. 28, de 1991.19 Existen además espe215
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cíﬁcos servicios de apoyo. Para contrastar el fenómeno de la clandestinidad de muchas cuidadores y los riesgos relacionados con la posible presencia de grupos delincuentes, hay que iniciativas parte 400 de Provincias como laa de Bergamo, decidiópor otorgar euros mensuales quienes ya tienen una cuidadora o necesitan contratarla. Aun en la tendencia neoliberal al recorte del gasto público destinado al consumo social, hay que reconocer que el welfare, adentro del cual se realizó alguna salarización del trabajo de cuidado, vuelve a aﬂorar como terreno ineludible de contratación a partir justo de medidas como ésta. La crisis de la reproducción social crea problemas también al Estado. Actualmente, el Ministro de las políticas para la familia Rosy Bindi propone involucrar a abancos y fundaciones paralanzando ampliar el destinado los ancianos mientras, la fondo alerta sobre la caída de la natalidad, propone otorgar 2 500 euros por año por cada nuevo nacido hasta la mayoría de edad. El salario al trabajo doméstico, tan contrastado por las fuerzas institucionales en la etapa alta de movilización, vuelve articulado en distintas formas como exigencia ineludible. Quien hubiese preferido que este dinero fuese destinado nuevamente a subvencionar a los institutos para ancianos en los cuales son encerrados a la tercera y cuarta edad, se equivoca. Los institutos pueden ser laútiles casos que no esesde posible cuidar en casa.para No sólo el extremos nivel de cuidado otra calidad, sino que, sobre todo, los ancianos mismos no aman estos lugares y preﬁeren quedarse en casa. La mujer, por medio de su rechazo a ser destinataria del trabajo gratuito de reproducción, cualquiera fuese el caso y las condiciones, 216
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indujo también en este especíﬁco sector un proceso de visibilización y salarización, pero, por otro lado, garantizó, aceptando una libertad condicionada, una autonomía relativa, para salvaguardar autonomía relativa y el bienestar psíquico de quien, enlauna condición de debilidad, de ella depende. En su rechazo y en su relativa aceptación, hizo evidente que en el trabajo de cuidado el solo rechazo es una utopía, y que este especíﬁco trabajo de cuidado debe ser sostenido por un mayor ﬁnanciamiento del Estado para que las familias puedan enfrentar los costos y pueda ser conducido todo en condiciones de regularidad, así como el Estado potenciar los servicios destinados a esta franja débil de ciudadanos. Hizo evidente, además, que uno de los obstáculos más grande



para mantener al anciano en costos su casadeo inmuebles en la casa de unpoder pariente es el aumento en los y de los alquileres, por lo cual los espacios en los departamentos son reducidos al mínimo y generalmente no hay disponibilidad de un cuarto para el anciano o para la cuidadora, problema que desde hace ya varios años se había presentado para el hijo. Cada vez más los departamento son nichos que no contemplan pasajes, y menos aún permanencias, de parientes o la llegada de hijos. El problema de los ancianos no autosuﬁcientes vuelve a plantear el problema del nacimiento de los hijos, y el del recurso económico necesario para sostenerlos su crecimiento, para que las personas puedan volver en a desear y ver posible tener hijos. De hecho, al margen de los hijos, salvo raras excepciones, nadie se preocupará de tener en casa a ancianos no autosuﬁcientes, ni organizará ni vigilará su reproducción. El cuidado de los ancianos 217
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es un problema que, en formas diversas y con situaciones muy diferentes, tiene un alcance planetario. El apoyo económico por parte del Estado debe entrar en la agenda política como las instanciasemergentes más urgentes. Si éstas sonuna las de problemáticas del trabajo de cuidado, decir entonces que el trabajo doméstico, el trabajo de reproducción, tiende a devenir siempre más trabajo inmaterial,20 o por lo menos que puede ser asimilado al lavoro immateriale, quiere decir no conocerlo. El trabajo de reproducción, que pasa por muchas articulaciones de las cuales hemos considerado sólo una, ha sido siempre un conjunto de mucho trabajo material apoyado en un trabajo inmaterial de reproducción psíquica, afectiva, etcétera. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Pero decir que la categoría trabajo inmaterial captaría mejor sus hoy novedades, no ledehace justicia a la realidad de este trabajo ni a las novedades reales que le corresponden, de las que la que hemos revisado es un buen ejemplo cargado de pesadas y materiales tareas. El hecho que tengan que ser realizadas posiblemente con afecto no las transforma en prestaciones inmateriales. Si la condición anciana no autosuﬁciente es una diferencia relevante, reconocer que “en las mujeres pesa siempre más el control de los ﬂujos de la diferencia”21 y entender esto como trabajo inmaterial nuevamente implica no comprender en realidad el trabajo que se hace cargo de esta diferencia ysusus problemas. De la misma manera, está claro al atravesar el terreno del trabajo de cuidado de los ancianos (y de manera análoga, de los niños), que el trabajo de reproducción no es resoluble con la comunicación;22 más aún, si consideramos 218
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que sus problemas no se agotan en la búsqueda de un mejor acuerdo entre partners, sino que remiten para la mujer a muchas horas de trabajo, falta de dinero, riesgo de pobreza, falta autonomía. Son problemas que no se resuelven con ladecomunicación. Ni lo que se necesita es una ulterior innovación tecnológica, ni la idea genial de algúnexperto en informática cuyo programa político me aparecería poco prometedor justamente por su srcen en el reino de lo inmaterial. 23 No sirven ideas geniales. Sirve trabajo, más adecuadamente remunerado, y más tiempo libre para todos, mujeres y hombres . Sirve reconocer la materialidad de la vida y los trabajos que la garantizan, tanto en la casa como en el campo;24 sus vínculos en las relaciones humanas y con la tierra, y 25 el trabajo tanto de las mujeres como de los esto vale para campesinos. Las mujeres han señalado que la autonomía que cada uno persigue y desea encuentra condicionamientos no eludibles, se trate de hijos o de ancianos, y si la diferencia hoy es entre quien se hace cargo y quien no, esta es una diferencia que hay que eliminar y no exaltar, construyendo sobre el trabajo de cuidado una responsabilidad más común, y pretendiendo del Estado (visto que lo “común” no se agota en lo “público”) erogaciones de dinero y de servicios más consistentes y más generalizadas.



Traducción: Francesca Gargallo y Rosario Galo Moya.



NOTAS Il Manifesto 14 e 20 luglio, 4 agosto, Lotta Continua 15 e 21 luglio, 1 agosto 1972. Véase L’Offensiva. Quaderni di Lotta Femminista, 1
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núm. 1, Torino: Musolini Editore, 1972 que recoge las relaciones del seminario y el material militante que apareció alrededor de este enfrentamiento. 2 Ha sido particularmente evidente el intento, por parte de fuerzas católicas, de poner en discusión la ley 194/78, que autoriza la interrupción voluntaria de embarazo. La Región Veneto presentó un proyecto de ley regional para autorizar la presencia de exponentes de estas fuerzas en los hospitales. En respuesta a esto, las mujer es decidieron responder y, con la adhesión de la Cgil (Confederación General Italiana del Trabajo), han organizado una manifestación en Venecia el 7 de octubre de 2006 bajo la consigna: “Salgamos del silencio”. Era, en efecto, desde los tiempos del movimiento feminista de los años setenta que las mujeres no hacían escuchar con tanta fuerza su voz. Y en esta ocasión, muchos hombres participaron y sostuvieron la causa de las mujeres. 3 Si en Europa los primeros centros antiviolencia o casas de las mujeres (que sufrieron violencia) surgieron a ﬁnales de los años setenta, Italia, más allá que de las iniciativas poraños el movimientoenfeminista, habrá esperar hasta levantadas los primeros noventa. Signiﬁcativamente, deberá pasar una década de represión y normalización antes de que empiecen a constituirse los centros antiviolencia. Hoy existen más de 80, de los que alrededor de un cuarto ofrece hospitalidad en un departamento secreto llamado refugio. Las primeras cuatro casas para mujeres que sufren violencia surgieron entre 1990 y 1991, en Boloña, Milán, Modena y Roma. 4 A este fenómeno dedica el reportaje “Ecco la generazione No ﬁgli” el cotidiano La Repubblica del 28 de agosto de 2006, que informa sobre las tasas de natalidad muy bajas detectadas, además de en Italia, en otros países de Europa del Sur, Norte, Este y el Extremo Oriente, en el cual, para Singapur y Corea del Sur, el fenómeno es nuevo. 5 El Ministro de las políticas para la familia Rosy Bindi declaró en la televisión: “la más preocupante falta de crecimiento en Italia es la que se relación con la natalidad” (Rai 3, transmisión Ballarò, martes 3 de octubre de 2003). 6 Citamos aquí, en primer lugar, el periódico “Le operaie della casa” publicado por Marsilio Editori, Venezia, y además la colección de pequeños libros para uso militante publicada por la misma edi-
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torial y cuidada por el Colectivo Internacional Feminista del cual saldrán los siguientes volúmenes: Le operaie della casa, 1975; 8 marzo 1974. Giornata internazionale di lotta delle donne, 1975; Aborto di Stato, strage delle innocenti, 1976; Dietro la normalità del parto. Lotta all’ospedale di Ferrara, 1978; Contropiano dalle cucine, 1978. Y además L’Offensiva, prec. cit., y a Il Personale è politico. Quaderni di Lotta Femminista, núm. 2, Torino: Musolini Editore, 1973. 7 La reforma del derecho familiar en 1942 se realizó por medio de la ley del 19 de mayo de 1975, núm. 151, que estableció, antes que nada, la paridad de los conyuges. Seguirán nuevas leyes que reglamentarán diversamente otros aspectos relevantes. 8 M. Dalla Costa, “Emigrazione, immigrazione e composizione di classe in Italia negli anni 70”, en Economia e lavoro, núm. 4, octubre-diciembre 1981. 9 La Repubblica del 9 de noviembre de 2006 revela que desde 1995 hasta 2004 las separaciones crecieron del 59%, los divorcios del 66.8%, y que es el Sur el que registra el incremento más consis-



tente10(p. 38). Esto ocurrió con la aceptación de la modiﬁcación del párrafo 120 del documento “Forward Looking Strategies for the Advancement of Women”. 11 Sobre la problemática de la deuda internacional, la literatura es muy amplia. Reenviamos en particular a las obras de Susan George, entre las cuales destacan Il debito del Terzo Mondo, Roma: Edizioni Lavoro, 1989; Il boomerang del debito, Roma: Edizioni Lavoro, 1992; M. Dalla Costa, “L’indigeno che è in noi, la terra cui apparteniamo”, en A. Marucci (a cura di) Camminare domandando, Roma: DeriveApprodi, 1999 (trad. ingl. “The Native in Us, the Land We Belong to”, in Common Sense, núm. 28, 1998, y en The Commoner, núm. 6, 2002, en www.thecommoner.org); M. Dalla Costa e G.F. Dalla Costa (coord.), Donne e politichedel debito, Milán: Franco Angeli, 1993 (trad. ingl.: Paying the Price. Women and the Politics of International Economic Strategy, Londra: Zed Books, 1995) y, de las mismas cuidadoras, Donne, sviluppo e lavoro di riproduzione. Questione delle lotte e dei movimenti, Milán: FrancoAngeli, 1996 (trad. ingl.: Women, Development and Labour of Reproduction. Struggles and Movements, Trenton N. J.: Africa World Press,EE.UU. y Asmara, Eritrea, 1999). 12 UN Census 2000.
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LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd221



19/5/0919:37:39



MARIAROSA DALLA COSTA



13



(Oecd, 1992). En Italia los migrantes registrados como oﬁcialmente residentes en 2002 eran 1 512 324, de los cuales el 45.8% eran mujeres (Caritas, Dossier statistico immigrazione 2003, Roma: Edizioni Nuova Anterem). 14 Se calcula que en Italia el componente masculino del trabajo de cuidado es del 25%, y que el 73% de quienes hacen este trabajo oscila entre los 30 y los 40 años de edad (La Repubblica, 16 ottobre 2006 p. 16, que cita las fuentes Inps, Caritas Ambrosiana y Cgil Lombardia). 15 Habla de esto el homónimo artículo en Le operaie della casa, n. doble 0 bis, noviembre-diciembre 1975/enero-febrero 1976, p. 21. 16 Se calcula que alrededor de la mitad de esta ocupación en Italia no es regularizada. Muchas mujeres que hacen este especíﬁco trabajo vienen del Este europeo, de Rumania, Moldavia y Ucrania. Otra vez La Repubblica, en el reportaje mencionado, expresamente dedicado a la presencia y el trabajo de las cuidadoras en Italia (16 ottobre 2006, p. 16-17), revela un crecimiento de su presencia regular, que va de las 51 110 del 1994 a las 142 196 de 2000, a las 490 678 de 2003,



ySobre a lasesto 693véase, 000 —de las cuales 619 000 son extranjeros— de in 2006. Rossana Mungiello, “Segregation of Migrants the Labour Market in Italy: the Case of Female Migrants from Eastern European Countries Working in the Sector of Care and Assistence for the Elderly. First Results of an Empirical Study Carried Out in Padova” in Zu Wessen Diensten? Frauenarbeit zwsischen Care-Drain und Outsourcing, Zurich, Frauenrat fur Aussenpolitik, 2005, pp. 72-77. 17 G. F. Dalla Costa, Un lavoro d’amore, Roma: Edizioni delle donne, 1978. 18 Para las que tienen un contrato regular, éste prevé entre 750 a 900 euros netos, más 200 euros de contribuciones por parte del empleador, un mes de vacaciones pagadas, otra mensualidad como aguinaldo y otra como liquidación. La alimentación está a cargo del empleador así como un cuarto en el departamento, problema que generalmente se resuelve con el cambio de uso de un cuarto. La cuidadora convivente, que estipula un contrato por 8 o 9 horas al día como máximo, tiene derecho a dos horas libres por día, un día y medio a la semana, generalmente en domingo o sábado por la tarde. Pero existen obviamente también contratos por horas, no como convivente, dependiendo de las condiciones de la persona que debe ser asistida y de los que más interesa a la cuidadora. Muchas preﬁeren
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ser conviventes por algunos años para no tener gastos alimentarios y de renta, y poder enviar a sus familiares casi todo el salario. 19 Desde 2007, estas medidas han sido sustituidas por una única solución, el “cheque de cuidado”, por un máximo de 250 euros mensuales, introducido por la Región Veneto. 20 A. Negri, Movimenti nell’Impero, Milán: Raffaello Cortina Editore, 2006, pp. 241, 215, 184. 21 A. Negri, op. cit., p. 193. 22 Cf. C. Marazzi, Il posto dei calzini, Bellinzona: Edizioni Casagrande, 1994. 23 A. Negri, op. cit., p. 184. 24 Las redes emergentes de campesinos que se mueven tanto del Sur como del Norte deﬁenden poder llevar adelante una agricultura siguiendo metodologías sustentables, a menudo muy tradicionales y con amplio uso de trabajo vivo (que quiere decir amplia ocupación), apoyandose en la disponibilidad de bienes muy materiales como la tierra, el agua y las semillas naturales, en contra de otras metodologías se quieren imponer.que, En elaun Norte niﬁcativos losque discursos campesinos sintambién rechazarson ensigsu totalidad la tecnología, no quieren depender demasiado de las máquinas y emplear, por el contrario, donde tiene más sentido, la gran disponibilidad de trabajo. Véase al respecto: J. Bové y F. Dufour,Il mondo non è in vendita, Milán: Feltrinelli, 2001. Creo que las nuevas subjetividades, signiﬁcativas desde un punto de vista político, emergen de estos recorridos y no de las metodologías de vanguardia capitalistas. 25 M. Dalla Costa: L’indigeno che è in noi, la terra cui apparteniamo, prec. cit. e “Rustic and Ethical” in Ephemera, Theory and Politics in Organisation, vol. 7(1), March 2007, edited by Emma Dowling, Rodrigo Nunes and Ben Trott, in www,ephemeraweb.org. De la misma autora La sostenibilidad de la reproducciòn: de las luchas por la renta a la salvaguadia de la vida, en Laboratorio feminista, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista. Produccion, reproduccion, deseo, consumo. Madrid: Tierra de Nadie, 2006.
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Voy a empezar con una pequeña escena: una marcha de bici. Era el año 1993 en la ciudad de Filadelﬁa. Fuimos un grupo como de 70 o 100 personas en bici, llegamos a la plaza central frente a la alcaldía y, de manera espontánea, decidimos tomar la ciudad en bicicleta. Llegó la policía y nos preguntó: —¿Quién es el líder? —Pues no hay líder. —¿Qué quieren? ¿A dónde van? —Pues no lo sabemos... —¿Cómo es que no saben? —Es que vamos a decidirlo mientras vamos... Después de esta pequeña introducción, paso al tema de que voy a hablarles: el proyecto zapatista de autonomía y las mujeres zapatistas. Como todos saben, esos proyectos están también dentro de un marco más amplio de autonomía indígena continental y el marco jurídico de los Acuer229
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dos de San Andrés, que nunca se consiguieron, por lo que el proyecto zapatista se está construyendo al margen del Estado en la práctica, y bajo este marco es que las mujeres yautonomía hombre zapatistas estánlas creando y practicand o su propia y cambiando relaciones de poder. Aunque hemos hablado mucho en estos días de la globalización, yo voy a enfocar mi ponencia bajo el marco del Estado-nación. ¿Por qué? Porque creo que es el marco todavía vigente; es en el que nosotros experimentamos el poder; todavía vivimos bajo este marco. También voy a empezar tomando una nota de Mariarosa Dalla Costa de ayer respecto a los cuerpos. Yo creo que ella hablaba mucho de los cuerpos de la mujer y de su autonomía. Yo voy a hablar sobre los cuerpos, primero, y sobre la biopolítica y las huellas la biopolítica colonial en México, todavía presentes en de la biopolítica neoliberal. El impulso hacia la integración y la asimilación físicocultural de los pueblos indios sigue. Los cuerpos de las mujeres y la ﬁgura simbólica de la mujer indígena han sido clave en esta voluntad de dominación. Los cuerpos de las mujeres, literal o metafóricamente, han sido la materia prima para a) un nacionalismo oﬁcial, basado en el mito de un México homogéneo y mestizo; b) para un movimiento indígena que fundamenta su discurso en la reivindicación de tradiciones milenarias y que considera a las mujeres comouna las guerra transmisoras excelenciaque de se la cultura, y c) para de bajapor intensidad vale de la violación como estrategia desmovilizadora. La posición de la mujer nos señala las tensiones dentro los discursos universales de la nación y sus contestaciones particulares, como puede apreciarse claramente en 230
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el México revolucionario, en las lecturas de Gamio sobre la mujer ideal. Además, el vínculo entre pobreza y moralidad, la degradación de cuerpo social que proviene de la biopolítica colonial, sigue enlalospobreza programas de hoy, se sigue asimilando a la asistenciales suciedad; la novedad ahora es que la participación de la mujer indígena sólo cuenta en el proyecto individual, es decir, mirando a su integración en el mercado. En la teoría de desarrollo, la mujer representa un recurso humano desperdiciado que debe ser integrado en la producción y el mercado. Las mujeres indígenas son percibidas como las más distintas culturalmente y las más atrasadas del país, obstáculos al progreso y al avance de la nación. Muchos programas asistencialesque delhemos gobierno, Progresa o, ahora, Oportunidades, vistocomo mucho durante estos años en Chiapas, ponen a las mujeres y a las mujeres indígenas como su blanco, y aquí podemos detectar la micro y autorregulación de la vida al servicio del capital, y también la autorización de ciertos sujetos en la nación. Nuestros cuerpos tienen una dimensión pública y la lucha para la autonomía requiere una lucha por nuestra concepción dentro de la comunidad. Vivir es vivir una vida políticamente en relación con el poder, en relación con otros y otras, en el acto de asumir responsabilidad para un futuro colectivo. En el contexto liberal occidental, se nos presenta el problema paradójico de la agencia individual, pero yo argumento que en el contexto zapatista esta tensión entre individuo y colectivo, que es parte de la lucha zapatista, 231
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ha sido productiva. Se trata de una lucha sobre tomar la tierra, pero no solamente una lucha que no busca tomar el poder, una lucha por demandas como dignidad, que no es nadaenconcreto, es una demanda. Aquí, México, alpero mismo tiempo que estamos bajo la lógica del neoliberalismo, podemos notar un vínculo con una política que nosotros, en Estados Unidos, llamamos multiculturalismo, pluriculturalismo. Esto haresultado en que el proyecto del Estado mexicano no ha sido sólo reconocer a la comunidad indígena dentro de la nación, sino rehacer a la comunidad indígena para sacarle el exceso, es decir, los puntos donde desborda la identidad otorgada. El proyecto estatal no ha sido oponerse a la energía del activismo por derechos culturales, sino controlarlo. Voy a pasar a hablar dede feminismo, sólodesde como la movimiento deahora emancipación la mujer,nosino estrategia emergente del gobierno de desplegar discursos sobre derechos de las mujeres a ﬁn desubvertir las demandas zapatistas y de otros grupos de indígenas basadas enla diferencia cultural. Esta estrategia se apoya en los debates sobre el Estado como guardián de los intereses de las mujeres, a ﬁn de resistir los movimientos hacia la autonomía. Patricia Espinosa, quien fue directora del Instituto Nacional de la Mujer, elogió la misma Ley de Derechos de Indígenas de 2001, que fue impugnada por la mayoría del movimiento mexicano, sólomujeres porque y, hace mención especíﬁca indígena de los derechos de las por lo tanto, es necesaria para “rescatarlas de sus tradiciones y costumbres”. Desde la teoría del feminismo de mujeres de color que hace referencia a mujeres del tercer mundo o de mino232
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rías étnicas, Norma Alarcón, chicana de Estados Unidos, escribe sobre los mecanismos excluyentes de este tipo: el feminismo hegemónico cuyo sujeto autónomo conlleva una liberar paradoja preocupante: mismoaltiempo queuna se quiere al sujeto mujer, seal deﬁne sujeto de manera que se lo inactiva y se lo reduce a no hacer nada. En lugar de limitar las posibilidades de subjetividad, una práctica feminista debería promover la idea de que las mujeres somos sujetos con posiciones múltiples. Desde el feminismo de color, no se trata de deshacer identidades ni de creer que las condiciones estructurales ya no existen, sino de pensar una política que entiende las identidades como múltiples y relacionales, vinculadas a locaciones sociales con experiencias concretas de opresión, también geográﬁcamente. Yo creo que lasconstruidas palabras de la comandante Esther frente al Congreso de la Unión fueron un ejemplo de eso, cuando dijo: “Y es un símbolo también que sea yo, una mujer pobre, indígena y zapatista, quien toma primero la palabra y sea el mío el mensaje central de nuestra palabra como zapatistas”. Considero que está emergiendo una nueva subjetividad política a través de la autonomía, pero a la vez aparecen nuevos regímenes del poder del Estado. Uno de los grandes retos que enfrenta al pluriculturalismo neoliberalintersección y al capitalismo está situado yprecisamente en la entreglobal, género, etnicidad clase, tal como lo expresa la lucha zapatista por la autonomía. El primero, el multiculturalismo o pluriculturalismo neoliberal, es una forma de gobernar que emerge como un conjunto de efectos de Estado —en lugar de una es233



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd233



19/5/0919:37:40



MELISSA M. FORBIS



trategia— y opera produciendo fronteras discursivas y autorizando prácticas. El zapatismo, en cambio, propone una noción amplia de comunidad, puede ser un espacio la formación de que subjetividades afuera de laalternativo narrativa dedela nación moderna. El aspecto más signiﬁcativo de las estrategias de sobrevivencia, adoptadas en las últimas décadas por miles de grupos marginados, ha sido el poder imaginativo de sus estructuras tradicionales de comunidad, incluyendo estructuras no deﬁnidas, no claras, que realmente cambian dentro de la comunidad, y la capacidad para inventar relaciones de familia, de comunidad, vinculada a la retórica emancipatoria de autonomía y derechos iguales. La multiplicidad subjetividades e identidades de las mujeres indígenasdezapatistas se forjan dentro de una nueva idea de comunidad. Esta comunidad no tan deﬁnida presenta un reto a las estrategias de control, tanto local como federal, y es un reto basado en el género frente a los discursos de la nación. Para ilustrar estas ideas, voy a pasar a las palabras de las mujeres con quienes yo he trabajado. A diferencia de muchos movimientos, la inclusión de cuestiones importantes para las mujeres en la transformación de los papeles tradicionales de género fueron parte de la estraEZLN tegia general zapatista antes del levantamiento. El bajas se desarrolló en las escasamente pobladas tierras lacandonas, las cañadas, que se caracterizan por las olas migratorias que se iniciaron en la década de los cincuenta por gente en búsqueda de tierras y peones que trabajan en las ﬁncas ahí cerca.
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En las comunidades de las cañadas, se forjó un tipo de identidad colectiva singular por la convivencia de campesinos de diferentes grupos étnicos, quienes crearon especieuna deruptura sociedad En este proceso, hubouna también defronteriza. las relaciones tradicionales de género, porque las mujeres tuvieron que trabajar al lado de los hombres para construir una nueva vida en un lugar no poblado anteriormente. A continuación, voy a presentar las palabras de unas mujeres zapatistas sobre cómo conciben la autonomía. Al preguntarles sobre este concepto, me encontré con una diversidad de respuestas. En la mayoría de los casos, pasaron del concepto abstracto a hablar principalmente acerca de la praxis, lo que signiﬁca la autonomía en sus vidas y cómomujeres consideran estarla implementando. Muchas comenzaron con algo similar a lo que dijo la compañera Romelia, una mujer tzeltal de 48 años: “No tengo mucho tiempo hablando en público y tengo miedo de que no vaya a responder bien”. La mayoría de las entrevistadas me dijeron que estaban a favor de la autonomía, pero no sabían qué era la mera autonomía. Carmen, una mujer tzeltal de 30 y tantos años que tiene cuatro hijos y ha participado en movimientos sociales desde que era adolescente, es la responsable de las mujeres de su región y una autoridad política en una zona más Fueuna unadedelaslascomunidades primeras mujeres que conocí en amplia. Santa Rita, más grandes del municipio autónomo. Cuando me dieron su referencia como la persona de contacto para un proyecto de mujeres, me comentó:
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LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd235



19/5/0919:37:40



MELISSA M. FORBIS



Nosotras a veces no sabemos responder cómo es la autonomía, pero ya después nosotras nos damos cuenta de que en los hechos la estamos haciendo, ya podemos hablar, ya se quitó el miedo, la vergüenza, podemos hablar en nos las asambleas, ya hacemos nuestros trabajos, es ahí donde se forma. Pero nosotras es que a veces no sabemos qué es la autonomía, pero en los hechos es lo que estamos haciendo. A veces no nos damos cuenta de lo que nos están preguntando: ¿qué es la autonomía? Quedamos en contestar, pero después, a veces, pensamos y nos damos cuenta de que nosotros ya estamos ahí adentro, ya estamos haciendo, pero sin dar cuenta de lo que estamos planteando.



Otra compañera, Lupe, quien trabaja como promotora de salud, dijo sobre la autonomía: De la autonomía no sabemos muy bien, porque estamos trabajando, ya no estamos en parte de gobierno, sino que tenemos nuestra propia autoridad, una autoridad para las comunidades nuestras, ahí se está haciendo, ahí está dando avance en la autonomía; hay mujeres haciendo el trabajo junto con los hombres.



Lupe prosiguió reﬂejando las respuestas de muchas mujeres que limitan el debate la autonomía en abstracto, sino a lono que signiﬁca para lasa mujeres y su participación: Siempre hemos visto que anteriormente no sabíamos que existían los derechos de las mujeres, pero como entramos a la organización nos empezamos a organi-
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zar y empezamos a ser zapatistas, porque realmente estamos viendo también el sufrimiento de nosotras. Todo lo que hacíamos anteriormente no era reconocido por elderechos. gobierno,Sinolos sabíamos quetienen comoderecho, mujeres teníamos hombres también nosotras tenemos derecho para participar.



Otra compañera, Aurelia, declaró: Somos parte de esto, de la autonomía, pero todavía no sabemos qué busca, qué dice, no entendemos. Estamos caminando en la palabra de Dios, en el trabajo, pero más allá de esto no entendemos. Ahora nos estamos reuniendo de nuevo para entender qué es la autonomía.



Esta compañera, Aurelia, pasó años caminando a pie por toda la cañada, visitando grupos de mujeres, hablando de derechos de las mujeres. Ella explica: Hay que conocer nuestro derecho, tenemos el derecho de participar para mejorar las cosas y para hacer algo, es lo que dice la autonomía, cómo vamos a organizarnos, quién va a quedarse una vez que adelante está el hombre. Lo que vive el hombre estamos dispuestas también de luchar, estamos dispuestas en todo, pase lo que pase.



El acceso a tierras donde poder llevar a cabo sus proyectos representa un nuevo tipo de oportunidad para la mayoría de estas mujeres. Este punto es compartido con las 237
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mujeres indígenas navajo de Estados Unidos, quienes han señalado que no quieren saber nada de cualquier tipo de feminismo u otro discurso revolucionario que no entienda quéCarmen, signiﬁca desde la tierra y la vidapuntualizó: comunitaria para ellas. Chiapas, “Las compañeras también tienen tierra, esa es la forma de autonomía, no sólo los hombres pueden hacer proyectos”. Otra compañera, Clara, que es promotora de salud y organizadora regional, que viajó además a la Ciudad de México con la Marcha de 1111 zapatistas en 1997 y también se fue a la Consulta por los Derechos y la Cultura Indígena de marzo de 1999, dijo: “Antes las mujeres eran como gallinas: encerradas en la cocina y sólo salían con permiso de sus maridos. Ahora las mujeres son libres para ir a reuniones Ella y para aprender. Si no salenque es por su propio miedo”. recuerda el día exacto empezó a organizarse, al igual que lo recuerdan muchas otras mujeres. Cuando la conocí me dijo: “El 11 de octubre de 1992 es el día en que empecé mi trabajo”. Las fechas se recuerdan porque señalan el momento en que cada mujer pudo empezar a trabajar en beneﬁcio de su comunidad en un sentido más amplio. Esto representa un cambio importante en las vidas de la mayoría de las mujeres. Por su propia iniciativa, Clara está animando a mujeres de otras comunidades para que se hagan promotoras de salud y asistan a cursos regionales. Otra mujer tzeltal,de Chepita, reciénencasada, se concentró en eljoven signiﬁcado autonomía términos del deber de los maridos a sustentar a sus esposas: Los hombres tienen la responsabilidad de cuidar la casa si camina su mujer; deben cuidar a los niños,
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buscar su comida, hacer la comida, mantener a los hijos. Algunos lo hacen, lo hacen para dejar a sus mujeres libres para salir, y las mujeres de los que las apoyan, caminan. hombre dicen dispuestos a hacerlo y queLos si las mujeres no que salenestán no es culpa de ellos. Pero no todos apoyan.



Hay casos en que las mujeres indígenas apelan a la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN y buscan crear nuevas relaciones en su comunidad, como ocurrió en un incidente que vivió la compañera María, promotora de salud. Ella iba a cursos de capacitac ión en la ciudad deAltamirano. Cuando la conocí por primera vez estaba trabajando en un proyecto en su pueblo y un hombre se había cortado el pulgar conde el machete. Elladelolas cosió. Más tarde me explicó que una las ventajas mujeres promotoras es que están en las comunidades mientras que los hombres van a la milpa; pueden atender entonces más rápido cualquier emergencia. María tiene algo más de 20 años, y después de haber permanecido soltera más tiempo que la mayoría de las mujeres, se casó con un insurgente que dejó la montaña para regresar a su comunidad. Así dice ella: Como la vida ahícon los insurgentes es más pareja (entre hombres y mujeres), al principio él apoyaba mi trabajo con la gente aquí. Después de que nació mi primer hijo, su mamá, mi suegra, dijo que mi lugar está aquí en la casa, haciendo su comida y cuidando el hijo. Pero mi esposo dijo a su mamá que yo tengo un cargo importante y tengo el derecho a salir, pero poco a poco
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cambió su pensamiento y pensó mal, empezó a decirme que ya no puedo salir de la casa porque tengo que hacer su comida. Le contesté que no tengo que pedir su permiso, pero dijo que iba a tiempo, salir a buscar otra mujer, y pues asíélquedó mucho pero ahablé con mi papá y las mujeres responsables y tuvimos una asamblea comunitaria; ahí hablamos de ese problema y dijeron a mi esposo que no se puede quitar mi derecho de trabajar para mi comunidad y así entró en su pensamiento y me pidió perdón.



El proyecto de autonomía regional de los zapatistas ahora está intrínsecamente vinculado a la autonomía personal de las mujeres, y de los hombres también. Las mujeres participan el proyecto varios uno es colectivo porqueen forman parte dea la luchaniveles; más compleja y trabajan para el desarrollo de su visión en el ámbito regional y nacional. El otro nivel es personal, porque están creando una autonomía en sus hogares, en sus relaciones con otros hombres y mujeres en la comunidad. Para las mujeres zapatistas, la autonomía asegura su derecho a la diferencia, pero también a cambiar las tradiciones que las han excluido u oprimido. Están rechazando un esencialismo indígena que exige que se queden con sus tradiciones de un modo estático.a Sin embargo, sus demandas no pueden ser reducidas derechos individuales de género; más bien están arraigadas en una noción de derechos de las mujeres que muchas veces puede ser consistente con las demandas a favor de derechos colectivos. Las mujeres zapatistas no buscan ser iguales que los 240
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hombres a la manera occidental, sino que exigen el derecho a decidir cómo estructurar sus vidas dentro de la comunidad. No están descartando por completo los papeles tradicionales de género, sino que están cambiando activamente las relaciones de poder. Ahora, a manera de conclusión, voy a regresar a la marcha en bicicleta por las calles de Filadelﬁa. Después de una hora dando de vueltas por donde nos dio la gana, regresamos a la misma plaza de donde partimos, pero entonces ya no era la misma plaza, porque nuestra acción, la creación de este espacio autónomo, había cambiado para nosotros la geografía de la ciudad, las personas y las relaciones entre personas. Aunque fuera algo efímero, dejó una huella que forma parte de una memoria colectiva, y como dijo Carmen al hablar y con sus hermanas indígenas: “Sabemos que laconmigo lucha existe y que lleva tiempo, queremos que la lucha quede en la memoria no sólo de una mujer, sino en todas las mujeres, para que ellas también puedan resistir”.



241
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LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd243



19/5/0919:37:40
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A los exploradores urbanos, en su trágica búsqueda subterránea de una nueva vida cotidiana.



Referirnos a las experiencias de construcción “autónoma” en territorio argentino implica quizás retrotraernos siglos atrás. Los movimientos y tradiciones que aspiran a la autodeterminación tienen en nuestro país una larga historia. Podríamos remontarnos incluso a los orígenes mismos del Estado y la consiguiente creación de un mercado nacional, aludiendo a las luchas libradas por los diversos pueblos srcinarios que habitaron tanto la región andina como la Patagonia. Así, las comunidades mapuches, kollas o guaraníes, por nombrar sólo algunas, desplegaron formas de resistencia y autoaﬁrmación emparentadas con la autonomía. También los primeros contingentes migratorios, que sobre todo desde España e Italia arribaron a la Argenti245
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na a principios del siglo pasado, trajeron consigo una frondosa experiencia de autoorganización y lucha anticapitalista. Anarquistas, socialistas libertarios y sindicalistas revolucionarios a conformar espacios y movimientos animadostendieron por el ejercicio de la democracia directa, la crítica práctica al parlamentarismo y la tendencia a la acción directa. Ya más cercanos a nuestro momento epocal, habría que mencionar las múltiples experiencias desarrolladas durante los tumultuosos años sesenta y setenta, en los que coordinadoras fabriles antiburocráticas, comisiones de villas miseria, organizaciones estudiantiles, agrupamientos campesinos y de pequeños productores, estudiantes combativos e incluso organizaciones políticomilitares,casos, ejercitaron prácticas y crearon muchos anticipaban las formas de instancias resistenciaque, ve- en nideras. No casualmente el terrorismo de Estado intentó desmembrar de raíz estas experiencias, a través de la desaparición forzada de personas y la imposición del disciplinamiento social generalizado. Con el retorno de la democracia, serán los organismos de derechos humanos los que reinventen durante los años ochenta la práctica política en nuestro país. Pero sin duda, pensar en hoy, en la autonomía posible, nos reenvía al 19 y 20 de diciembre de 2001. Ha transcurrido casi media década desdede aquellas multitudinarias jornadas en que cientos de miles personas recuperaron el espacio público, decididos a marchar al ritmo de cacerolas exigiendo “¡Que se vayan todos!” En ese entonces, las sucesivas movilizaciones, tan espontáneas como destituyentes, derribaron a cinco presidentes en menos de 246
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tres semanas, en un contexto signado por el surgimiento y la multiplicación de instancias de autoorganización social (de las que las asambleas vecinales, los movimientos piqueteros y lasradical) empresas fueron quizás la expresión más en recuperadas los principales barrios capitalinos, del conurbano bonaerense y, en menor medida, del resto del país. Casi todas las instituciones en que se apoyaba el orden social y político fueron cuestionadas de raíz, resultando “la política” —en tanto esfera separada del hacer social creativo— tajantemente rechazada, con la particularidad de que este movimiento insurreccional prescindió de todo tipo de organizaciones centralizadas para llevar a cabo esta “apuesta sin garantías”. Autogestión, horizontalidad, articulación en red, democracia directadey las autonomía (por nombrar sólo unas pocas palabras tantas escuchadas) eran mucho más que consignas resonando en las calles. Ámbitos de organización y de toma de decisiones no convencionales crecieron como hongos luego del vendaval neoliberal que azotó el territorio argentino durante los años noventa. Nuevas formas de pensar-hacer política se hicieron visibles. No obstante, el derrotero de estas instancias de autodeterminación no tuvo una orientación predeﬁnida. Antes bien, la densidad asociativa que involucró supuso senderos y bifurcaciones múltiples, así como variadosevidenció tiempos una e intensidades, aunque todos los casos se profunda crisis de laen heteronimia capitalista (en especial, sus momentos estatal-mercantiles), alcanzando incluso a las formas sindicales y partidarias de organización. No es nuestra intención reseñar aquellos días y no247
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ches de ﬁnales de 2001 y comienzos de 2002, cuando lo extraordinario pareció devenir algo cotidiano. Intentaremos, ante todo, esbozar una breve genealogía y caracterización de algunos odebien los movimientos sociales yluego políticos que emergieron, cobraron visibilidad, de aquellas calurosas jornadas de insubordinación de masas: movimientos de trabajadores desocupados, asambleas barriales, colectivos artísticos y contraculturales, asociaciones campesinas, medios alternativos de comunicación, estudiantes autoorganizados, feministas autónomas, comunidades indígenas, obreros autogestionando empresas recuperadas, y un sinfín más de organizaciones y prácticas con proyección anticapitalista, daban cuenta de la diversidad de las potencias desplegadas, que en todos los casos involucraron una recuperación protagonismo, recobrando la enorme capacidad colectiva y del autónoma de deliberación y acción. Estas srcinales formas de protesta y autoaﬁrmación respondieron, en parte, a una nueva estructura socioeconómica marcada por una paulatina des-industrialización y una estrepitosa pérdida de derechos colectivos, pero también a la lenta, pero sostenida recomposición del tejido social desmembrado a sangre y fuego por la última dictadura militar. Si en las décadas pasadas la mayoría de las luchas remitieron al espacio laboral —prefabril—diez como ámbito cohesionador edominantemente identitario, en loselúltimos años las modalidades de resistencia social tendieron a exceder la problemática del trabajo, anclándose más en prácticas de tipo territorial, antagónicas con respecto al proceso de globalización capitalista en curso. Al margen de sus particularidades, to248
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das ellas expresan un cierto desencanto en relación con los partidos políticos y, en especial, con el Estado, como espacios de canalización de sus demandas. Asimismo, diﬁeren de las(2000) organizaciones tradicionales por lo que Slavoj Zizek llama “una cierta autolimitación, cuyo reverso es un cierto excedente”; esecir, d que si por un lado son renuentes a entrar en la disputa habitual por el poder, subrayando su resistencia a convertirse en una estructura partidaria rígida que aspire a devenir en futura mayoría gubernamental, por el otro dejan en claro que su meta es mucho más radical, en tanto luchan por una transformación integral del modo de actuar y de pensar. En la mayoría de estos casos mencionados, se fueron generando lo que James Scott denominó “espacios sociales apartados de la semántica del contradicciones poder”, donde cobraron vida y se expandieron, no sin y ambivalencias, relaciones sociales opuestas tanto a la dinámica mercantil como a la jerarquización “estado-céntrica”. Amén de su carácter múltiple, nosotros vamos a aludir sobre todo a movimientos y espacios urbanos (y dentro de ellos a tres en particular), ya que consideramos que los ámbitos de tipo rural suponen una dinámica diferente tanto en un plano espacio-temporal como por la preexistencia (o no) de lazos comunitarios en el territorio simbólico-material habitado. pena resaltarno que lasproducto hipótesis de y caracterizaciones Vale que la plantearemos son una reﬂexión personal, sino ante todo la síntesis de una búsqueda colectiva. Nuestras conjeturas alrededor de las prácticas “autónomas” en el territorio argentino forman parte de un intercambio y socialización de saberes y experiencias 249
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en común, compartido con activistas e integrantes de algunos de estos ámbitos. A contrapelo de muchas teorizaciones idealizantes del proceso abierto en Argentina —cuya faltadinámicas de anclajede concreto en relación conemergenlas contradictorias construcción política tes tras diciembre de 2001 denotan lo que el compañero Miguel Mazzeo (2005) ha denominado “la producción de reﬂexión sólo a partir del pensamiento”—, nuestra intervención es una invitación al debate colectivo en pos de rescatar a la política como praxis emancipatoria. No es sobre, sino desde ellos, con vocación militante, que intentaremos hablar. Como en el caso del zapatismo, aquí también “la teoría corretea a la práctica”. Haciendo una analogía, podemos expresar si durante los años ochenta se vivió en en palabrasendeArgentina Michael Hardt, teorización sinItalia, movimientos, pareceuna ocurrir parcialmente lo contrario: una movilización permanente casi sin autorreﬂexión. Por eso resulta sumamente valioso un espacio como el que hace posible este coloquio, para poder avanzar en una discusión sobre una problemática que atraviesa a buena parte de quienes aspiramos a la reinvención de la política. Nos centraremos entonces en tres experiencias que, si bien en algunos casos preceden al 19 y 20 de diciembre de 2001, es con esta insurrección popular que irrumpen deﬁnitivamente en elnoescenario delescasez poder. de Este enfoque restringido respondepúblico sólo a la tiempo disponible para la exposición, sino además a un interés político: hacer visible y priorizar aquellas prácticas que más se acercan a (mas no se mimetizan aún, sino que a lo sumo preﬁguran) lo que sería una política “autó250
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noma” en ámbitos urbanos. Las asambleas barriales, los movimientos piqueteros y las empresas recuperadas (o más bien los obreros autogestionarios), son la evidencia en acto deexperimentación que Argentina constituye de constante alrededor un de laboratorio formas potencialmente “autonómicas” que apuntan a garantizar la producción y reproducción de la vida, bajo reglas que emanen del propio colectivo que la integra. No haremos foco tanto en las demandas explícitas de estos movimientos, como en sus propias prácticas y en su capacidad de elaborar nuevos sentidos, valores, vínculos y saberes. Pero previamente vale la pena aventurar ciertas hipótesis con respecto a ellos. ALGUNAS HIPÓTESIS EN TORNO A LA “AUTONOMÍA” La primera es no concebirlos como una ruptura total con el pasado y las “viejas” tradiciones políticas. Si bien es cierto que, como expresa Gilles Deleuze, “resistir es crear”, esta creación no surge como una construcción ex novo, sino como una amalgama entre constelaciones de lucha resigniﬁcadas, e innovaciones que rompen con todo lo anquilosado de las experiencias pasadas. Podríamos aﬁrmar, parafraseando a los zapatistas, que estos movimiendiferentes tos “son los mismos, perocon Es decir,prácticas que si bien constituyen un quiebre todas”.aquellas y formas de pensar instrumentales, jerárquicas y sustitucionistas, propias de la izquierda ortodoxa y del movimiento obrero burocratizado, recuperan, sin embargo, algunos elementos y cuestiones que aún hoy se nos presentan
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como válidos y vigentes. Por eso sería más correcto leerlas como una mixtura desbordada por prácticas creativas que combinan al mismo tiempo continuidad y ruptura, pasado y presente, conpolítica. respectoElacaso las formas tradicionales de pensar y hacer del EZLN es paradigmático al respecto, pero también puede aplicarse a las experiencias en curso en Bolivia o Argentina. Basta remitirnos al nombre mismo que le ha otorgado identidad a los trabajadores desocupados que cortan rutas nacionales en Argentina: piqueteros. El término se remonta cuanto menos a la segunda mitad de siglo XIX y alude, por si hiciera falta mencionarlo, a la clásica práctica desarrollada por los obreros en huelga frente a las puertas de la fábrica. También merece recuperarse la experiencia que organizaciones portan ex-militantes, muchos deenlos cuales pasadas. integraron revolucionarias décadas Ese acerbo debe valorarse profundamente. Lo contrario (hacer tabula rasa) sería reivindicar un recomenzar de cero, a lo Sísifo. Una segunda cuestión es desprendernos de la arraigada concepción “espectacular” de la praxis emancipatoria, reiﬁcada incluso por varias corrientes supuestamente autónomas. Nuestra cultura política parece encontrarse aún permeada en grado sumo por una lógica que tiende a privilegiar la dimensión espasmódica y de confrontación abierta de la por lucha clases,excepcional. olvidando que esta situación resulta, lo de general, Reconocemos que sin duda resulta difícil sustraerse a la fascinación que provocan combates frontales como los vividos entre el 1 y el 12 de enero de 1994 en Chiapas, o el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina; más aún para quienes 252
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participamos activamente en una u otra de esas jornadas, sea físicamente o brindando solidaridades a la distancia. Sin embargo, consideramos que deberíamos hacer foco en cotidiana que aspira a la autonomía, más quelaeninfrapolítica estos episodios mediatizados . Aquella que, de forma subterránea e intersticial, permitió que fueran posibles no sólo resonantes rebeliones populares, sino también —y sobre todo— profundas metamorfosis de la subjetividad de masas en los últimos años en nuestro país. Esta dimensión subterránea de la política ha sido por lo general descuidada por buena parte de los investigadores académicos, pero también por algunos referentes de los movimientos sociales, que tendieron a restringir las nuevas radicalidades políticas emergentes en nuestro



continente a las—tales manifestaciones o a las rebeliones abiertas como el 19callejeras y 20 de diciembre de 2001—, desmereciendo los actos y experimentaciones cotidianas realizadas de manera colectiva “fuera de escena”. Partimos del supuesto de que este tipo de insurrecciones o formas de resistencia explícitas no pueden entenderse sin tener en cuenta, en paralelo, los ámbitos de socialización en los cuales dicha disidencia se alimenta y adquiere sentido. En tercer lugar, consideramos que no puede hablarse de LA “autonomía” (con mayúscula y a secas) como punto de partida,desino más bien política de variadas y contradictorias experiencias construcción , basadas en la experimentación constante y renovada, cuyo horizonte —o faro utópico, para utilizar la feliz expresión de Ernest Bloch— es la autonomía integral. Esto implica hablar de ella como una “tendencia” que asume además múltiples
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formas. No es posible, pues, pensar la autonomía como un nuevo dogma, aplicable en tiempo y lugar, haciendo abstracción de la situación concreta vivida. Aﬁrmar que la búsqueda la autonomía se centra en el esta ejercicio de la libertad no esde decir mucho. Cómo se encarna escueta deﬁnición en instancias y prácticas determinadas, no puede responderse a priori y de manera unívoca. Diremos más bien que debe entenderse como un proceso social abierto, complejo y multifacético, más que en términos de un evento político predeﬁnido. Desde esta perspectiva, la autonomía es en buena medida antideﬁnicional. En tanto diversidad, avanza a tientas, en la neblina del ensayo y error, sobre el ﬁlo de una navaja y sin receta alguna. Por último,estamos podemos quedeenunlos tres casos mencionados en aﬁrmar presencia heterogéneo movimiento de movimientos, el cual, al margen de sus notables particularidades, avanzó en estos años en la conformación de “espacios públicos no estatales”, entendiendo con esta denominación a un tipo de instancia que involucra formas de intervención colectiva y de participación voluntaria de obreros, vecinos y trabajadores desocupados, bajo lógicas que se distinguen de las que tradicionalmente guiaron a los órganos de gestión pública, por no estar acotadas al ámbito estatal ni al mercantil. En este sentido, estas modalidades de participación novedosos escenarios de vivencia democrática inauguran y autogestiva, permitiendo retirar del Estado y de los agentes privilegiados del sistema capitalista el monopolio exclusivo de la deﬁnición de la agenda social. Los “espacios públicos no estatales” se construirían, por lo tanto, en esa 254
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especie de zona gris entre el mercado y el Estado, pero no como ámbitos complementarios con respecto a estas dos esferas, sino en tanto potencial impugnación de la existencia de estas mediaciones que apuntan a organizar la vida misma en función del proceso de acumulación capitalista. La noción nos obliga entonces a repensar y revisar el concepto de política. En este punto, consideramos que es preciso trascender las categorías tradicionales que identiﬁcaban política con Estado. Teniendo en cuenta estas cuestiones, en los siguientes apartados caracterizaremos brevemente a estas formas de construcción tendientes a la autonomización, resaltando en los tres casos una experiencia emblemática, para luego mencionar ciertos rasgos que atraviesan transversalmente a estos movimientos, y que —creemos— delimitar algunas de las principales potenciaspermiten desplegadas al calor de estas experiencias, así como ciertos obstáculos y contradicciones que han limitado su expansión. En el análisis, intentaremos ir más allá de los piquetes, la toma de fábricas y las reuniones deliberativas y asamblearias en plazas y esquinas, adentrándonos en la cotidianeidad que los constituye como tales. TRES EXPERIENCIAS URBANAS DESDE EL ABISMO Las empresas recuperadas



Si bien hay algunas experiencias embrionarias de “recuperación”1 de empresas durante la década de los noventa, la mayor parte de ellas fueron “tomadas” entre 2001 255
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y 2002, y al poco tiempo puestas a producir de modo autogestivo, como una respuesta frente a situaciones de quiebra o vaciamiento por parte de sus dueños legales. Ante la huida del capital, y su los trabajadores re-territorializan las ﬁnanciarización, relaciones productivas (entendidas en un sentido amplio) sobre nuevas bases. “Ocupar, resistir y producir” es la consigna levantada por ellos, no en términos de un derrotero lineal y teleológico, sino entendido como el devenir contradictorio que han debido transitar buena parte de las empresas en pie de lucha. Hoy en día existen casi 200 en esta situación, que aglutinan a más de 10 mil trabajadores “sin patrón”. Salvo unas pocas excepciones, en su totalidad son pequeñas y medianas, y más de la mitad de ellas está en la provincia de en Buenos Aires. Enpor undecisión 95%, lasdeempresas se convirtieron cooperativas una asamblea de los propios trabajadores, y más del 70% reparte los ingresos de manera totalmente igualitaria. Un dato que vale la pena destacar es que en las empresas donde hubo mayor conﬂictividad, la capacidad de producción utilizada asciende al 70%, mientras que en las que la dinámica de lucha y resistencia fue menor, promedia el 35%. Es decir, en aquellas donde el antagonismo fue más agudo, se tendieron a generar vínculos más fuertes entre productores, y a la vez menos jerárquicos (Fajn, 2003, Zibechi, 2006). De esta forma, mientras los patrones abandonaron sus espacios tradicionales subsumidos en la hegemonía del capital ﬁnanciero, las y los obreros tejieron y fortalecieron redes de reproducción social alternativas al mando del capital. Como han señalado numerosos analistas, 256
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a la deserción empresarial los trabajadores han respondido con la ocupación en un doble sentido: toma del espacio físico de la empresa y recuperación de la capacidad autogestiva en el proceso de trabajo. Varias de ellas han construido, además, instancias educativas y culturales en sus respectivos predios. Así, donde antes sólo primaban relaciones alienantes y de explotación, hoy se fortalecen bachilleratos para jóvenes y adultos, bibliotecas populares y centros culturales. Entre esta variedad de experiencias, podemos destacar el caso de la fábrica Zanón, ubicada en la sureña provincia de Neuquén. Ocupada en octubre de2001, ya en marzo de 2002 pone a funcionar las máquinas, comenzando un proceso de creciente aprendizaje y autogestión, pese a las enormes queotra se les presentan. Zanón logró concitar,diﬁcultades como ninguna empresa, la solidaridad de buena parte de la población. Hoy tiene más de 400 integrantes (empezaron siendo 250), y ha incorporado incluso a trabajadores desocupados de varias organizaciones “piqueteras” de Neuquén. Todas las decisiones relevantes son refrendadas a través de asambleas. Han creado una línea de cerámicos con diseños mapuches y aumentaron la producción de 30 mil a 350 mil metros cuadrados de cerámicos por mes, llegando al 60 por ciento de la capacidad instalada (Anred, 2006). Es la empresa de cerámicos más importante Argentina, y la única en toda Latinoamérica que —condetres pulidoras— logra elaborar desde la materia prima hasta el producto terminado. En los últimos años, además, pasaron de un sueldo de 800 pesos a un salario promedio de 1800. Desde el comienzo del conﬂicto han tenido una política constante 257
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de solidaridad hacia los sectores más golpeados por las políticas neoliberales, al donar en reiteradas ocasiones cerámicos y dinero para fondos de huelga, construyendo en paralelo y centrosque de salud. Como nota de color, vale laviviendas pena mencionar semanas atrás, la historia volvió a darle la razón a los obreros de Zanón: el juez Rafael Barreiro extendió la prórroga que venían solicitando los ceramistas para continuar la autogestión de la planta de cerámicos del parque industrial neuquino a nombre de la Cooperativa FaSinPat (Fábrica Sin Patrón) hasta 2009. Los movimientos piqueteros



Surgidos entre 1996 y 1997, la modalidad del “piquete”2 crece en volumen y fuerza; se generaliza a ﬁnales de la década de los noventa a buena parte del territorio argentino, siguiendo una dinámica de acción que transita de la periferia al centro del país.3 Resigniﬁcando las caracterizaciones primigenias del obrerismo italiano, podemos decir que el piquete es acción antagonista desplegada contra la expoliación por parte de la “fábrica social”. En la medida en que la sociedad misma deviene instancia de confrontación, donde la producción y la reproducción tienden está a confundirse, la potencialidad de la4 El praxis piquetera dada por bloquear la circulación. piquete no es entonces una práctica efectuada por el “ejército industrial de reserva”, sino ante todo una modalidad contemporánea de la lucha en un capitalismo posmoderno que cada vez indistingue más entre producción y circula258
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ción, y en que el capital se desterritorializa y asume una creciente movilidad (Colectivo Situaciones, 2002). Cabe destacar que, en los piquetes, las asambleas son no sólo órganos de decisión auténticos dispositivos de regulación de lapolítica, vida, y sino toman como parámetro la solidaridad y el compañerismo. De esta manera, tal como lo expresa Pablo Perazzi (2002), poco a poco el piquete “deja de representar únicamente una medida de acción directa —y por lo tanto, de duración limitada—, expresando cada vez más un modo de organización relativamente estable que suele exceder la inmediatez del reclamo puntual”, buscando tornar visibles idearios político-sociales, a través del traslado de la oscura realidad barrial a una geografía pública. ello, si los primeros piquetes secentros produjeron a cien-a tos Por de kilómetros de los principales urbanos, medida que crecía la capacidad de movilización y envergadura de las diferentes organizaciones de trabajadores desocupados, los cortes asumían una dinámica de acción centrípeta. Es así como en noviembre de 2000 se realiza, en distintos puntos del conurbano bonaerense, un piquete coordinado en escala. De ahí en más, la cantidad de prácticas de este tipo irán en aumento, a tal punto que durante los primeros seis meses de 2002 llegan a realizarse más de 1600 piquetes a nivel nacional. sería oincorrecto estos movimientos Sin a laembargo, interrupción bloqueo reducir del tránsito. De hecho, buena parte de las acciones que los constituyen como tales se encuentran por fuera del piquete: en los barrios y espacios autogestionados por ellos mismos. En efecto, al igual que los zapatistas y los sin tierra, en dichos ámbitos 259
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intentan componer instancias de subsistencia autónomas con respecto al mercado y al Estado. A ello apuntan los múltiples “emprendimientos productivos”: fábrica de grasa, panadería, bloquera (producción de arladrillos),herrería, cuadrillas de construcción, elaboración de tículos de limpieza, salas de salud, roperos y farmacias comunitarias, merenderos, huertas orgánicas, comedores populares, y demás prácticas cooperantes. Hay que tener en cuenta que las organizaciones piqueteras poseen varias dimensiones. La más visible es la que remite a su denominación. A nosotros nos interesa recalcar el trabajo comunitario que efectúan “tras bambalinas”, porque consideramos que es lo que nos permite hablar de una tendencia a la autonomización. Esta práctica ha todos tenidolos nocasos, casualmente muy poco eco en lacotidiana prensa. En han alentado una variada microeconomía artesanal que apunta a la subsistencia colectiva y al autoconsumo. En los últimos años, han realizado emprendimientos de mayor envergadura (como fábricas textiles y talleres metalúrgicos) y también cooperativas de autoconstrucción de viviendas. En este sentido, y al igual que los trabajadores de las empresas “recuperadas”, los piqueteros realizan una importante tarea de recomposición de los lazos sociales, erosionando las bases simbólico-materiales del mundo clientelar peronista. hay una segunda dimensión, quey es la deEfectivamente, la acción colectiva, visibilizada en las rutas calles. Pero lo que la gente ignora es que este tipo de acciones directas suele ser el último recurso que utilizan las organizaciones una vez agotadas las instancias de negociación o diálogo con el Estado. 260
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La Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (Salta) es el ejemplo más claro de esta tendencia a la autonomía. Surgida en 1997 en los primeros piquetes en “piquetero” la ruta nacional 34, hapor llegado a imponer un convenio respetado las empresas multinaciones de la región, que mejora las condiciones laborales de los trabajadores del Departamento General San Martín, por encima no sólo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), sino incluso del otrora poderoso sindicato de los petroleros. Una particularidad de este movimiento es que no cuenta con comedores populares ni aceptan los clásicos bolsones de comida otorgados por el Estado. Entre sus demandas prioritarias, se encuentran la recuperación de los “recursos el resguardo ambiente la creaciónnaturales”, de “trabajo genuino”. del En medio los últimos años,y incluso, han resigniﬁcado la práctica del piquete bajo la modalidad de bloqueo de acceso a las empresas multinacionales que explotan los recursos de la región. Día a día realizan un fuerte trabajo comunitario volcado hacia la comunidad de General Mosconi, haciéndose cargo, en muchos aspectos, de las funciones que el municipio desempeñaba y hoy tiene abandonadas. Así es como han logrado construir salas de primeros auxilios y salones de uso múltiple en los barrios más marginados, refaccionado y ampliado el hospital de la ciudad, agregadocalles juegosy infantiles a las plazas, y continúan desmalezando caminos. Por ello no es de extrañar que buena parte de los desocupados de la región deﬁna a la UTD como un “Municipio paralelo”.5 Una fábrica de ropa, un centro de reciclado ecológico de plástico, viveros, decenas de 261



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd261



19/5/0919:37:42



HERNÁN OUVIÑA



huertas y ladrilleras, 20 cooperativas de vivienda que ya han construido 160 casas en forma autogestiva, un proyecto de recuperación de la madera muerta, una escuela rural en un indígena, más y unadestacados, ﬂamante Universidad Popular, sonparaje los proyectos aunque no los únicos. Como contracara de esta inédita experiencia, la población ha sufrido sucesivas represiones, que han dejado un saldo de cinco muertos, doscientos heridos de bala de plomo y cientos de activistas procesados. Las asambleas barriales



Surgidas tras las jornadas insurreccionales del 19 y 20 de diciembre 2001una —en respuesta a laque necesidad de sostener en el de tiempo forma de lucha encontraba en los “cacerolazos” su principal referente—, las asambleas barriales expresan, como ningún otro movimiento, el ejercicio de una democracia in-mediata que no reconoce liderazgos ni escisión entre dirigentes y dirigidos. Según relatan los vecinos participantes del “argentinazo”, ya en esos días se comienzan a reunir en plazas y esquinas cientos de hombres y mujeres que, en función de la cercanía territorial, conﬂuyen en puntos neurálgicos de cada uno de los barrios capitalinos.6 La apelación carácter de “autoconvocados” es permanente entre losalasambleístas, pudiéndose generar —a través de una política de experimentación continua— una radical horizontalidad casi sin precedentes en las últimas décadas.7 Durante este aprendizaje transversal y des-jerarquizador, se ha debatido de todo: desde lo más 262
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insigniﬁcante y capilar, hasta las formas disímiles que deberían asumir las nuevas comunidades mundiales por fundar. La frase repetida de manera insistente por una integrante de hipótesis: la asamblea de Scalabrini Ortiz ytodo. Córdoba sintetiza esta “Entre todos hacemos Acá no hay encargado”. Si bien en un comienzo funcionaban a través de plenarios de deliberación en los que el voto operaba como mecanismo resolutorio, casi la totalidad de ellas ya noasume esa modalidad para la toma de decisiones, sino que llegan a un acuerdo basándose en el consenso. Esto no anula la diversidad ontológica que cadaespacio asambleario cobija, sino que evidencia una notable madurez social ligada a una nueva forma de construcción política basada en la conﬁanza, el respeto y laSeescucha de en esapal pluralidad habitada por el hacer-pensar. ha pasado, abras de un vecino de la asamblea, Gastón Riva de Flores, “de la declamación a la pregunta”. De manera similar a los piqueteros y las empresas “recuperadas”, la lucha de las asambleas por la defensa y expansión de “espacios públicos no estatales” se fue convirtiendo en motor activador de la dinámica vecinal. Esto ha estado vinculado a la gestación de una nueva subjetividad, constituyente de relaciones que reestablecen un sentido comunitario y desprivatizador en la propia vida cotidiana en ese territorio en disputa es el barrio. En este sentido, se han logrado generar que proyectos materiales que intentan aﬁanzar la autonomía del colectivo barrial con respecto a la lógica capitalista, potenciando la capacidad humana del hacer. El mejor ejemplo de ello han sido las comisiones de trabajo y economía solidaria, 263
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que en conjunto apuestan a desoír —no sin diﬁcultades y tentaciones— las “loas” mercantiles y estatalistas que pugnan por desarticular o domesticar los embriones de autogestión plasmados en emprendimientos productivos,asamblearia, de distribución y consumo de diferente envergadura. Una cuestión que merece la pena resaltar es que numerosos vecinos que quizás no participan más, físicamente, de la asamblea de su barrio, mantienen todavía una vinculación permanente con ella a través de variadas redes de intercambio y apoyo que exceden en demasía a la propia reunión semanal. A tal punto esto es así que, en varias ocasiones, ocurre que el arraigo territorial de la asamblea es inversamente proporcional a la cantidad de miembros quemanera la componen. serhan cientos de vecinos vociferando de caótica,De hoy quedado —luego de sucesivos tamices— comprometidos activistas que pueden ser vistos como sedimentos del 19 y 20 de diciembre de 2001, materializados en prácticas cooperantes, periódicos alternativos, bibliotecas y ollas populares, comisiones de trabajadores desocupados, talleres de serigrafía, de salud reproductiva y de autoempleo, merenderos, grupos de arte callejero, y un conjunto más de actividades colectivas, allí donde antes existían bancos quebrados, predios abandonados, terrenos baldíos, espacios privatizados o lazos dede solidaridad rotos. más emblemáticas es sin duda Una las experiencias la de la Asamblea “20 de diciembre” de Parque Avellaneda (también conocida como “La Alameda”), que funciona en un predio “recuperado” desde hace cuatro años por vecinos del barrio del Floresta, ubicado en Lacarra y Di264
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rectorio. Allí, además de un Centro Cultural, un merendero y un comedor comunitario donde se alimentan 200 personas del barrio, funciona una cooperativa de trabajadores desdede donde se denunció, durante 2005 y 2006,textiles la actividad talleres clandestinos y el trabajo en condiciones de esclavitud de inmigrantes ilegales (Videla, 2006).8 La Cooperativa “20 de diciembre” agrupa a seis emprendimientos productivos: taller de corte, diseño y costura, parrilla, panadería, centro de copiado y servicios para la construcción. Días atrás, y luego de sucesivas movilizaciones de vecinos y movimientos sociales, la propia Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el predio ubicado en la emblemática esquina, autorizando su cual ocupación temporariadel durante próximosconstruido dos años, lo es un indicador trabajolosterritorial en el barrio, solventado en la defensa de los trabajadores migrantes. POTENCIAS TRANSVERSALES Ahora bien, ¿qué virtudes y potencias desplegadas son comunes a los procesos descriptos? Mencionaremos los que consideramos que pueden aportar una construcción “autónoma” Apelacióntransversal. a la acción directa. La acción directa —expresada en “escarches”, cortes de rutas, puentes y calles, bloqueos de accesos a empresas e instituciones estatales, ocupaciones de predios, quema de comisarías, y procesos de deliberación pública— se ha instalado como una de las 265
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formas más efectivas y contundentes que invocan estos movimientos y organizaciones para visibilizar sus conﬂictos e interpelar a los centros de poder. En casi todos los casos, esta prácticaenimplica una aquellas ausenciavinculadas delas mediaciones tradicionales, particular con el 9 Estado y los partidos políticos. No obstante esto, es importante entender que dichos procesos no deben asimilarse con el “espontaneísmo” puro o total. Si bien los piquetes, las empresas recuperadas y las asambleas surgieron de esta forma, fueron generando instancias de planeación, programación y coordinación de sus prácticas en común, aunque aún son sumamente escasos los ámbitos de enlace de tipo transversal que excedan la lógica identitaria srcinal de cada uno de estos movimientos. Crítica del vanguardismo. Si los partidos políticos demás organizaciones “revolucionarias” del pasado sigloy se caracterizaron por una constante autoproclamación de vanguardia, pretendiendo dirigir o hegemonizar las diferentes luchas, la mayoría de estas experiencias se alejan de esta concepción. De ahí que, siguiendo a Ezequiel Adamovsky (2003), podamos decir que, al igual que las células, cada uno de estos espacios y proyectos en curso crecen por multiplicación, “no tanto aumentando el número de personas y la cantidad de recursos de un grupo, sino impulsando la creación de nuevos nodos”. Esto se



evidencia en laenactitud de vecinos, u obreros autogestivos: cada caso, lejos depiqueteros buscar “acumular” poder a través de la suma de adherentes y militantes (precepto básico de cualquier partido político), apuestan a que germinen experiencias similares, llegando a aportar recursos y compañeros para que puedan fructiﬁcar.10 En 266
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muchos casos, este antivanguardismo expresa asimismo una concepción anticorporativa de la lucha que se libra. La resonancia de la consigna zapatista “para todos todo, para nosotros nada” escuyo claraprincipal en organizaciones comoexla UTD de Gral. Mosconi, referente suele presar: “Primero el pueblo y después nosotros”. Dinámica asamblearia. Los medios de construcción de estos movimientos no son “instrumentalizados” en función de un ﬁn futuro, por benéﬁco que éste sea. Antes bien, sus objetivos tienden a estar contenidos en los propios medios que despliegan en su devenir cotidiano, de manera tal que la distancia entre ambos vaya acortándose. Por ello, podemos expresar que la horizontalidad no es un horizonte lejano al cual se accedería sólo tras “triunfo sino una práctica concreta yel actual querevolucionario”, estructura la acción de los integrantes de 11 cada colectivo en resistencia. En este sentido, la dinámica asamblearia presente en las experiencias reseñadas preﬁgura en pequeña escala la sociedad futura, materializando aquí y ahora relaciones sociales superadoras de la barbarie capitalista. En efecto, si bien no en todos los casos ni con la misma intensidad, se evidencia una tendencia a generar espacios de discusión y toma de decisiones más democráticos, potenciando así la autodeterminación individual y colectiva. Estas instancias asamblearias operan como fundamental para circular y transparentar la mecanismo información, y como ámbito privilegiado para el proceso de deliberación colectiva. Asimismo, la proliferación de espacios que se deﬁnen como “Autoconvocados”, ajenos a los partidos políticos, da cuenta del carácter expansivo de esta dinámica. 267
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Como supo sintetizar un desocupado del MTD de Lanús: “Una de las cosas que más nos cautivó fue la forma organizativa, que la cosa se manejara en asambleas, que nadie tuviera el cargo comprado, todos removibles” (MTD-CTD , Anibal Verón, que 2000). Nofueran obstante, vale la pena advertir que la horizontalidad no debe concebirse como una “técnica o metodología por aplicar”, sino que opera como un principio político que es tanto punto de partida como búsqueda constante. A eso reﬁere El MTD de Guernica cuando suele aﬁrmar que “es un desafío en el día a día más que una realidad ya hecha”. Creación de una nueva institucionalidad social. A contrapelo de algunas lecturas antojadizas que pretenden negar lisa y llanamente cualquier “organicidad”, por mínima quedesea, como burocratización enajenante lasdenunciándola potencias desplegadas, tanto los movimientos piqueteros como las asambleas barriales y las empresas recuperadas han generado instancias que permiten sostener en el tiempo y fortalecer los diversos proyectos y espacios de lucha. En este sentido, es importante indicar que la construcción de estos organismos de contra-poder tiene como precondición la creación y experimentación de nuevas relaciones sociales no escindidas de lo cotidiano. Al margen de sus particularidades y asimetrías, constituyen en todos los casos una nueva manera de organizarsepermanente más allá delcon Estado y elAmercado, tensión ambos. distancia,aunque fundaneny sostienen una nueva institucionalidad, aunque tendiente a la generación de un “espacio público” que no es equiparable a lo estatal. Si entendemos las autonomías (con minúscula y en plural) como los procesos a través de los 268
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cuales nos oponemos a las normas y las instituciones de los otros, sean éstos el Estado, los patrones o el sentido común burgués, estos movimientos sociales pueden pensarse bajo la ﬁsonomía de solventa prácticasaly valores alternativos a laderedundearchipiélago opresión que capitalismo. Anclaje territorial. Podemos deﬁnir la territorialización como aquel proceso que tiende a la autoaﬁrmación de diferentes actores sociales y políticos en un espacio no sólo físico, sino además simbólico y cultural.12 Coincidimos con Raúl Zibechi (2005) en que, frente al proceso de licuefacción del capital caracterizado por el pasaje de un régimen de acumulación fabril fordista hacia uno centrado en la especulación ﬁnanciera, los nuevos movimientos sociales se constituyen en territorios propios que, aunque con un desarrollo desigual, involucran una “nueva espacialidad” diferente a la hegemónica, con posibilidades de duración en el tiempo. El proceso de quiebre y reestructuración propio de la reestructuración capitalista no tuvo una imbricación sólo económica, sino también profundamente social y política. En el primer caso, supuso el desmembramiento de una matriz de lazos comunitarios desarrollada en torno a la dimensión “bienestarista” del Estado populista. Maristella Svampa y Sebastián Pereyra (2003) sintetizan este fenómeno aﬁrmando que “el movimiento piquetero allí donde la desarticulación de los marcos socialesnace y laborales se realiza de manera brusca y vertiginosa, allí donde la experiencia de la descolectivización adquiere un carácter masivo, allí donde el desarraigo tanto como la desocupación reúnen en un solo haz un conglomerado heterogé269
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neo de categorías sociales”. En el segundo, implicó, por un lado, una profunda modiﬁcación de los límites entre lo público y lo privado, motorizada por el proceso de privatizaciones de losdeservicios públicos (por en el caso especíﬁco General Mosconi, de la ejemplo, empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y de descentralización de determinadas funciones estatales, y por otro, una profunda “crisis de representación” que involucró tanto a los partidos políticos tradicionales como a las organizaciones sindicales. La reconstrucción de lazos comunitarios antes mencionada puede entenderse como la base principal a partir de la cual se conﬁguran territorialmente —sobre nuevos parámetros— relaciones productivas, imaginarios sociales y vínculos colectivos que pueden leerse sociedad como formas autonómicas anticipatorias de una nueva poscapitalista. Recuperación del espacio público. Cada uno de estos movimientos y espacios sociales tienden a producir o bien consolidar espacios que no son ya estrictamente ni estatales y privados, sino más bien social-comunitarios. En tanto, instancias de “desprivatización” de lo social permiten recuperar la idea de lo “público” como algo que excede a (y hasta se contrapone con) lo estatal.13 El hecho de que la mayoría de estas experiencias funcionen en ámbitos abiertos, en muchos casos reapropiándose de terrenos anteriormente sumidos en una lógica privada, no hace más que reaﬁrmar esta hipótesis. La recuperación activa de lo “público”, tan imprescindible para la superación de la dinámica mercantil propia de la sociedad capitalista, es practicada a diario en estos ámbitos de experimentación.14 Así, en el caso de asambleas barriales, 270
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reformulando el planteo del movimiento feminista, podría decirse que “lo vecinal es político”, por lo que aquello que tanto desde el Estado como desde el mercado es considerado un problema emerge como una cuestión colectiva, que debeindividual, ser resuelta públicamente , en 15 el ámbito de la comunidad. Transformación de la subjetividad. Partimos de caracterizar a la subjetividad, siguiendo a Ana Fernández (2006), no como un fenómeno meramente discursivo o mental, sino en tanto proceso de producción que engloba “las acciones y las prácticas, los cuerpos y sus intensidades”. En este sentido, la densidad de las experiencias vivenciales de asambleístas, piqueteros y obreros autogestionarios han ido conformando una sociabilidad en buena medida irreductible las retóricas deldepoder dominante, constituyendo un averdadero punto no retorno. El caso de las empresas recuperadas es emblemático al respecto: tras la ocupación, aparece la percepción (en muchos casos impensable hasta ese momento) de que es posible producir sin patrones, vale decir, de manera autónoma.16 Algo similar acontece en el devenir “desnaturalizante” de vecinos y de trabajadores desocupados, en el que el proceso mismo de lucha funda nuevos universos de signiﬁcación.17 LAS ARISTAS PROBLEMÁTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN “AUTÓNOMA” Reseñadas estas características transversales, vale la pena resaltar algunas cuestiones poco problematizadas por quienes reﬂexionamos y actuamos junto a estos movi271
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mientos y espacios, referidas a tres tradiciones y formas de pensar-hacer política que, a nuestro entender, obturan las construcciones “autónomas”. Ellas son: El autonomismo ingenuo ortodoxa ; la izquierda , y equiparables el populismo instrumentalista . Resulta claro que no son ni simétricas entre sí, ni tampoco pueden evaluarse de la misma manera los errores, ﬂagelos y retrocesos que cada una de estas corrientes traen aparejados. Cabe aclarar que si nuestro método es la crítica, entonces el sujeto que crítica no puede estar exento de ella. No será la nuestra una crítica externa, sino, ante todo, inmanente. Una autocrítica, pues, que intenta contribuir, un mínimo al menos, a superar los escollos y piedras que se nos presentan en el sinuoso camino en que, preguntando,



construimos nuestro andar autónomo. En el caso del autonomismo ingenuo, confundiendo deseos con realidad, se tendió a trocar la necesidad en virtud. De esta manera, muchos movimientos y espacios radicales surgidos en el contexto del ¡Que se vayan todos! post-diciembre de 2001, consideraron como propuesta estratégica la arenga hollowayana de “olvidar al Estado y construir nuestra propia sociedad”. Sin embargo, creemos que si bien es cierto que la política emancipatoria no debe ser pensada ya desde el Estado, también lo es que resulta imposible concebirla sin tenerlo en cuenta, aunque no sea más por desarticularse. Por que ello,como con eldimensión correr delantagónica tiempo, muchas de estas experiencias autoreferenciales mostraron las múltiples diﬁcultades que se presentan al intentar constituir comunidades cuasi-insulares cuyo horizonte inmediato termina siendo, en no pocas situaciones, lo 272
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que Miguel Mazzeo denominó irónicamente el “socialismo en un solo barrio”. De ahí que valga la pena recordar que la lucha es en y (sobre todo) contra el Estado, lo que implica pugnar por clausurar ampliando sus instancias represivas y de cooptación institucional, paralelamente aquellas que en potencia tienden a una sociabilidad colectiva (Thwaites Rey, 2004). A contrapelo, desestimándolo como importante lugar y momento de la lucha de clases, esta corriente de pensamiento y acción terminó cayendo —al igual que la izquierda ortodoxa— en la tentadora “eseidad” que concibe al Estado como un bloque monolítico y sin ﬁsuras, al que hay que ignorar, o bien asaltar cual fortaleza enemiga. Así fue como esta retórica cobró protagonismo en los debates en el interior de asambleas barriales, movimientos de trabajadores desocupados e incluso empresas recuperadas. Su prédica hizo foco en la denostaciónper se del Estado como institución parasitaria y totalmente “externa” a las relaciones sociales en las que estaban inmersos variados proyectos de cooperativismo y autogestión. Lo paradójico resultó ser regla en muchos emprendimientos productivos, culturales, educativos y políticos impulsados desde abajo: el “imperativo categórico antiestatal” terminó minando sus mismas bases de sustentación. Contra ese autonomismo infantil, creemos, es preciso confrontar. Aquelsique social ignorando que, bienpretende el Estadoconstruir expresa elelcambio poder político dominante, y como tal es garante —no neutral— del conjunto de relaciones constituyentes de la totalidad social, las formas en que se materializa no deben sernos ajenas. De lo contrario, el paso adelante que podrían haber signiﬁcado 273
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las numerosas construcciones de base en plazas, barrios, escuelas, asentamientos y fábricas, como formas de autoorganización alternativas a la de los partidos políticos y sindicatos quizás no hubiesen devenido un páramo entradicionales, la coyuntura actual. En cuanto a la izquierda ortodoxa, ﬁel a su tendencia a operar sobre el movimiento de modo tal que conﬂuya con sus intereses partidarios, compelió en numerosas ocasiones a estos espacios emergentes a un desgaste extremo, acercándolos al borde de la fractura o la desintegración. Lo que muchos llamaron tentación “hegemonizante” de los agrupamientos de izquierda, estuvo por demás presente en los ámbitos asamblearios, autogestivos y piqueteros.18 También ha sido una constante por parte de ellos la 19 tendencia interpretar experiencias —así como al y 20 deadiciembre deestas 2001— en condicional: Si las jornadas de diciembre hubieran tenido una vanguardia que los guiase hacia la luz comunista, el triunfo ya sería un hecho. Si las asambleas, los movimientos piqueteros y las empresas recuperadas sostuvieran un programa generado por la clase obrera (o mejor aún: por el partido que la “representa”), se estaría más cerca de la revolución. Y así sucesivamente. A este error, Henri Lefrevbre lo llamaba el enfoque retrospectivo de lo real por lo virtual. Abandonar esta lectura —a la cual Lacan deﬁniría, en tono burlón, acomo de “supuesto saber”— crisis. se torna debido la gravedad de la presente La acuciante, izquierda en su conjunto debe realizar una profunda autocrítica con respecto a las modalidades tradicionales de construcción e intervención militante. Por el momento, lejos de ello, muchos partidos han leído varios de estos acon274
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tecimientos políticos como una “constatación empírica” de sus planteos. Adicionalmente, el axioma “más de lo mismo” (tan caro al marxismo-leninismo) obturaba la una necesaria mirada crítica que permitiera desmenuzar profunda metamorfosis operada desde el Estado por parte del kirchnerismo. Las iniciativas gubernamentales impulsadas tras el endeble triunfo electoral de marzo de 2003 (tales como la remoción de los jueces de la Corte Suprema, o el juzgamiento de ex represores durante la última dictadura militar), se cristalizaron en términos de políticas públicas, demandas históricas de los sectores populares que, como tizón encendido, se mantuvieron alertas y en estado de movilización constante en aquella coyuntura, aunque también implicaron una importanteinscripta modiﬁcación de la contradicción concesión-conquista en el armazón institucional del propio Estado. Ahora bien, reconocer esto no debe hacernos caer en una concepción “instrumentalista” de la forma-estatal,19 como la defendida por la tendencia populista. Esta tercera corriente ha cobrado un protagonismo inusitado durante los últimos años en nuestro país. En efecto, la dinámica de construcción política parece haber sufrido en Argentina una dinámica pendular sumamente abrupta: del extremo “autonomismo” abrazado en los albores diciembre de 2001, se ha pasado —por momentos dedemanera dramática— a una acérrima estadolatría que amenaza con desmembrar las otrora experiencias de lucha más ricas en términos de radicalidad y autogestión, subsumiéndolas ahora bajo los marcos previsibles del andamiaje estatal. Así, el populismo instrumentalista, 275
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corto de miras cuando a apuntar hacia abajo se trata, entiende que la única forma posible de avanzar hacia una sociedad más justa es utilizando el Estado como medio estratégico, desconociendo que él mismo cristaliza consuna relación social de dominio —material y simbólica— titutivamente asimétrica, y por lo tanto imposible de convertirse en su reverso. Ciertos movimientos “piqueteros” combativos, devenidos hoy en oﬁcialistas, son la mejor expresión de esta tendencia, aunque habría que observar el ambiguo comportamiento de muchas otras organizaciones argentinas en igual sentido. ALGUNAS PALABRAS PARA UN FINAL ABIERTO Tal como ha hecho notar Raúl Zibechi, la ambivalencia fundamental de la llamada “nueva gobernabilidad”, en curso en Argentina, se da por el hecho de que un gobierno como el de Néstor Kirchner es el primero que reconoce abiertamente el rol fundamental de los movimientos sociales, al mismo tiempo que los ha colocado, desde el principio, en una posición tradicional, asignándoles el rol clásico de elaborar demandas a las que luego sólo el sistema político puede dar una respuesta. La tragedia bifronte del keynesianismo hoy parece repetirse como farsa: de reconocimiento y a la vez negación de las necesidad potencias antes descritas. Teniendo en cuenta esta particular coyuntura, y los peligros que de ella asoman, varios son las interrogantes que atraviesan a las experiencias autónomas: de qué manera articular lo territorial, en términos locales, con 276
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las luchas nacionales, regionales y hasta mundiales que se desenvuelvan a diario de forma dramática, o cuáles deben ser los criterios que fomenten la construcción de duraderasla, sin nuevas relaciones sociales perdervertebral la creatividad exploratoria que constituye columna de cada movimiento. Dicho en otras palabras: ¿cómo renovar la praxis emancipatoria tras la crisis de los “socialismos reales” y de los movimientos de liberación nacional? O bien: ¿de qué manera trascender las matrices propias de la izquierda ortodoxa y el nacionalismo populista, sin caer en el tentador canto de sirenas tanto del derrotismo posmoderno como de la “micropolítica insular”? Las respuestas, por supuesto, no son meramente teóricas, sino un producto de la praxis colectiva que se



va delineando el propio andar.sea quizás la metáfora De ahí que en “Caja de Pandora” más correcta para caracterizar el destino de estos movimientos sociales, en la medida en que su forma de construcción supone una apuesta sin garantías. Esta construcción desde el abismo, creemos, es similar a la deﬁnida por Antonio Negri cuando hace alusión al poder constituyente: “Se deﬁne emergiendo del vértice del vacío, del abismo de la ausencia de determinaciones, como una necesidad totalmente abierta. Es por esto por lo que la potencia constitutiva no se concluye jamás en el poder”. Sextauna Declaración de frente la Selvaa A pesarnos de laparece distancia, Lacandona que la acerca propuesta la aparente situación de “impasse” vivida en la Argentina. Al fortalecimiento interno de cada uno de los movimientos y espacios de resistencia enunciados, deberá acompañarle una tendencia a la articulación de este crisol
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de luchas que circundan las cuatro latitudes de nuestro territorio, más allá de los tiempos electorales y sin ánimo hegemonizante ni homogeneizador. Pero, ¿cómo Hic las rhodus, hic saltus, lograrlo? los senderos y desafíos que caminen rebeliones del siglo XXI deberán afrontar creativamente estos escollos, despojándose de todo dogmatismo, incluso del que se pretende hereje bajo el ropaje de la innovación.



NOTAS 1



Consideramos que el término remite no solamente al espacio “físico” de la empresa, sino también a la “recuperación de la dignidad” que conlleva el proceso de autogestión del cual aquélla es sólo una parte, si bien sustancial. Ante la pregunta de una periodista acerca del producto que generaban en la fábrica, una obrera de Grissinópoli respondió: “producimos vida”. 2 Tal como nos recuerda Perazzi (2003), el vocablo remite a la clásica modalidad de presión sindical consistente en obstaculizar el ingreso a las fábricas, paralizando la producción y, una vez transcurrido un cierto tiempo, obtener el suﬁciente poder de negociación como para satisfacer los reclamos que dieron srcen a la medida. 3 Debido al recorte propio del libro, a lo largo del artículo optamos por centrarnos en aquellos movimientos de trabajadores desocupados que, desde una construcción territorial cotidiana de nuevas relaciones sociales, no dependen de ningún partido político ni central sindical. Nos referimos a los Movimientos de Trabajadores MTR Desocupados (MTD), alDesocupados Movimiento (Teresa Unión de Trabajadores UTD). Rodríguez ( ) y a la 4 Si bien no podemos ampliarla en el presente texto, coincidimos con la hipótesis formulada por Friedrich Jameson (1998) de que en la fase de subsunción real del capital se vive “un tránsito de la producción a la circulación”. En este contexto, el piquete (no reduc-
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tible a un mero “corte de ruta”) adquiere una creciente centralidad en la dinámica antagonista de la lucha de clases. 5 Tanto es así que, en junio de 2001, durante un prolongado conﬂicto que incluyó semanas enteras de corte total de la ruta nacional 34 y una constante movilización popular, el entonces Ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Caﬁero, llegó a expresar públicamente que “en General Mosconi no hay Estado”. 6 No hay coincidencia total sobre el momento en el cual se gestó la primera asamblea vecinal: mientras algunos la ubican en el barrio porteño de Floresta a ﬁnales del mes de diciembre de 2001, otros postulan como instante fundacional el propio miércoles 19 en la noche en la intersección de las Avenidas San Martín y J. B. Justo, en el barrio de Paternal. Sin embargo, de acuerdo con nuestra investigación, muchas datan —si bien todavía sin nombre ni consistencia plena— desde días antes del estallido popular, como las reuniones llevadas a cabo por los vecinos del barrio de Liniers o los autoconvocados de San Cristóbal. Pero más allá de la discusión que este contrapunto generó, lo ciertosurgieron es que podemos aﬁrmar que la inmensa mayoría de las asambleas con posterioridad al 19 y 20, más especíﬁcamente entre ﬁnales de diciembre y todo el mes de enero de 2002, al menos en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya a partir de febrero y marzo comienzan a funcionar, de manera plena, las diferentes comisiones que dinamizan el debate surgido en las propias asambleas. Para un desarrollo de este punto, véase Ouviña (2002). 7 Esta dinámica ha sido admitida incluso por el conservador diario La Nación, que desde su Editorial del 14 de febrero de 2002 llegó a alertar sobre el peligro de que las asambleas puedan “acercarse al sombrío modelo de decisión de los soviet”. 8 Vale la pena señalar que luego uno de esos talleres se incendió, en el barrio de Caballito, con un saldo de seis muertos, algunos de ellos niños. 9 Al respecto, es sintomático el slogan utilizado durante 2002 y 2003, bajo el contexto de mayor efervescencia de estas dinámicas destituyentes, por parte de los Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “¡Que se vengan todos… los vecinos!”. 10 Así, numerosas empresas “recuperadas” comenzaron a fun-
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LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd279



19/5/0919:37:43



HERNÁN OUVIÑA



cionar a partir del aporte solidario realizado por fábrica bajo control obrero. Lo mismo puede decirse de los MTD y las asambleas barriales que se expandieron durante 2002 y 2003 en el conurbano bonaerense. Una consigna enunciada por aquellos años ante las amenazas de posibles desalojos condensa este espíritu fraterno: “¡Si tocan a una, nos tocan a todos!” 11 Consideramos que la mayor parte de estas experiencias, en el transcurso mismo de la lucha, fueron percatándose de que la horizontalidad, si bien imprescindible para la construcción permanente de nuevos vínculos, no puede, bajo ningún concepto, convertirse en “fetiche” remedio de todos los males. De ahí que la modalidad implementada en casi todos los casos haya sido combinar métodos de participación directa y discusión colectiva con la designación rotativa de delegados, que permitan llevar a cabo las actividades consensuadas. Esta forma de construcción —en tanto contradicción en movimiento— no ha estado exenta de la posible generación de liderazgos ni de la escisión entre dirigentes y dirigidos. 12



De acuerdo con geográﬁco Bernardo Fernandes Mancano (2003), la apropiación del espacio como territorio multidimensional sigue un proceso histórico cíclico de territorialización-desterritorialización-reterritorialización, signado por cambios permanentes tanto de la producción material como de la ideológica o simbólica. 13 Este eje resulta de particular importante en la discusión actual sobre qué hacer con las empresas privatizadas. Si bien la mayoría de las organizaciones populares propone su “reestatización”, cabe pensar en formas alternativas de control social directo, sobre la base de la expansión de instancias democráticas de gestión colectiva. Este debate ha aparecido en las reuniones realizadas en el marco de la Campaña de las Asambleas Vecinales por el Control y Recuperación de los Servicios y Empresas Públicas Privatizadas, lanzada años atrás con el objeto de recolectar ﬁrmas para la presentación de un “exigitorio” de cinco puntos referidos a los derechos de los usuarios de los servicios públicos. 14 No casualmente, el Gobierno de la Ciudad ha respondido a la presencia masiva y cotidiana de los movimientos sociales en las calles con la creación de un “Ministerio del Espacio Público” que regula y controla este tipo de espacios, encorsetándolos bajo los previsibles parámetros estatales. En la actualidad, una de las principales
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funciones de este Ministerio consiste en el enrejado de plazas y parques, acompañado de la instalación de garitas policiales. 15 Al respecto, es interesante reproducir lo que un vecino de la zona norte de Ciudad de Buenos Aires escribió en un mail de comunicación inter-asamblearia: “a este nuevo espacio acuden los parecidos y los diferentes, los de siempre y los de ahora, los sensibles y los duros, los dogmáticos y los poetas, los simpáticos y los serios, los impacientes y los tranquilos y también los desesperados. A diferencia del shopping, en estos espacios tenemos relaciones con el semejante (en todos los sentidos de la palabra), y esto es quizás lo fundamental de la asamblea, porque es a partir del vínculo con el semejante que podremos construir una comunidad que resista al individualismo imperante.” (Citado en Quintar, 2003.) 16 Esto se constata en los comentarios de Celia, una trabajadora textil de la fábrica Brukman: “Estamos aprendiendo a producir por nosotras mismas, sin patrones ni capataces, sin dirigentes y dirigidos. Ya probamos este fruto prohibido, ¡Y no vamos a dejarlo!” [...] “Me dí cuenta que las mujeres estamos sólo y lavar la ropa, que damos para muchono más. Y ahora quepara me cocinar dí cuenta... no pienso parar”. Entrevista publicada en la Revista Travesías. Buenos Aires, marzo 2003. 17 Así, por ejemplo, el Boletín de la Asamblea de Scalibrini Ortiz y Córdoba maniﬁesta: “nos dimos cuenta de que no podemos salir de esta situación cada uno por la suya, que tenemos que hacer algo entre todos. Hemos dado el primer paso: romper el aislamiento”. Y concluye: “Queremos meter la nariz y las manos en lo que siempre nos dijeron que era prerrogativa de otros; de los especialistas, nuestros ‘representantes’, los políticos profesionales.” 18 Más allá de ciertas experiencias emblemáticas en las empresas “recuperadas” (Brukman y Grissinopoli), cabe mencionar que los dos principales espacios de coordinación de piqueteros y asambleístas sufrieron rupturas, que los llevaron al borde de la disolución, estando involucrados en ellas los partidos de izquierda. En el caso de los piqueteros se forzó el “quiebre” de la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, realizada en su etapa inicial en el municipio bonaerense de La Matanza. En cuanto a las asambleas barriales, la Interbarrial de Parque Centenario(cuya función primordial era potenciar los reclamos de los vecinos de la ciudad de Buenos
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Aires y, a la vez, crear un espacio donde puedan discutirse objetivos comunes) poco a poco se fue desvirtuando, deviniendo arena de resolución de los conﬂictos y mezquindades de las organizaciones de izquierda más sectarias. A modo de ejemplo, basta recordar que la reunión en que se debió modiﬁcar la dinámica de representación de los asambleístas concluyó con el canto generalizado de una consigna dirigida a los militantes de partidos: “¡Respeten los mandatos, basta de aparatos!”. 19 El enfoque instrumentalista entiende al Estado como un mero aparato técnico, de carácter neutro, pasible de ser manipulado para diversos —y hasta contrapuestos— propósitos por cualquier sector o clase social que logre apropiarse de él o bien “colonizarlo”. Para entender a qué nos estamos reﬁriendo, vale la pena citar la concepción del Estado enunciada por el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE) diez años atrás: “El Estado es una herramienta que no es ni buena ni mala en sí misma: un martillo puede ser usado para construir o para destruir, depende de quién lo utilice”.¿Un país sin Estado?, Congreso de Trabajadores Argentinos. Buenos Aires, 1996.
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INTRODUCCIÓN Desde hace unos años, se asiste en algunas partes delmundo a la emergencia y aparente consolidación —en el horizonte de las tradiciones consagradas de la izquierda— de un campo relativamente difuso y difícil de delimitar: el de los “autónomos”. Aunque en su conﬁguración actual no es difícil advertir inﬂuencias más o menos directas de constelaciones ya establecidas —el anarquismo, el marxismo consejista y/o libertario, los movimientos de 1968, ciertas tradiciones comunitarias indígenas, eloperaismo italiano—, su reciente despliegue se enmarca en un ciclo histórico de la política que no reclama co. Su irrupción, en efecto, puedetratamiento entenderse especíﬁsin considerar la crisis general de las izquierdas que se precipitó en torno a la caída del muro de Berlín y el eclipse de los socialismos reales —crisis de incontables consecuencias que, conjugada con el ascenso del neoliberalismo en todo 285
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el planeta, involucró no sólo a las tradiciones leninistas y comunistas, sino también a las diversas ﬁguraciones de los modos de la política guevarista-guerrillerista, socialdemócrata y nacional-popular—, ni tampoco su necesaria ubicación histórico-social dentro de la problemática de la globalización, con su estela de mutaciones en áreas tan diversas y sustantivas como el trabajo, las comunicaciones y el mismo Estado-nación. También en los últimos años, sobre todo luego de la rebelión popular que terminara con el gobierno del presidente argentino Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, puede constatarse la presencia de un extendido juicio, muchas veces aparecido apenas con la forma de una imagen o una intuición, que coincide en otorgar a ciertas experiencias sociales políticas desarrolladas en territorio argentino un lugar yprominente en ese reverdecer mundial de los movimientos autónomos. La imaginación política de las izquierdas, sobre todo de las más afectadas por el ciclo abierto con el movimiento altermundialista, se vio en efecto conmovida por el abigarrado espectro de experiencias —grupos piqueteros, asambleas barriales, fábricas ocupadas por sus trabajadores, grupos de comunicación alternativa y arte político—1 que habían protagonizado el proceso anterior y sobre todo posterior a diciembre de 2001. Con todo, esa sospecha acerca de la contribución la Argentina al emplazamiento del campoproveniente mundial dedelos autónomos, ha tendido a permanecer en ese estado sin el beneﬁcio de exámenes más precisos. En este texto, escrito en interioridad subjetiva al propio despliegue de ese campo, me propongo desarrollar una primera aproximación que 286
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historice el haz de cuestiones que suscita la noción, no exenta de problemas, de “autonomismo argentino”. EL PROBLEMA DEL NOMBRE Si la utilización de cualquier gentilicio lleva implícita siempre la potencial violencia aplanadora y totalitaria de los lenguajes uniﬁcadores, el caso que nos ocupa reclama a las palabras especial delicadeza. “Autonomismo argentino” es un nombre económico de presentación que inmediatamente, si pretendemos justicia para el campo que designa, es necesario desbrozar. En la Argentina reciente, se ha desarrollado en efecto un conjunto de experiencias que, dentro o bien de se reconocen, o songenerales reconocidas, aun laxamente, las orientaciones que guían al campo genérico de los autónomos. Y, sin embargo, un primer obstáculo para su abordaje radica en la diﬁcultad de adjudicar a ese conjunto de experiencias un nombre común. Se trata de una cuestión mucho más compleja de lo que aparece a primera vista, y que conlleva profundas consecuencias políticas. Un conocido militante de las más srcinales experiencias autónomas de la ciudad de Rosario señala, parafraseando un texto situacionista, que “el autonomismo 2



no existe; es sólo un invento de los antiautonomistas”. Ciertamente, una paradoja trama el espacio de los movimientos autónomos en Argentina: su consistencia interna y aun su visibilidad son, por lo general, producidas desde su exterior. El “autonomismo” comenzó a cobrar entidad como tal a partir de que en los últimos años fue 287
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reconocido y vituperado por las izquierdas no autónomas, en particular las partidarias. Los periódicos de los partidos de izquierda, en particular los trotskistas, repetidamente han construido la categoría de “autonomismo” sólo para descaliﬁcarla. Es que “autonomismo argentino” comporta, para quienes se ubican en el espacio de la autonomía, una inocultable incomodidad. De un lado, surge una distancia inmediata frente a las implicancias del suﬁjo “ismo”. Para los militantes autónomos, “no hay autonomismo, sino prácticas de autonomía”.3 He allí un rasgo que, según hemos de ver, conﬁgura una de las especiﬁcidades de los autónomos argentinos: el reconocimiento de la superioridad epistemológica y política del momento práctico y el celo por la 4



irreductible singularidad cadaun experiencia. El premisas autonomismo, entendido ahora de como conjunto de políticas, funciona a menudo apenas como un horizonte implícito que brinda materiales para la acción, antes que como una identidad política. En rigor, a este respecto es posible identiﬁcar dos tipos de militantes autónomos. Por un lado, hay quienes en su accionar político desarrollan prácticas aﬁnes al campo autónomo, pero no tienen relación de identiﬁcación alguna, ni teórica ni política-afectiva, con ese campo.5 Por otro, están quienes sí reconocen empatía, en mayor o menor medida, con las “tradiciones de la autonomía” (sobre todo con el zapatismo). aun en este caso, la palabra “autonomismo” u otra Pero identiﬁcación o referencia deﬁnida tiende a ser rechazada. Esa aprensión por los nombres, que nace de la radical sospecha con que las experiencias autónomas argentinas juzgan cualquier atisbo de “ideología”, merece algunas 288
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consideraciones. De una parte, es indudable que ella surge del hastío que la sobreideologización de las izquierdas partidarias ha producido en numerosos militantes. En Argentina un verdadero sistema de partidos de izquierda queexiste conﬁgura una subcultura a menudo salvajemente parasitaria de cualquier forma de movilización social. No casualmente muchas voces han creído hallar en la existencia de esa subcultura parte de las causas del debilitamiento de las energías sociales liberadas tras la rebelión popular de diciembre de 2001. Frente a prácticas de captura o de cooptación de algunos movimientos (las asambleas barriales o algunos grupos piqueteros, por caso), en muchos militantes surge, casi naturalmente, un rechazo por cualquier aspecto que aparezca como ideológico. con lasentre palabras surgePor deotra un parte, vínculoesaa relación menudotensa complejo teoría y práctica. Hay algunos grupos o personas que, provenientes muchas veces de la universidad, aún sin integrar formaciones partidarias, tienden a volcar lecturas en ámbitos colectivos de un modo que genera asimismo desconﬁanzas. Es lo que sucede con la utilización de algunas jergas, fácilmente remisibles a autores como Gilles Deleuze o Toni Negri. La paradoja resultante estriba en que la dimensión teórica que sobresale en muchos militantes autónomos argentinos —un rasgo que, en una mirada comparativa, hace diferencia frente a en culturas políticas de otras latitudes—, en su despliegue el espacio público militante retorna como sospecha frente al “teoricismo” y la ya mencionada superioridad atribuida a las prácticas. Y es que, ﬁnalmente, en el terreno de las prácticas se encuentra una de las mayores riquezas 289
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del “autonomismo argentino”: la invención del piquete como forma de autoorganización de los desocupados, el tejido de una red de fábricas de desocupados, o la creación de una Experimental de muestras autoformación la ciudad de Cátedra Rosario son sólo algunas de ello.en El temor o la sospecha frente a ciertas inclinaciones que potencialmente llevarían a entronizar una “Iglesia autonomista” aparecen como legítimos, en tanto no es difícil observar de parte de algunos militantes la repetición de posturas que, sin el beneﬁcio de exámenes críticos, devienen una suerte de recetario de lugares comunes. Tal el caso, por ejemplo, de algunas intervenciones demasiado adheridas a concepciones ﬁjas de lo que debe entenderse por “horizontalidad”, u otras que vuelven sobre remanidoscualquier argumentos acercacon dellos carácter siempre heterónomo de vínculo grandes medios de comunicación. El privilegio de un pensamiento inextricablemente ligado a las prácticas que sostienen los más interesantes grupos autónomos aparece así como fuente de creatividad y de heterodoxia. Si el término autonomismo, u otros semejantes, resulta inhibidor de esa tendencia, su rechazo estaría plenamente justiﬁcado. Con todo, esa diﬁcultad de las experiencias autónomas para autonominarse —que debe computarse como un déﬁcit en su propia voluntad de “darse su propia ley”—, retorna, como veremos máspropio adelante, como uno de los principales escollos para su desarrollo.



290
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LAS FUENTES DEL MOVIMIENTO AUTÓNOMO Si el propio “campo autónomo” encuentra tales diﬁcultades de autodeﬁnición, ¿a quéy laxo. referirElsucampo noción? Aquí opto por un concepto amplio autónomo al que aludo se reﬁere a un conjunto inarticulado de experiencias sociales y de pensamiento cuyos primeros orígenes no se remontan a más de quince o veinte años, pero que, alimentado por procesos locales, nacionales y globales, se ha visto intensiﬁcado en calidad, cantidad y visibilidad apenas en el último lustro. Una mirada en perspectiva a ese campo autónomo permite señalar que su composición y características actuales se derivan de la yuxtaposición y entrelazamiento de dos procesos históricos dedediverso orden. lado, un proceso histórico-social; otro, uno queDe esun dable cernir desde una perspectiva propia de la historia intelectual. Los movimientos y grupos autónomos en Argentina —y muy probablemente en otras partes del mundo— encontraron su génesis y su posterior desarrollo en esa doble matriz La historia de la sociedad argentina durante el siglo XX, comporta una reconocida excepcionalidad que se destaca y recorta frente a la mayoría de los países latinoamericanos. Argentina supo ser un país de índices económicos y sociales inhallables en otrasque naciones del continente. capitalismo agroexportador se terminó de fraguarEl hacia 1880, centrado en la producción de carnes y cereales, determinó el ingreso de ingentes capitales y recursos que permitieron una acelerada modernización y el surgimiento de una poderosa clase media. Ciertamente, a todas 291
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luces ese proceso estuvo desigualmente repartido tanto en un nivel social como en otro geográﬁco —la hipertroﬁa de algunas ciudades, muy particularmente Buenos Aires, fuepero, un tema recurrentedurante de la literatura crítica de ideas—; en conjunto, las primeras décadas del siglo, la economía argentina podía preciarse de exhibir indicadores sólo parangonables a los de los más poderosos países del mundo, al tiempo que —según la mirada de algunos historiadores— un conjunto de instituciones surgidas tanto del Estado como de la sociedad civil acababan por conﬁgurar un modelo societal democrático, participativo y abierto para decenas de millares de personas a posibilidades reales de ascenso social. 6 La crisis económica de 1929 trajo aparejado un conjunto de fenómenos —superpuestos a otrosgeneralizado— de naturaleza política leídos que en clave de declive moral ensombrecieron el panorama recién descrito. Pero, aun así, el perﬁl de la sociedad argentina no se resquebrajó; antes bien, el surgimiento del peronismo en la década del 40 aseguró una radical profundización de los alcances de la ciudadanía social, que determinó un modelo de sociedad particularmente integrada. Y aunque los avatares de la historia política avanzaron por carriles de una virulencia suﬁcientemente aguda como para ser descripta por un afamado historiador en términos de una “larvada guerra 7



civil”, hasta salarial 1976 lade Argentina siguió siendoque unsobresamodelo de sociedad sesgo redistributivo lía en el concierto latinoamericano por sus altos niveles de cohesión social. La dictadura del 76,además de aplicar sistemáticamente el terror estatal, dio inicio a una radical transformación 292
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socioeconómica que acabó por reconﬁgurar brutalmente a la Argentina. Y si el cariz de un Estado benefactor y una sociedad dinámica extensamente desarrollados resultaban excepcionales en el continental, el ciclo neoliberal que se abrió encontexto ese momento y se continuó con los gobiernos democráticos subsiguientes resultó también singularmente intenso, aunque esta vez en un sentido inverso. Fue sobre todo durante lapresidencia de Menem (1989-1999) cuando alcanzó a consumarse lo que Maristella Svampa ha llamado “la gran mutación”: la violenta caída de una sociedad que encontraba en trágica ironía el destino sudamericano que algunas voces de antaño habían vislumbrado como llave de redención social. La “latinoamericanización” de la Argentina encontraba 8 su realización en el reverso ydepolíticas lo anhelado por importantes corrientes intelectuales del pasado. Los rasgos más sobresalientes de ese proceso pueden sintetizarse en el advenimiento de una inédita tasa de desempleo (que llegó a rondar, según cifras oﬁciales, el 20%), piedra de toque de la marcada pauperización de los sectores populares, y de una también notoria caída de las clases medias.9 En conjunto, al decir de Svampa, “las transformaciones de los noventa desembocarían en un inédito proceso de ‘descolectivización’ de vastos sectores sociales”.10 Ese proceso encontraría su clímax en la crisis



social y política 2001. de las condiciones materiales Este marco dededeterioro de vida de amplias capas de la población, sobredeterminado por la crisis radical de legitimidad del conjunto de las élites políticas, sobrevenido con la crisis de 2001 y el descrédito de un conjunto de instituciones cuyo pa293
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pel central en la historia argentina le había otorgado un papel crucial en la estructuración de relaciones sociales jerárquicas y verticales (fundamentalmente, los poderosos sindicatos tradición peronista, también, de modo más de complejo y no unívoco,aunque el ejército y la Iglesia), explican el escenario de surgimiento y potenciación de movimientos sociales y grupos de sesgo más o menos autónomos. La “retirada del Estado”, iniciada en 1976 y potenciada durante el menemismo, tuvo efectos ambivalentes: si de un lado dejó en el desamparo social a millones de personas, de otro las “liberó” de constricciones sociales y políticas. El debilitamiento relativo de la identidad peronista, durante décadas indeleblemente presente en el conjunto de los sectores populares, 11



contribuyó tambiénrelativizarse a que ello aconteciera. esto de debe, no obstante, en vistas de la(Todo capacidad reproducción, en las nuevas condiciones de crisis y descomposición social, de una lógica de producción de relaciones sociales de dominación absolutamente medular para entender la realidad argentina y latinoamericana: la del clientelismo, que tanto en las provincias del Interior como en los barrios populares del Gran Buenos Aires continúa siendo una matriz clave para la maquinaria tanto estatal como de los aparatos sindicales y partidarios). En suma, fue ante los resultados generados por un triple proceso: el desguace un Estadode social de importante desarrollo, el avancedeimplacable lógicas de polarización y exclusión social generadas por la penetración e intensiﬁcación del poder desestructurador del mercado —impulsadas por el proceso de globalización capitalista de las últimas décadas—, y la distancia res294
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pecto a “los políticos”, crecientemente percibidos como una corporación autocentrada en sí misma e incapaz de resolver los problemas cotidianos de la gente, que cobró vida, desde ﬁnes de los años noventa, miríada de experiencias de autoorganización social. una En condiciones de crisis social y de profunda desconﬁanza en las mediaciones institucionales y partidarias, se extendió de modo a veces imperceptible un clamor de autoprotección y de necesidad, a veces desesperada, de recreación autónoma de lazos sociales. Así, frente al proceso de radical descolectivización de los años noventa, se irguió un caudal de energía y creatividad social destinado a recomponer espacios en los que la vida fuera posible. He aquí el srcen de las más interesantes prácticas e invenciones sociales que autónomos. dieron cuerpo a muchos de los movimientos y grupos Pero ese proceso se solapó a otro de distinto orden. En los últimos veinte años, en la Argentina surgieron numerosas experiencias (revistas, agrupaciones surgidas en la universidad, colectivos de pensamiento o de investigación militante) que, ubicándose a distancia crítica de las tradiciones de izquierda heredadas, vinieron a alimentar renovadamente un “pensamiento autónomo”. Algunas de esas experiencias, sobre todo las más recientes, son protagonizadas por gente joven que inició su socializaciónespolítica formaciones de ese tinte (tal el casodirectamente ejemplar de en la Cátedra Experimental de Producción de Subjetividad de Rosario). Pero la mayoría exhibe una característica diferente: la de estar animadas por ex militantes de partidos de izquierda u organizaciones políticas de los años setenta. 295
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En efecto, muchas de esas experiencias surgieron de un balance crítico y un ajuste de cuentas (implícito o explícito) con las formas políticas hegemónicas en las izquierdas de mundo.del Quienes, de los Argentina setenta y ylosel efectos colapsotras de las losderrotas socialismos reales, en los años ochenta persistieron en sostener una voluntad política, comenzaron a destilar, del análisis de los modelos perimidos, nuevas ideas y orientaciones para la praxis política. La forma partido apareció entonces en el banquillo de los acusados, tanto por considerarse agotada como dispositivo activo de intervención, como por promover en su interior relaciones sociales alienantes y basadas en la disciplina.12 Muchos de esos grupos acompañaron de lecturas heterodoxas su tomay de distancia de lasMás tradiciones organizacionales políticas de respecto la izquierda. aún, esas lecturas a menudo se convirtieron en la práctica especíﬁca que dio sentido a las agrupaciones y colectivos de personas en su tránsito post-partidario. La ruptura con una organización disciplinada y que pautaba al detalle el cuadro general de la vida de sus militantes con frecuencia resultó traumática. De allí que la salida de un partido a menudo determinó el abandono de toda actividad política. Pero también pudo signiﬁcar la apertura a una curiosidad nueva que debía colmarse con ideas también nuevas. La cultura política e intelectual argentina predispuso que ese caudal de lecturas que sirvió de soporte en la búsqueda de orientaciones ante la crisis de los modelos partidarios proviniera, en gran parte, del posestructuralismo francés. Argentina había sido ya sitio privilegia296
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do de recepción de la obra de Louis Althusser. Los años ochenta y noventa asistieron, en cambio, a una proliferación de núcleos de lectura de autores como Foucault, Castoriadis, y Badiou. Todos ellos ron a horadarDeleuze las antiguas certidumbres de loscontribuyemilitantes llegados de la izquierda partidaria, al tiempo que abrían continentes teórico-prácticos nuevos que eran recibidos como bocanadas de aire fresco.13 La obra de Michel Foucault gozó de una temprana recepción en algunos círculos intelectuales argentinos de comienzos de los años setenta. Pero fueron los textos que conﬁguraron un acceso novedoso a la problemática del poder —especialmente Vigilar y Castigar, de 1975— los que pudieron ser leídos e incorporados en relación con lamuchos coyuntura latinoamericana. para la víapolítica privilegiada de acceso alFoucault eje ciegofue de la ortodoxia izquierdista, la cuestión del poder. Y en ese sentido, su lectura abonó un uso que podía precipitar tanto una “crisis del marxismo” y un abrazo de las democracias liberales realmente existentes que retornaban en el cono sur a mediados de los ochenta, como otro que antes que desestabilizar por entero al marxismo lo obligaba a renovarse.14 Ahora bien, si las lecturas de Foucault salpicaron desordenadamente diversos espacios de recepción, hasta aterrizar incluso eny sede académica,enlas revistasdeyleer gru-a pos que surgieron se organizaron función Castoriadis, Deleuze o Badiou fueron más compactos y a la vez autónomos respecto a las instituciones formales, y por ello más enfocados a un horizonte de praxis política (en diversos grados y formas). En ocasiones, sus 297
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intervenciones tendieron a adherirse a las perspectivas, conceptos y hasta jergas de alguno de esos autores, transformado en gurú intelectual y hasta en objeto de culto. Castoriadis resultó trotskistas importante por paraprovenir muchos él exmismo militantes de organizaciones de una agrupación de ese signo. Algunos de sus textos de la etapa de Socialisme ou Barbarie resultaron un insumo estimulante para quienes pretendían seguir pensando en la necesidad de la (auto)organización de los trabajadores y otros grupos sociales.15 Deleuze, en cambio, ofreció algunas herramientas de pensamiento para tematizar cuestiones prácticas novedosas, como la de las redes. Badiou, más riguroso en términos ﬁlosóﬁcos y por ello más difícil de abarcar, sobre todo en los últimos años supo brindar, eninfatigable grupos de labor estudio, sucesivas visitas y a través de la de laenrevista Acontecimiento (difusora local de su pensamiento), un arsenal de conceptos para pensar la política como esfera irrenunciablemente autónoma, así como para reproponer una teoría del sujeto y, en un terreno un poco menos abstracto, desplegar las categorías propias de una praxis radicalmente crítica de la noción de representación. En esta historia de recepciones político-intelectuales debe computarse un lugar de primer orden al impacto del zapatismo. De diversos modos, las transformaciones en los modos de pensar política generadas tras laMarcos irrupción del EZLN y de lalavoz del Subcomandante en el espacio público global, atravesaron un conjunto signiﬁcativo de grupos universitarios, colectivos y movimientos sociales.16 En Argentina, como en otras partes del mundo, la palabra zapatista vino acompañada de la 298
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de una serie de intelectuales que apoyan e impulsan el proceso de renovación de las izquierdas inaugurado con el levantamiento del EZLN en 1994. Entre otros, deben mencionarse aquí a Ana Ceceña y, sobre todo, a John Holloway. Quien estoEsther escribe recuerda el profundo impacto causado por este autor en una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en 1995. Holloway proponía allí al zapatismo como la vía de acceso no sólo a un nuevo universo teórico-práctico, sino a una ética militante que tomaba distancia del modelo sacriﬁcial dominante en las tradiciones de la política setentista, aún muy presentes en las formaciones de izquierda. Las palabras de Emma Goldman con las que Holloway elegía culminar su alocución (“¡si no puedo bailar de no laquiero ser parte tu revolución!”) eran testimonio apertura a una de nueva sensibilidad en las relaciones sociales y políticas de la militancia de izquierdas.17 Posteriormente, su conocida obra Cambiar el mundo sin tomar el poder alimentó nuevos debates y tomas de posición dentro del creciente campo político antiestadocéntrico. Finalmente, un capítulo también importante en esta travesía se ha conﬁgurado en torno al inﬂujo reciente de la constelación post-operaísta italiana. Esa tradición, que tiene en su centro a Toni Negri, era ya conocida por algunos enEntre Argentina desde losyprimeros años grupos ochenta. otras,allasmenos revistas Praxis El Rodaballo, impulsadas por Horacio Tarcus, en su afán de renovar el marxismo, difundieron la obra de Negri. Pero fue a partir de la explosión generada por las polémicas suscitadas por el libro Imperio de Negri y Hardt que esta 299
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corriente alcanzó importante presencia. Paradójicamente, fue el éxito editorial de esta obra el que colaboró en descentrar en esa franja a la ﬁgura de Negri, lo que permitió que en losSandro últimosMezzadra, años otrosFranco autores, como (Bifo) Maurizio Lazzarato, Berardi y Paolo Virno comenzaran a conocerse. De todos ellos, además de Negri, ha sido la ﬁlosofía política de Virno la que ha dejado una más acusada impronta. 18 Con todo, más allá de algunas cuestiones, tales como la apelación a investigar la composición actual del trabajo vivo en función de extraer de su naturaleza contemporánea nuevas orientaciones para su organización,19 el rechazo genérico por las tradiciones nacional-estatistas o, en menor medida, un horizonte normativo que impele a un tiempo a resguardar el vista carácter irreductible de las singularidades sin perder de la tarea de “trabajar el común” (de un modo que evite una pura ﬁlosofía de la diferencia; tal el cometido esencial del concepto de multitud que, como recuerda Virno, “no se contrapone al Uno, sino que lo redetermina”),20 cuesta encontrar los trazos concretos de la inﬂuencia post-operaísta. Salvo algunos intentos que por adoptar aproximaciones demasiado literales del enfoque y el lenguaje de Negri tienden a encorsetar en categorías rígidas los procesos sociales reales, no es dable hallar demasiadas tentativas que exploren los más originales caminos abiertos corriente, tales como las investigaciones acerca por de laesta presunta hegemonía del trabajo inmaterial en el capitalismo posfordista, o la pesquisa acerca de la materialidad de los sujetos llamados a desarrollar una globalizzazione dal basso (globalización desde abajo).21 Incluso las hipótesis m ás recientes de Ne300
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gri acerca de un supuesto nuevo pacto entre movimientos sociales y gobiernos progresistas en Latinoamérica han tendido a tener escasa inﬂuencia.22 En ﬁn, sin también dudas otras capas más de lecturas contribuyeron a conﬁgurar unatenues corriente de pensamiento autónomo. Y lo interesante es que, si parte sustancial de este conjunto de “prácticas teóricas” se srcinó en colectivos y grupos provenientes de la universidad o de las clases medias, una serie de canales diversos permitió cierta circulación de ideas en algunos movimientos sociales populares de base. Desde talleres de (auto)formación a prácticas especíﬁcas decomposición entre colectivos de investigación-militante y diferentes experiencias sociales y políticas (prácticas propiciadas ejemplarmen23



te por el Colectivo Autónomo Situaciones), porreunión la Ron-y da de Pensamiento (un pasando espacio de debate mensual de experiencias de muy diversa índole que aceptan compartir problemas y preguntas comunes en la tarea de “construir la autonomía”) y el peregrinaje más asistemático de ciertas nociones a través de medios de comunicación alternativos, un abanico de formas de contacto e hibridación de culturas políticas permitió que al menos parte de los autores e ideas antes referidos permeen la actividad de algunos movimientos. En esas zonas de hibridación, donde acontece más cabalmente el ensamble de las (la dossocial matrices srcen de losvieron movimientos autónomos y ladeintelectual), la luz algunas de las formaciones más interesantes del “autonomismo argentino”.24
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SINGULARIDADES En el recorrido necesariamente sintético del impacto del conjunto de de autores y referencias que incentivaron el surgimiento una corriente de pensamiento autónomo, hemos bordeado los contornos de una problemática de honda presencia en la cultura de izquierdas del continente: la que ha alcanzado su mayor densidad teóricopolítica en los meandros del concepto de marxismo latinoamericano. Esta categoría encierra y sintetiza, en los dos términos que la componen, las tensiones derivadas de las complejidades del aterrizaje en América Latina de ideas y doctrinas srcinadas en otras realidades, fundamentalmente europeas. En rigor, esta cuestión involucra XX, no sólo las ideas de izquierda reduce al siglo sino quea abarca al entero asuntonideselas doctrinas políticas y sociales del continente en la Modernidad, en un problema que el crítico brasileño Roberto Schwarz ha denominado el de “las ideas fuera de lugar”.25 Frente a esta cuestión, la cultura de izquierdas latinoamericana del siglo XX supo adoptar posiciones polares: si en su inicio, en época de hegemonía del positivismo, tendió a represar los desarrollos europeos sin atender las especiﬁcidades locales (y así el marxismo, inﬁcionado de positivismo evolucionista, arribó a estas



costas adherido a postulados en Europa), desde los años veintemecanicistas y treinta esegenerados prisma tendió a invertirse, hasta acabar, ya en la segunda mitad del siglo, cuando la hegemonía cultural se había desplazado a un nacional-populismo que teñía el entero campo político del continente, en la sospecha y la inquina frontal 302
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ante las ideas provenientes de Europa. Entre ambos, lo mejor del pensamiento de izquierda adoptó una postura creativa, que no por enfocar las especiﬁcidades locales y nacionales pensar desde el interior del horizonte más vastodejó de de la necesidad de una emancipación universal (antes bien, acaso precisamente para mejor captar las singularidades latinoamericanas, se sirvió de lo más avanzado y novedoso del pensamiento contemporáneo mundial). Como se sabe, la ﬁgura que más cabalmente expresó este movimiento de ideas fue el peruano José Carlos Mariátegui, y de allí que la invención de un marxismo latinoamericano (igualmente atento a los dos polos de la ecuación) tienda a remitirse a su nombre.26 Pues bien: la recepción del conjunto de referencias teóricasunque, provenientes sobre de Europa, alimentaron campo autónomo en todo Argentina, actualiza de algún modo las tensiones y complejidades que se presentaron históricamente en torno a la problemática del marxismo latinoamericano. Puede decirse incluso que las actitudes polares recién mencionadas vuelven a hacerse presentes en el caso que nos ocupa. Aquí también, como hemos mencionado ya, algunos usos de categorías y jergas han producido análisis que, si no estériles, a menudo no han logrado desmarcarse del efecto de rechazo que los lenguajes encapsulados generan fuera del circuito que les da srcen. Y aquí también, de modo tanto más extendido, la pervivencia de unay estructura de sentimiento nacional-populista reactiva, frente a las novedades del pensamiento contemporáneo, ha producido una suerte de bloqueo tradicionalista que ha obturado la extensión de ese pensamiento.27 303
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Pero también aquí, replicando el gesto mariateguiano de mixtura creativa de elementos locales y pensamiento contemporáneo, una serie de experiencias híbridas (en el sentido de unaha apertura a distintas constelaciones intelectuales) favorecido el surgimiento de unpolíticoabanico de invenciones teórico-prácticas que ha dado cuerpo a lo mejor y más singular del campo autónomo argentino. Hemos mencionado ya a las más importantes y masivas invenciones prácticas: los piquetes, las asambleas, la ocupación de fábricas. Cabe mencionar otras menos conocidas, pero acaso incluso más srcinales. 28 No obstante, además de ellas, es posible abstraer una serie dedesarrollos y postulados teóricos de los cuales sedestilan las más singulares contribuciones de eso que, a riesgo de hipóstasis, convenimos llamar pensamiento argentino: Un en pensamiento situacional.autónomo Como hemos mencionado ya, un rasgo que exhiben algunas de las trayectorias más interesantes y productivas del pensamiento autónomo es la del desarrollo de hipótesis singulares encadenadas al despliegue de prácticas también singulares. Pensar en situación es despojarse, hasta donde sea posible, de los saberes heredados. Esta “epistemología militante”, en palabras de Franco Ingrassia, “lleva implicada una relación muy pragmática y activa entre los conceptos y las intervenciones”.29 Estas premisas se han desarrollado en el trabajo experiencias de investigación litante, la de másdiversas conocida de las cuales es la que llevami-a cabo sostenidamente, desde hace varios años, el Colectivo Situaciones. Las prácticas de escritura que realizan se encuentran atadas singularmente a las prácticas, al punto en que la propia distinción entre teoría y práctica ideal304
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mente queda suspendida.30 Situaciones ha construido así un camino fructífero (que ha dado srcen a numerosos libros y publicaciones, muchos de ellos surgidos a partir de prácticas de composición con experiencias sociales y políticas singulares), en polémica con las perspectivas llamadas extrasituacionales: ya las de la militancia tradicional de izquierda, ya las de los cientíﬁcos sociales académicos, que, a pesar de sus diferencias, comparten una misma mirada exterior hacia las experiencias sociales, que acaba por “objetualizarlas” y restarles potencia. Con todo, este pensamiento interior a las prácticas no es exclusivo del Colectivo Situaciones, y de allí que pueda aﬁrmarse que conﬁgura quizás el rasgo más notorio de las experiencias de pensamiento autónomo en Argentina.31 técnico-administrativo. Estedel concepto proviene de laEstado extremamente sugerente deriva pensamiento de Ignacio Lewkowicz, probablemente quien con mayor rigor y creatividad estaba meditando, desde Argentina, en las mutaciones acaecidas en la escena contemporánea.32 El Estado en la contemporaneidad se halla desfondado, roto. Esto no quiere decir que haya dejado de existir, sino que las instituciones que lo habían transformado en el actor central de la Modernidad han perdido su eﬁcacia. Y junto con ellas, se han desquiciado también la subjetividad propia de la era estatal (la ciudadanía nacional) y el



discurso que la instituía (la historia Todo ello acontece porque nos es dado habitarnacional). lo que Lewkowicz denomina la era de la ﬂuidez. Se trata de un tiempo en que la operatoria, tanto del mercado como de las maquinarias de la información y la opinión, ha pulverizado la consistencia del lazo social estatal moderno.33 305
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Nuevas formas de subjetivación. Pero lo más srcinal del pensamiento de Ignacio Lewkowicz, aquello que se conecta más directamente con el pensamiento situacional



de núcleos de las la militancia autónoma en Argentina, varios tiene que ver con modalidades que adoptan las estrategias de subjetivación contemporáneas. Hoy, cuando todo lo sólido de la Modernidad se disuelve en el aire, han cambiado también las operaciones relativas a la búsqueda de la emancipación. Si en tiempos de solidez del lazo social y de una lógica de la dominación fundada en el Estado moderno la política crítica debía subvertir, romper, revolucionar el orden establecido, en la era de la ﬂuidez se trata de lo contrario: allí donde domina la liquidez y la inestabilidad, las formas de subjetivación que pretendan producir otras formas de vida en eldesacelerar vendaval capitalista deben re-ligar, componer, incluso el tiempo 34 desquiciado de la contemporaneidad. En palabras de Franco Ingrassia, “de lo que se trata es de poder generar, en un contexto de dispersión, formas de cohesión alternativas a las generadas por los circuitos de valorización del capital. En este sentido, las prácticas militantes se reformulan, centrándose en la constitución de secuencias autónomas de reproducción de la vida social".35



ÍMITES



L El campo de experiencias autónomas que hemos abordado presenta una serie de limitaciones cuyos efectos no pueden dejar de hacerse notar. Cabe indicar aquí el modo en que las asambleas barriales surgidas luego de 306
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diciembre de 2001 entraron en una fase de declive pronunciado que vino a desmentir el potencial subversivo que se había adivinado en ellas, o los modos en que muchos movimientos, sobre todoestatal. piqueteros, pudieron ser cooptados por la maquinaria De esas limitaciones, aquí nos detendremos apenas en una, a nuestro juicio central para entender la debilidad relativa del campo autónomo en el conjunto de fuerzas sociales y políticas que diagraman el escenario argentino actual.36 Hemos mencionado anteriormente la diﬁcultad del conjunto de experiencias autónomas para presentarse en sociedad con un nombre común. En torno a este asunto, radica una diferencia sustantiva frente a conﬁguraciones autónomas de otras latitudes: a diferencia del zapatismo o deexperiencias los movimientos sociales de la de autonomía las argentinas adolecen la falta deitaliana, un discurso capaz de apuntalarlas en el espacio público; un discurso que sirva como propagador de un imaginario que por su propia existencia impulse la multiplicación de nuevas experiencias, y que además retorne como factor de empoderamiento a los proyectos autónomos. La ausencia relativa de un sentimiento compartido que signiﬁque al “campo autónomo” argentino como una “comunidad en marcha”, facilita la dispersión y el carácter episódico de algunas iniciativas basadas en la autoorga37



nización de lo social en la horizontalidad. Desdoblemos estay tesis. En un primer nivel, las signiﬁcativas contribuciones del pensamiento autónomo que hemos atisbado tienen un eco y un alcance limitado. Si han tenido una circulación en algunos movimientos que hemos mencionado, no han siquiera rozado a muchos 307
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otros. De allí la rareza de experiencias que han resultado innovadoras en un terreno práctico, pero que siguen presas de representaciones e identidades heredadas (mencionamos ya la paradoja recuperadas de obreros autoorganizados que, de sinfábricas embargo, siguen siendo partícipes de un imaginario peronista). En suma, mientras en un terreno práctico algunos movimientos —asambleas, fábricas, piqueteros, escarches— han encontrado importante capacidad de propagación y contagio, la ausencia de un arsenal de conceptos y miradas compartidas 38 (reverso del resguardo de lo singular y del énfasis en lo local/situacional de las más interesantes trayectorias de pensamiento autónomo) debilitó la capacidad de generación y generalización de una nueva auto-representación de muchos de esos movimientos. Un segundo nivel permite en efecto comprobar que esa ausencia relativa de un conjunto de conceptos difundidos y generalizados en las experiencias de autoorganización se acompaña de la presencia tenue o casi inexistente de una narrativa que instale en el espacio público la historia, los hitos y las perspectivas futuras del proyecto de la autonomía en Argentina. Resulta sintomático de esa carencia la cuasi invisibilidad en que transcurrió a ﬁnes de 2006 el quinto aniversario de la rebelión pop ular que derribó al gobierno de Fernando de la Rúa y permitió soñar con la posibilidad de consumación del viejo anhelo deenuna autogestión generalizada de lo social. Esa rebelión, laque participaron centenas de miles de personas, parece haber evaporado sus marcas del cuerpo de la sociedad. Y es que, junto a la ausencia parcial de una narrativa común capaz de inscribir su sello en los estratos de me308
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moria y en las luchas por la signiﬁcación que atraviesan a la sociedad argentina, la rebelión popular de 2001 y, más especíﬁcamente, el conjunto de movimientos y grupos autónomos, relativamente de unamoderna dimensión que, si podíacarecieron ser ya crucial para la política de comienzos de siglo XX, parece serlo tanto más hoy. Las narrativas que tienen vocación proyectiva suelen culminar en un horizonte voraz de futuro que se conﬁgura bajo la forma del mito. Como quería Mariátegui, y como lo saben también los grupos que otorgan centralidad a la dimensión mitopoiética de las luchas (como el colectivo de “comunismo literario” italiano Wu Ming), todo movimiento o ciclo político que se quiera vivo debe alimentar su curso biográﬁco de un mito, entendido como la dimensión imaginaria proyecta unadeemoción común capaz de generar un que círculo virtuoso identiﬁcaciones parciales e incitaciones compartidas a la acción entre grupos y personas singulares. Esa sensación de pertenecer a una comunidad de iguales de potencia siempre incrementada, que en las reverberaciones contemporáneas de la autonomía italiana se presenta bajo el nombre de multitud y que ha estado presente también en la producción simbólica zapatista, al menos en sus momentos de mayor fulgor, no es igualmente detectable en los movimientos autónomos argentinos.
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A MODO DE CONCLUSIÓN: EL LUGAR DE LOS MOVIMIENTOS AUTÓNOMOS EN LA TRADICIÓN POLÍTICA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA



Subsiste entonces un dilema que atraviesa no solamente al campo de la autonomía en Argentina: ¿cómo producir esa dimensión imaginaria y/o mitopoiética sin caer en ideología?, ¿cómo preservar la singularidad irreductible de las prácticas, que aparece como una de las fuentes de creatividad de los autónomos argentinos, promoviendo al mismo tiempo una narrativa de empoderamiento común? Al parecer, apenas tenemos algunas sugerencias para algo parecido a una respuesta a estos cruciales interogantes. Tal, por ejemplo, las indicaciones que provienen de conceptos comovena, el dela“red difusa”,—no del Colectivo Situaciones, o, en otra apelación exenta de ironía— a un “retorno” hacia un “leninismo deseante” del militante autónomo malagueño Javier Toret. O, también desde un ángulo muy distinto, los señalamientos de Wu Ming acerca de cómo evitar que los mitos devengan fetiches (impidiendo que muten de baterías de energía social a herramientas de instrumentalización heterónoma al servicio de nuevos líderes o formaciones semejantes).39 En ﬁn, se trata de cuestiones que permanecen abiertas, y que probablemente habrán de hallar respuesta en experimentos prácticos en laconceptos. La Otra Campaña zapatista tal antes vez haque sido apuesta más ambiciosa en este sentido, pero su suerte parece haber sido menos auspiciosa de lo esperado. Con todo, aun con sus debilidades e intermitencias, el campo de movimientos autónomos emergente en Ar310
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gentina y América Latina puede estar llamado a ocupar un lugar de peso en la historia de las tradiciones políticas del continente. Y ello porque su presencia remueve no solamente aspectos enquistados el campo dealas izquierdas, relanzando un proyecto en emancipatorio la altura de los valores más altos de la Modernidad, sino, más decisivamente, porque la imaginación democrático-radical que trae consigo embiste contra aquello que puede considerarse el núcleo duro de la cultura política latinoamericana. Los movimientos autónomos en Argentina y en América Latina han venido a interrumpir la matriz estadocéntrica y las lógicas autoritarias que se derivan de ella. Ciertamente, desde la irrupción del zapatismo, se ha avanzado mucho en este sentido, pero el camino por recorrer es todavía El campo de los arduo. movimientos autónomos tiene así una preciosa tarea histórica por desarrollar: la de contribuir al combate del conjunto de rasgos que conﬁgura con inusitada fuerza el tronco principal de la política del continente (un tronco que tiene sus versiones de izquierda y de derecha): clientelismos, estatismos, caudillismos,nacionalismos. Si tiene éxito, aunque sea relativo, en esta tarea de desmontaje de estas “rocas duras” de la política latinoamericana, habrá realizado, si no una revolución social, sí una verdadera revolución político-cultural. NOTAS 1



Este texto tiene una pretensión histórico-problemática antes que descriptiva, y por eso me limito aquí a una mención rápida de los grupos autónomos y los movimientos sociales enrolados en la re-
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belión popular de 2001 (por otra parte suﬁcientemente estudiados por una abundante bibliografía reciente). Los movimientos piqueteros, nacidos en algunas localidades del interior del país en 1996 y desarrollados, sobre todo posteriormente, en el conurbano de la capital federal, surgieron como una respuesta organizada ante el fenómeno de la desocupación de masas que advino durante el gobierno de Carlos Menem. Actualmente, hay decenas de grupos y movimientos piqueteros, aunque la hábil política mixta de cooptación y aislamiento o represión llevada a cabo por el gobierno de Néstor Kirchner ha tendido a debilitar al entero espacio piquetero. Sólo una porción menor de esos movimientos, por otra parte, es habitualmente relacionada con el campo de los grupos autónomos. La mejor radiografía histórico-social del surgimiento y características del conjunto de movimientos piqueteros se encuentra en Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Biblos, 2004 (2da. edición ampliada). Sobre el MTD de Solano, el grupo piquetero más identiﬁcado el proyecto de la autonomía, véase Colectivo ciones y MTDcon de Solano, Hipótesis 891. Más allá Buede los piquetes.Situanos Aires: De Mano en Mano, 2002. Las asambleas barriales surgieron en las grandes ciudades argentinas como continuación directa de las movilizaciones que derribaron al gobierno de Fernando de la Rúa y mantuvieron en vilo a la entera clase política por varios meses. En los primeros meses de 2002, en su momento de mayor fulgor, superaron las 150 en todo el país, con una media de gente que osciló inicialmente entre las 50 y las 200 personas. Pero miles de personas, muchas sin experiencia política previa, pasaron brevemente por esos encuentros semanales en los que se discutía sobre temas que involucraban asuntos que iban desde lo barrial hasta lo nacional. Su importancia cualitativa puede captarse en las reveladoras declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, quien a comienzos de su gobierno, en 2002, llegó a desaﬁarlas públicamente, al aﬁrmar que “no se puede gobernar con asambleas”. Las asambleas barriales se destacaron por el indoblegable celo con que custodiaron la horizontalidad en la toma de decisiones. Hoy apenas sobrevive un puñado de ellas, con una participación muy menguada, pero su herencia puede observarse en otros movimientos sociales que han adoptado muchos de sus rasgos (por ejemplo, movimientos barriales contra la
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especulación urbana y la construcción de megatorres). El mejor análisis problemático de la experiencia de las asambleas barriales puede hallarse en Ezequiel Adamovsky, “El movimiento asambleario en la Argentina: balance de una experiencia”, en El Rodaballo, núm. 15, invierno 2004. Véase, también, Hernán Ouviña, “Las asambleas barriales. Apuntes a modo de hipótesis de trabajo”, en Revista Theomai, Universidad de Quilmes, número especial, invierno de 2002; y Martín Armelino, Germán Pérez y Federico Rossi, “Entre el autogobierno y la representación. La experiencia de las asambleas en la Argentina”, en Federico Shuster, Francisco Naishtat, Gabriel Nardacchione y Sebastián Pereyra (comps.), Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2005. La toma y recuperación de fábricas por sus propios trabajadores se inició con anterioridad a la rebelión de 2001, pero se potenció con ésta. Aunque cada una de las fábricas sin patrón —más de 160 en todo el país— reconoce una historia y una trayectoria singular, en todas se destaca el énfasis en la autoorganización del trabajo. Habiendo obtenido algunos tantes éxitos legales que permitieron la expropiación parcial oimporplena de las instalaciones o instrumentos y maquinaria de trabajo, de los tres pilares de los movimientos del 2001 el de las fábricas es probablemente el que goza de mejor salud (ello, pasando por alto un sinnúmero de problemas organizativos, legales y políticos en cada una de ellas). Véase Eduardo Magnani, El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina. Buenos Aires: Prometeo, 2003; Julián Rebón, Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas. Buenos Aires: Picasso-La Rosa Blindada, 2004; y colectivo lavaca, Sin Patrón. Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Una historia, una guía. Buenos Aires: Cooperativa de Trabajo lavaca, 2004. Finalmente, cabe anotar la existencia de un conjunto de colectivos y experiencias contraculturales, de investigación militante y de comunicación alternativa, provenientes muchas veces de la universidad, y que, coaligados a algunos de los movimientos sociales populares, han alimentado con ideas y prácticas el “área autónoma”. El srcen de algunas de esas experiencias es narrado por Raúl Zibechi en Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento, La Plata: Letra Libre, 2003. Este mapa sumario y necesariamente no exhaustivo de los más im-
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portantes movimientos sociales que tanto han sostenido prácticas de autoorganización y horizontalidad como impulsado un “pensamiento autónomo” puede completarse de muchos modos. Aquí opto por mencionar algunas experiencias muy recientes, como las Asambleas ambientales que en varios lugares del país han mantenido un sostenido y a menudo exitoso combate contra empresas multinacionales —en su mayoría, ligadas a la minería— que pretenden instalarse en las cercanías de pequeñas ciudades del interior (los casos más resonantes son los de Gualeguaychú y Esquel); o, en un registro muy diverso, la singular experiencia de autoformación e investigación militante de la Cátedra Experimental de Producción de Subjetividad de la ciudad de Rosario (véase www.catedrasubjetividad.com.ar). 2 Entrevista a Franco Ingrassia. Buenos Aires, 1 de octubre de 2006. 3 Entrevista a Karla Castelazzo, militante de variadas experiencias autónomas, en la universidad y en el movimiento asambleario. Buenos Aires, octubre de 2006. 4 Ese sesgo ha alcanzado estatuto no sólo práctico, sino también teórico, a través del sostenido trabajo del buena Colectivo cuya proyección internacional se deben parteSituaciones, del conoci-a miento y las imágenes que se tienen del “autonomismo argentino”. Con todo, ese privilegio de la singularidad de cada experiencia práctica no es exclusivo de Situaciones, sino que es patrimonio de la mayoría de los autónomos argentinos. 5 Tal es la situación probablemente predominante en la mayoría de los grupos y experiencias que aquí consideramos dentro del campo de los autónomos. Ejemplarmente, es el caso de muchos trabajadores de las fábricas recuperadas, o de los militantes de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. Las prácticas de autoorganización y horizontalidad que llevan a cabo, en muchos casos, no han llegado a astillar sus identidades políticas. Muchos de ellos, por caso, continúan considerándose peronistas. Resulta sintomático de esta situación la siguiente anécdota referida por Patricio Mc Cabe, otro militante autónomo histórico: “Hace poco tuvimos una experiencia que ilustra un poco eso. La Asamblea barrial de Villa Pueyrredón nos hizo llegar un pedido para que armemos un taller sobre autonomía y marxismo autonomista. Entonces tuvimos 7 u 8 encuentros en esa Asamblea: en los dos primeros discutimos los clásicos, y en las cinco reuniones restantes toda la línea de la autonomía. Ellos
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sentían que estaban en el espacio de la autonomía, pero no sabían de qué trataba el autonomismo. Y cuando descubren de qué se trata, experimentan un rechazo bastante fuerte. Les ponía muy en duda su formación histórica partidaria de izquierda. Las tesis que acercábamos no tenían demasiada llegada. Cuando se enteraron cuáles eran las discusiones del autonomismo, no les simpatizó en lo más mínimo… Pero, más allá de eso, sus prácticas concretas eran deﬁnitivamente autónomas”. Entrevista a Patricio Mc Cabe, Buenos Aires, octubre de 2007. 6 Cf. Luis A. Romero, La crisis argentina. Una mirada al siglo XX, Buenos Aires: Siglo XXI, 2003, pp. 19-32. 7 V. Tulio Halperin Donghi,Argentina en el Callejón, Buenos Aires: Ariel, 1995 (ed. src. 1964). 8 “Durante la década del noventa, asistimos al ﬁnal de la ‘excepcionalidad argentina’ en el contexto latinoamericano. Más allá de las asimetrías regionales y de las jerarquías sociales, esta ‘excepcionalidad’ consistía en la presencia de una lógica igualitaria en la matriz La Sociedad excluyente. La p. Argentina social.” VéasedelMaristella Svampa, , Buenos Aires: Taurus, 2005, 47. bajo el signo neoliberalismo 9 Según apunta José Nun, el porcentaje de los llamados “nuevos pobres” (estratos provenientes de las clases medias) creció, en el área de la capital federal y el Gran Buenos Aires, de un 3% a comienzos de los años ochenta, a un 26% en 1996. Véase J. Nun, Democracia. ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, Buenos Aires: FCE, 2000, p. 135. 10 M. Svampa, La Sociedad Excluyente, cit., p. 47. 11 El peronismo, enigma que ha suscitado desde su srcen inﬁnidad de interpretaciones intelectuales y políticas, atraviesa en el presente, sobre todo desde la presidencia de Menem, una serie de mutaciones que están lejos de haber sido cabalmente esclarecidas. Si, al decir de Halperin Donghi, el menemismo liquidó la “sociedad peronista” —entendida como el conjunto de fuerzas sociales que estructuraban un horizonte de expectativas centrado en el Estado social surgido en la coyuntura que llevó a Perón al poder, en 1943— 46 (Cf., Halperin Donghi, La larga agonía de la Argentina peronista,Buenos Aires: Ariel, 1994), el kirchnerismo y la recompuesta hegemonía del peronismo sobre la totalidad del sistema político disponen un conjunto de nuevos interrogantes sobre la extraña pervivencia de
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un movimiento político que ha mostrado a lo largo de su historia una singular capacidad de transﬁguración y adaptación. Con todo, la inmediata identiﬁcación con el peronismo de los sectores populares ya no parece ser el baluarte indestructible de años atrás. Tanto los mitos políticos peronistas como el espacio de sociabilidad familiar como matriz de reproducción de la identidad peronista, parecen haber perdido al menos parte de su eﬁcacia en los últimos años. Un ensayo de aproximación parcial a esta cuestión crucial puede hallarse en M. Svampa y S. Pereyra, Entre la ruta y el barrio, op. cit., pp. 37-42. 12 La crítica a la forma partido puede seguirse en dos textos signiﬁcativos representativos de líneas teóricas diferentes: Ignacio Lewkowicz, “¿Fin del partido? La militancia no se rinde” en Revista Acontecimiento, núm. 2, Buenos Aires, invierno de 1991; y Horacio Tarcus, “La secta política. Ensayo acerca de la pervivencia de lo sagrado en la Modernidad”, en El Rodaballo, núm. 9, Buenos Aires, verano 1998-99. 13 Tal el relato ofrecido por Patricio Mc Cabe (proveniente de una organización de izquierda) en la entrevista antes citada. Los ejemplos, partidaria no obstante, pueden multiplicarse. 14 Ambas alternativas son repasadas en clave de autobiografía intelectual por Óscar Terán, uno de los introductores de Foucault en Argentina y América Latina. Cf. “Filosofía, historia y política. Un recorrido”, en O. Terán, De utopías, catástrofes y esperanzas. Un camino intelectual, Buenos Aires: Siglo XXI, 2006, pp. 23-24. 15 Entrevista a Patricio Mc Cabe, cit. 16 Una cuestión que merece una detenida reﬂexión —que aquí no podemos proporcionar— es la de los usos del zapatismo por los movimientos y grupos autónomos argentinos. Da la impresión de que el vínculo con el EZLN fue importante en extensión, pero discontinuo en intensidad y, por lo general, poco creativo. Acaso resulta más interesante y productivo el modo en que los movimientos sociales italianos —por poner un punto de comparación— tejieron una relación con las ideas y con la simbología zapatista más intensa y a la vez más creativa y menos basada en el modelo del puro solidarismo internacional. 17 La conferencia de Holloway fue publicada con el título “El Primer Día del Primer Año: reﬂexiones sobre los zapatistas” en el número 8 de la revista Dialéktica, Buenos Aires, 1996.
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Véase al respecto Martín Bergel, “Para leer a Virno en América Latina”, en El Rodaballo, núm. 15, otoño de 2004. 19 Un incisivo ensayo en esa dirección se encuentra en Franco Ingrassia, “11 ideas precarias para un sindicalismo biopolítico”, en El Viejo Topo, núm. 212, octubre de 2005. Consúltese asimismo los numerosos trabajos del colectivo Nuevo Proyecto Histórico, disponibles en www.colectivonph.com.ar. 20 P. Virno,Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, Buenos Aires: Colihue, 2003, p. 16. 21 Una reciente e interesante excepción que pone en juego algunas de las intuiciones del pensamiento radical italiano contemporáneo acerca de las formas del trabajo enel capitalismo cognitivo de nuestros días puede hallarse enColectivo ¿Quien Habla? (Colectivo Situaciones, Nicolás Barraco, Marzo y Kris),Lucha contra la esclavitud del alma en los call center, Buenos Aires: Tinta Limón, 2006. 22 Cf. A. Negri y G. Cocco, GlobAL. Biopoder y luchas en una América Latina globalizada, Buenos Aires: Manantial, 2006. 23



el signiﬁcadodededos la composición, operación creación comúnSobre de pensamiento singularidades, Véase deldeColectivo Situaciones el texto “Sobre el Método”, en Hipótesis 891, cit. 24 Dos movimientos piqueteros, los MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) de Solano y de La Matanza, se muestran como experiencias en las que esa hibridación ha tenido ejemplarmente lugar. Ciertamente, conviene no exagerar la importancia de esos espacios de composición. Como hemos mencionado ya, la mayoría de los movimientos que aquí consideramos laxamente dentro de un campo autónomo (las fábricas recuperadas, por caso) han innovado más en las prácticas que llevan a cabo que en el modo en que se las representan. 25 R. Schwarz, “Las ideas fuera de lugar” [1971], en Florencia Garramuño y Adriana Amante (org.), Absurdo Brasil. Polémicas en la cultura brasilera, Buenos Aires: Biblos, 2000. 26 Sobre este asunto, véanse, entre otros, los siguientes textos signiﬁcativos: José Aricó (ed.), Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, México: Cuadernos de Pasado y Presente, 1980; y Óscar Terán, Discutir Mariátegui, México: Universidad Autónoma de Puebla, 1985. 27 Esa estructura de sentimiento puede constatarse tanto en es-
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pacios de militancia y movimientos sociales como, de modo a veces más estridente, en boca de franjas signiﬁcativas de intelectuales. Esos intelectuales reaccionan ante algunos desarrollos del pensamiento y la política contemporánea que comprometen algunas certidumbres del pasado, empezando por la idea de nación. Para un excelente análisis crítico de ese discurso cf. Ezequiel Adamovsky, “La patria de la emancipación (y la angustia por la nación en la cultura argentina)”, en El Rodaballo núm. 16, Buenos Aires, verano de 2006. En la misma línea, véase también mi propio análisis de las reacciones conﬁguradoras de un “bloqueo nacional” a las hipótesis de Paolo Virno sobre la rebelión popular argentina de 2001 y, más en general, a las conexiones entre ella y el movimiento altermundialista en “Lo local, lo global, lo múltiple. Una lectura de la relación entre la rebelión popular argentina y el movimiento de resistencia global”, en El Rodaballo, núm. 14, Buenos Aires, invierno de 2002. 28 Mencionemos dos muy signiﬁcativas. En la segunda mitad de los años noventa, la entonces recién surgida agrupaciónH.I.J.O.S., que nuclea a jóvenes que reclamanestatal justicia sus padres, o desaparecidos por la represión depara los años setentamuertos (y que, signiﬁcativamente, aun cuando reivindican la memoria para las organizaciones revolucionarias de esos años, a diferencia de ellas se organizan de modo horizontal), desarrolló una práctica de producción de justicia popular que asumió el nombre deescrache (con suﬁciente éxito como para que luego sea adoptada por otras muchas experiencias). Allí donde un conjunto de leyes aprobadas por el régimen político democrático había dejado impunes a los autores de atroces crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura de 1976, elescrache buscaba producir un escenario de visibilización y de construcción de condena social de algunos de esos criminales. Elescrache consiste en la identiﬁcación del lugar de morada de algún miembro de las organizaciones represivas, y en el tendido de un largo trabajo en el tejido barrial que sirva a los ﬁnes de iluminar que allí vive y desarrolla sus actividades cotidianas un asesino de la dictadura. Ese trabajo de varios meses culmina en el escrache propiamente dicho, el asedio festivo y no violento, cargado de producción simbólica, de la vivienda del sujeto en cuestión. Ese marcaje ciudadano, en ausencia de un marco legal estatal que haga justicia, ha sido pensado como un modo de producción de justicia y
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memoria comunitaria desde abajo. Al respecto, véase del Colectivo Situaciones, “Conversaciones con H.I.J.O.S.”, Cuaderno de Situaciones núm. 1, Buenos Aires, octubre de 2000. En un orden diverso, a ﬁnes de 1999, en ocasión de las elecciones que catapultaron a la presidencia a Fernando de la Rúa, un grupo de jóvenes provenientes de la universidad impulsó una experiencia asimismo singular. La ley electoral argentina, que establece la obligatoriedad del voto, prevé la posibilidad de exención de tal compromiso a todo ciudadano que se encuentre a más de 500 km. del lugar de votación. Esta disposición busca proteger a aquellos que por razones laborales o semejantes se encuentren lejos de sus distritos electorales. Pues bien, ante esa situación, y en la creencia de que al menos en esa coyuntura el voto no decidía nada sustantivo, alrededor de 400 personas, sobre todo jóvenes, protagonizaron una fuga de la ley electoral. Para ello, fundaron un movimiento que recibió el nombre de 5Ø1 (en alusión al kilómetro 501, punto imaginario de fundación de otra política y otra democracia), que tras meses de reuniones en asambleas horizontales se el Capital día de laFederal votación a una distante en más de 500desplazó km. de la en la que localidad realizó numerosas asambleas y actividades recreativas. Ese anunciado gesto de reinterpretación y politización de la ley electoral, alcanzó gran repercusión y generó numerosos debates. El movimiento 5Ø1 acabó dispersándose, pero muchos de sus integrantes impulsaron posteriormente diversas experiencias autónomas, algunas de ellas ligadas al movimiento altermundialista. Véanse los maniﬁestos de 5Ø1 “Carta a los no votantes” y “Hacia otra democracia” en Acontecimiento, núm. 18, Buenos Aires, 1999. Para un balance pormenorizado de esa experiencia, véase asimismo Martín Bergel, “5Ø1. Balance de una experiencia política”, en El Rodaballo, núm. 10, verano de 2000. No es exagerado aﬁrmar que el movimiento 5Ø1 guarda un parecido de familia con La Otra Campaña zapatista. 29 Entrevista a F. Ingrassia,cit. 30 Así lo señala también Franco Ingrassia: “Entendemos al pensamiento, en su nivel más genérico, como facultad de invención, capacidad de resolver problemas. Nos alejamos aquí de cualquier noción que equipare al pensamiento con la actividad mental. Proponemos otra perspectiva. Se piensa con todo el cuerpo, con prácticas y conceptos, y también a través de percepciones y afectos”. Cf. F.
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Ingrassia, “El pensamiento argentino después de la Argentina”, en El Rodaballo núm. 15, invierno 2004, p. 82. 31 Esa misma perspectiva situacional puede hallarse también, entre otros muchos trabajos, en Ana María Fernández (y colaboradores), Política y Subjetividad. Asambleas barriales y fábricas recuperadas, Buenos Aires: Tinta Limón, 2006. 32 Escribimos en tiempo pasado porque, para desazón de quienes lo conocimos y aprendimos y nos deleitamos con su modode pensar y hacer pensar, Ignacio murió junto a su esposa en un trágico accidente en 2004, apenas con 42 años. 33 Todo ello señala, por vías diferentes a las de Negri y Hardt, la evaporación del concepto moderno de soberanía, que se veriﬁca en el pasaje de la ﬁgura del ciudadano (propia de la Modernidad) a la de consumidor (hegemónica en la era de la ﬂuidez). Cf. I. Lewkowicz, “Del ciudadano al consumidor. La migración del soberano”, en Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la ﬂuidez, Buenos Aires: Paidós, 2004. 34



“Si lanecesario ﬂuidez esforjar el modo de existencia ende lospensamiento tiempos mercantiles, será los procedimientos y de intervención capaces de marcar este terreno. Pero también será necesario pensar nuevas estrategias de subjetivación en relación con una dominación que no sabe —ni pretende saber— de fundamentaciones sólidas. En deﬁnitiva, la tarea subjetiva en los tiempos neoliberales requiere otro tipo de operaciones. Ya no es preciso desligar, romper, sub. Dicho de otro modo, nuestro punto vertir sino ligar, aﬁrmar, sostener de partida no son las instituciones estatales, sino las destituciones me rcantiles […] Transformar un fragmento en una situación es una estrategia soﬁsticada pero imprescindible en los tiempos contemporáneos. Esta estrategia consiste en la fundación de una lógica sin remisión a otra (ya sea estatal o mercantil). Y sin remisión implica el asentamiento de un espacio y un tiempo situacionales, es decir, autónomos”. Cf. I. Lewkowicz y Grupo Doce,Del Fragmento a la Situación. Notas sobre la subjetividad contemporánea , Buenos Aires, 2001, pp. 96-98. 35 F. Ingrassia, “Autonomía y dispersión”, enEl Viejo Topo, núm. 222/223, julio de 2006. 36 Este acápite retoma la tesis central desplegada en Martín Bergel y Bruno Fornillo, “Siete puntos para un balance de la rebelión popular argentina del 2001”, en Contrapoder, núm. 9. Madrid, 2004.
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Hace unos pocos años, pareció que Autodeterminación y Libertad, el partido político de nuevo tipo liderado por Luis Zamora, que obtuvo signiﬁcativos resultados electorales y escaños en las cámaras legislativas, pudo cumplir un papel importante no sólo como cuña entre el sistema representativo y los movimientos sociales autónomos, sino también como agente de producción de una escena favorable a la convergencia entre esos movimientos. Pero su actuación, que reprodujo lógicas personalistas y querellas de poder internas, acabó por desilusionar a aquellos que veían con simpatía a esta agrupación. 38 Ausencia que parece contrastar con el espacio de la autonomía italiana, en el que el imaginario común que lo atraviesa y le da señas de identiﬁcación se encuentra permanentemente alimentado por el conjunto de conceptos que han desplegado Negri y otras ﬁguras de la constelación post-operaísta. 39 Señala Wu Ming: “¿Cómo es posible impedir que los mitos cristalicen, se alienen de la comunidad que los quiere utilizar para contar su lucha por la transformación del mundo la propia comunidad? Nuestra respuesta —que volviéndose no puede sercontra sino una respuesta parcial si queremos evitar el error absolutista del que estamos hablando— es la siguiente: contando historias. Hace falta no parar de contar historias del pasado, del presente o del futuro, que mantengan en movimiento a la comunidad, que le devuelvan continuamente el sentido de la propia existencia y de la propia lucha. Historias que no sean nunca las mismas, que representen goznes de un camino articulado a través del espacio y el tiempo, que se conviertan en pistas transitables. Lo que nos sirve es una mitología abierta y nómada, en la que el héroe epónimo es la inﬁnita multitud de seres vivos que han luchado y luchan por cambiar el estado de cosas. Elegir las historias justas quiere decir orientarse según la brújula del presente. No se trata, por lo tanto, de buscar una guía (ya sea ésta un ícono, una ideología o un método), un Moisés que pueda confundirnos a través del desierto, ni una tribu de Levi a la vanguardia de las otras”. Amador Fernández-Savater, “Mitopoiesis y acción política. Entrevista a Wu Ming”, en El Rodaballo, núm. 15, invierno de 2004, pp. 72-73.
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Quería agradecer, en primer lugar, la oportunidad que me habéis dado porque de participar coninteresante vosotros ypoder vosotras en este encuentro, es muy compartir la conversación y aprender de todo lo que se está debatiendo estos días. Lo que ocurre es que no puedo ocultaros que me invade cierto pánico, un pánico que es en realidad dos pánicos. Por un lado, el miedo a que, como ya estamos en el segundo día de encuentro, no vaya más que a iterar lo que ya han dicho otros y os vaya a aburrir soberanamente, puesto que en cierta medida un evento de esta naturaleza constituye la apertura de un espacio de convergencia en el que nos encontramos gentes que compartimos una manera común de mirar, pensar y vivir el mundo y, en ese sentido, utilizamos categorías y conceptos hermanos y repetidos para dar cuenta de la complejidad en la que vivimos. Por otro lado, y en realidad más que un pánico os comparto una tristeza, últimamente me estoy 327



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd327



19/5/0919:37:48



ÁNGEL LUIS LARA RODRÍGUEZ



mal acostumbrando a asistir a foros de este tipo en los que emerge la ﬁgura de una especie de “muñeco de trapo” al que se golpea dialéctica y discursivamente sin darle la oportunidad de defenderse, puesto que raras veces resulta invitado. Un cada vez más repetido convidado de piedra en algunos debates de movimiento que, sin embargo, ha propuesto un interesantísimo salto analítico y práctico tanto para la acción política como para la comprensión de las nuevas formas de soberanía y resistencia que se van perﬁlando en el mundo contemporáneo, pero al que en raras ocasiones se invita a este tipo de reuniones. Lo malo, y ahí vuelvo de nuevo con mi pánico, es que en realidad yo formo parte de ese muñeco de trapo, porque los espacios en que yo vivo la política y la vida en la parte deque Europa quelas mecategorías, ha tocado con habitar, pues tienen mucho ver con los compañeros y los movimientos que sistemáticamente salen a la palestra de manera abiertamente crítica y, no pocas veces, de forma injusta y poco rigurosa en los análisis. Así que aquí me tenéis, completamente aterrado y esperando no aburriros demasiado. Yo había pensado básicamente conversar en torno a tres elementos con los que intentar construir una cartog rafía, evidentemente fragmentaria e incompleta, de algunos de los movimientos que en el Estado español se han desarolladoyactivando y proponiendo prácticas de autoorganización autonomía. El primer elemento atañe directamente al propio concepto de autonomía, porque muchas veces, cuando participamos en este tipo de conversaciones, tengo la impresión de que generamos cierta confusión en el uso de la 328
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categoría, dando lugar a espacios polisémicos que suelen confundirnos y no siempre beneﬁcian la discusión. El segundo elemento sería algo muy parecido a lo que ha MartínunBergel al hablar casode argentino, decir,hecho proponeros análisis que dédel cuenta algun os deeslos episodios fundamentales en la historia de la articulación y la emergencia de movimientos autónomos en mi país,que han condicionado, de manera determinante, lo que ha sido eso que a partir de los años ochenta, en lugares como Madrid, Barcelona, Valencia y Euskadi, se empezó a llamar “movimiento autónomo”: una serie de espacios de acción política que se reconocían en ese signiﬁcante con todos los límites y las cargas identitarias que eso conllevaba. En último lugar, el tercer elemento de la discusión sería análisisir de algunos materiales sustanciales yo heelpodido extrayendo de la práctica política enque la que he participado en esos espacios, puesto que intuyo que pueden resultar de utilidad a la hora de entender por dónde podemos orientar la acción política contemporánea, después de ese enorme e importantísimo ciclo global de luchas que hemos vivido de Seattle en adelante y que, tras la imposición generalizada de la guerra como régimen de gobierno y la apuesta, a todas luces fallida, de los neo-con por el unilateralismo, ha demostrado haber llegado a un límite que requiere un esfuerzo colectivo capaz de rearticular las luchas.
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¿QUÉ DECIMOS CUANDO DECIMOS AUTONOMÍA? Sobre el concepto de autonomía me parece interesante interrogarnos en torno a laBerardi deﬁnición abiertaocasión. que de la categoría ha dado Franco en alguna A grandes rasgos, Bifo apunta que “autonomía” signiﬁca entender que la vida social no depende solamente de la regulación disciplinaria impuesta por el capital, por el poder económico, sino que depende también de los desplazamientos internos, los movimientos y las erosiones del orden que constituyen el proceso de autocomposición de lo social. En este sentido, la autonomía sería la independencia del tiempo social de la temporalidad del capital, la lucha por la autorregulación de los de abajo en su independencia y en su dinámicas interaccióndeconﬂictiva conesta las manera, normas disciplinarias y las control. De hablar de autonomía signiﬁca dar cuentade proyectos políticos que tratan de expresar en la práctica la capacidad social de autoorganización o, como hemos aprendido a nombrar con Maturana y Varela, de autopoiesis. No se trata por tanto de una categoría sociológica, sino de un proyecto político que coloca en el centro de su movimiento el conﬂicto social, articulando una interacción permanente con el capital como relación social, capaz de atravesarla en términos antagónicos y ponerla en crisis, subrayando la capacidad de losmovimientos sociales para producir directamente herramientas de expresión que no requieren la mediación de los partidos para devenir directamente políticos, es decir, otorgando centralidad a la potencia de las lógicas expresivas frente a los aparatos de captura que implica la representación política. 330
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RASTROS HISTÓRICOS DE AUTONOMÍA EN EL ESTADO ESPAÑOL En el Estado español, podemos señalar cuatro momentos históricos hanhan determinado de autonomíaque y que dejado el experiencias rastro de unaintensas memoria que ha condicionado el desarrollo de los movimientos sociales. Primer espacio temporal



El primero de ellos nos invita a un viaje hacia los años treinta del pasado siglo, de la mano de un fenómeno descomunal: el movimiento anarquista. Como en ninguna otra parte planeta, Ibérica el movimiento liberdel tario se anclóenenlaloPenínsula real y desató la pr oliferación de una riquísima multiplicidad de alternativas materiales que conﬂuían en un potente movimiento de masas, de naturaleza tanto urbana como rural, capaz de constituir una quiebra del sistema y una excedencia ingobernable no solamente en términos de desequilibrio, sino en clave constituyente. La memoria y el análisis de esta experiencia nos han dejado varios elementos determinantes. En primer lugar, su capacidad para articular una esfera pública no estatal apoyada la proliferación deincidencia una densaen redCataluña. comunitaria por todo en el país, con especial Los denominados “Ateneos”, por ejemplo, ﬂorecieron en toda la península como auténticos espacios autónomos de socialización para la clase trabajadora y el campesinado. En segundo lugar, una propuesta de cooperación so331
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cial productiva y de autoorganización del trabajo que se sintetizó en la experiencia autogestionaria en fábricas y talleres, perneando incluso las propias relaciones de servicio y elEn sector educativo. tercer lugar, una concepción del cambio social de naturaleza integral: para el movimiento libertario español la revolución no atañía únicamente al universo determinado por el choque entre capital y trabajo, sino que comprendía una galaxia de contradicciones que determinaban un proyecto emancipatorio eminentemente complejo. Por comenzar a usar el léxico propio de ese muñeco de trapo al que me refería al principio, el movimiento libertario de aquellos años constituye el primer momento de una acción revolucionaria de naturaleza biopolítica en mi país, porque lo que enenrealidad mesa era el conﬂicto torno aselascolocaba formas encima de vida de y lala generación de dinámicas existenciales colectivas, autónomas y alternativas. Desde el punto de vista fenomenológico, es apasionante el mundo de experiencias que se desató en aquellos tiempos. Citaré solamente un ejemplo que condensa lo que estamos diciendo: cuando los anarquistas ocupaban las fábricas en la ciudad de Barcelona, no solamente se preocupaban de la gestión obrera de la producción, sino que convertían esos núcleos productivos en laboratorios de formas de vida y de sociabilidad muy otras, por al decirlo la maneraozapatista. La sexualidad, el respeto medioa ambiente la salud atravesaban las fábricas como atestigua el material gráﬁco de la época, dejando constancia de que la práctica del nudismo o los comedores vegetarianos en los centros de trabajo, por citar dos ejemplos de entre toda una vasta fenomenología, 332
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eran parte de un proceso de cambio social que no solamente enfrentaba al poder del capital, sino que trataba de articular un movimiento de fuga de sus parámetros y sus lógicas, construyendo alternativas materiales Frente al biopoder que basculaba sobre la gestióndedevida. las poblaciones, ya fuera en la vertiente liberal de gubernamentalidad y cuidado de sí o a través de la pragmática moral fascista, el movimiento libertario levantó una alternativa biopolítica que adelantó muchas de las temáticas que años después caracterizarían la ruptura que supuso el año de 1968. En cuarto lugar, los hombres y mujeres anarquistas de entonces mostraban una intensa preocupación por el hecho democrático. La radicalidad de su experimentación democrática revelaba apuesta decidida por paruna práctica del cambio social su absolutamente abierta, ticipada y horizontal, en contraste con otras dinámicas en que primaban lógicas de diferente naturaleza y entre las que destacaban los partidos estalinistas y su enorme inﬂuencia en el continente europeo. Por último, cabe señalar un quinto elemento cuyo peso en términos de memoria histórica es incalculable para nosotros: la idea de multiplicidad. Aunque evidentemente el individuo era concebido como un producto social que encontraba su sentido en el colectivo, éste era despojado u homogenizador: no remitía de a lotodo unoefecto igual,totalizante sino a lo múltiple común, a un conjunto de singularidades. En este sentido, el movimiento libertario de aquella época encarnaba una concepción de libertad radicalmente diferente a la idea burguesa de ésta. Al desgarramiento ideológico que había 333
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operado el liberalismo con su ilusión de sustracción del individuo de lo social y a la reducción de las colectividades a masas uniformes que trataban de imponer el fascismo, los anarquistas oponían articulación de acción política y formas delavida a partir dedela espacios poten cia de las singularidades. Segundo espacio temporal



El segundo momento histórico de relevancia en mi país, a la hora de pensar la genealogía de los movimientos autónomos contemporáneos, es el rearme del movimiento obrero en los años sesenta del pasado siglo. Tras una contrarrevolución que derivó guerra partir del golpe militar fascistaendeuna 1936 y elfraticida aniquila-a miento físico de todo foco de resistencia y antagonismo social, a partir de 1947 comienza a emerger tímidamente un nuevo movimiento obrero en el contexto de la terrible dictadura del General Francisco Franco. Ese mismo año se produce la primera huelga en el sector metalúrgico del País Vasco, con la participación de unos 40 000 trabajadores, lo que supone el primer ejercicio colectivo de resistencia a la producción de pánico y al férreo control social franquista, materializado en los miles de asesinados,Esa encarcelados y exiliados dede aquellos años.desata un primera manifestación oposición proceso más o menos subterráneo de autoorganización de clase que deriva en una serie de huelgas y manifestaciones en Barcelona, Madrid y País Vasco en 1951. Es a partir de este período cuando comienzan a surgir en las 334
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fábricas y centros de trabajo dinámicas organizativas de naturaleza asamblearia y consejista que darían lugar a las llamadas Comisiones Obreras, con un srcen espontáneo que las ceñía pero inicialmente a laevolucionando duración de lospaulaconﬂictos puntuales, que fueron tinamente hacia espacios autónomos de organización y lucha obrera. La primera comisión obrera se creó en 1957, en una mina de Asturias. A partir de ese momento la iniciativa se generaliza por todo el país, encontrando en la gran fábrica fordista el espacio idóneo de desarrollo y proliferación en los años sesenta. Es esa agregación de fuerza de trabajo que nace de los procesos migratorios que vienen del sur de la península para incorporarse y ser usados como fuerzaindustriales de trabajo en los cinturones delas lasfábricas grandestaylorizadas ciudades, ladeque nutre de activistas a este nuevo movimiento obrero de carácter autónomo, en una situación de dictadura militar y de imposición de lo que el régimen franquista llamaba los sindicatos verticales: formas de sindicalismo amarillo que estaban gobernadas por los patronos y por la burocracia del Estado, de aﬁliación obligatoria tanto para los trabajadores como para los empresarios, en una pirueta que dejaba claro que la lucha de clases era negada como realidad con la que pensar el mundo. En 1967 Obreras, se produce la primeraun reunión nacionaly un de Comisiones generándose tejido estable campo socio-político autónomo de lucha coordinado por el conjunto del país y que se enlazaba con toda una tradición europea, como el movimiento consejista y espartaquista, enormemente preocupada por el hecho de335
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mocrático en el interior de las luchas y de la organización de clase. Fijaros en el mérito de articular una experiencia de ese tipo en un contexto como la España de aquellos años, en que se calcula que entre 1963 y 1977 unas nueve millapersonas fueron condenadas por cuestiones políticas, de las que cerca del 85% eran miembros de Comisiones Obreras. Como podéis imaginar, la batalla fue durísima. Aunque a ﬁnales de los años setenta, en el marco del proceso de cambio político capturado por arriba y conocido mundialmente como “Transición española”, las Comisiones Obreras se tornaron en espacio de control de la clase trabajadora (a partir, sobre todo, del gran pacto a la italiana suscrito en 1978 por todos los partidos y fuerzas sindicales de carácter mayoritario) y experimentaron su integración en una de desarrollo de una relación de servicio paradinámica los trabajadores y de mediación de cara al Estado y la patronal, la experiencia de las Comisiones Obreras y del ciclo de luchas del que hemos hablado es muy importante. La capacidad para articular un movimiento real que desestabilizó absolutamente el estado de cosas que habitaba, poniendo en juego una dinámica paradójica de autonomía capaz de atravesar estratégicamente los espacios institucionales de la época hasta ponerlos irreversiblemente en crisis, constituye un ejercicio colectivo de agujereamiento de la realidad, de subversión y de desocupación del orden del que es posible extraer numerosas claves relevantes.
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Tercer espacio temporal



Pese a lo comentado, los años setenta fueron el tiempo de la emergencia de una multitudUna de focos de antagonismo social de diversa naturaleza. fase, entre crisis irrefrenable de la dictadura y primeros pasos hacia la democracia formal y representativa, se constituyó en caldo de cultivo y desarrollo de nuevos movimientos y sujetos que protagonizaron una apertura de los espacios y las temáticas del conﬂicto, contribuyendo a sentar las bases de la erosión del paradigma productivo fordista e interactuando con la dislocación del territorio productivo y su disolución en el conjunto de lo social. Los nuevos conﬂictos y movimientos comenzaron a abarcar los vastos espacios de social la denominada su conjunto, desplazando losfábrica vectores de, lalasmetrópoli luchas a en otros territorios más allá de lo formal y estrictamente laboral. Es el momento en que el conﬂicto social empapa los barrios de las grandes ciudades; en que emerge un movimiento vecinal que no solamente posee una fuerza impresionante que impulsa el proceso democratizador, sino que tiene un sentido directamente de clase. Son años en los que este movimiento de base impulsa luchas que se desplazan fuera de la fábrica y se agitan por la conquista de mayores cotas de salario indirecto (equipamientos colec-



tivoseducación, en los barrios, servicios asistencia sanitaria, vivienda, ocio,sociales, etcétera), en la conexión con un escenario en que comienza a verse nítidamente eso que Marx llamó “subsunción real del trabajo en el capital”, la fase de desarrollo capitalista en la que la productividad ya no encuentra en la producción de plusva337
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lor absoluto mediante la extensión del tiempo de trabajo su piedra angular, sino que es el plusvalor relativo el que se convierte en el eje de la explotación a través de la desvalorización de la fuerza de trabajo y la intensión de los ritmos laborales. Junto a ese potente movimiento vecinal, aparecen también nuevos sujetos anómalos, jóvenes que entran y salen del mercado de trabajo, que comienzan a experimentar con la contracultura, y un movimiento feminista determinante no solamente a la hora de desestructurar los parámetros y contenidos tradicionales de la acción política, sino también por su capacidad para abrir el horizonte de las luchas a la conquista de nuevos derechos y su capacidad para meter en crisis la escisión entre ámbitoy público y privado. Florecen asociacionesfamiliar de mujeres centros autogestionados de planiﬁcación al tiempo que los jóvenes de los barrios obreros viven movimientos culturales como el denominado “rock urbano” y se multiplican los centros juveniles, a veces usando las iglesias gestionadas por párrocos de izquierda. En las cárceles, surgen paralelamente experiencias de autoorganización de los presos y se abren luchas durísimas por la conquista de derechos de los internos en el marco de una crítica radical a la lógica penitenciaria. Cuarto espacio temporal



Sin embargo, todo este potente archipiélago de luchas y formas de subjetivación no forma parte de la historia oﬁcial de aquellos años en mi país. La mitología de la transi338
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ción al post-franquismo, modelo para otros lugares como el Chile de Pinochet o la Rusia de Putin, esa ﬁgura del consenso por arriba condensado en la construcción de un enorme ha colectiva impuestotodo una tensión enorme borrar desimulacro, la memoria lo que se moviópara por abajo en ese tiempo. En el marco del cierre de ese ciclo de conﬂictos, entre el despliegue violentísimo de un modelo de modernización económica y la desmovilización de los movimientos por parte de la izquierda institucional, emergen nuevas experiencias de movimiento que recogen la memoria de las luchas y el aire de autonomía del que venimos hablando. En los años ochenta, la socialdemocracia asume el compromiso con el capital de la inserción de la economía C española en lamilitar Comunidad Económica Europeacultural ( EE), la integración en la OTAN y un esfuerzo considerable por sujetar la sociabilidad a los parámetros y las formas de vida ligadas al desarrollo de la sociedad de consumo. En ese contexto, y en medio de una precarización paulatina del trabajo y la vida, comienzan a surgir movimientos sociales autónomos que se alimentan fundamentalmente del malestar de amplios sectores juveniles, muchos de ellos golpeados por el desempleo y la introducción masiva de la heroína, en un momento de evidente disolución de la vieja clase obrera en tanto que



sujeto productivo y modelo hegemónico de subjetivación de los conﬂictos. Varias son las líneas de fuga que abren estos nuevos movimientos. En el campo de la comunicación, se multiplican las radios comunitarias. Las denominadas “radios libres” ocupan las ondas y promueven procesos de autoorganiza339
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ción de la comunicación. El derecho a la vivienda y la conquista colectiva de espacios autónomos de socialización se convierte en el horizonte práctico e inmediato de un movimiento ocupación se extiende por grandeparte del país,deundamentalmen f casas e inmuebles te enque el País Vasco, Cataluña, Levante y Madrid, dando lugar a la proliferación de centros sociales ocupados y autogestionados. Pero es en el terreno de la lucha antimilitarista donde emerge la experiencia más potente de aquellos años: un movimiento plural y de masa de insumisión al ejército que puso en jaque al Estado con centenares de jóvenes prófugos y encarcelados, consiguiendo sembrar una fuerte empatía social y empujando la disolución del servicio militar obligatorio. EL HILO HASTA NUESTROS DÍAS Este movimiento antimilitarista nos ofrece precisamente algunas de las claves fundamentales con las que construir el puente que va desde este hilo histórico que hemos tejido hasta nuestros días. Varios elementos que daban cuerpo a su acción política constituyen claves de sentido más que pertinentes para los movimientos de hoy. En primer lugar, el concepto de desobediencia, aquello que decía el subcomandante Marcos hace unos años de que rebelarse nopena. solamente es justo y necesario, sino que además vale la En segundo lugar, la centralidad del derecho de resistencia, que si uno rastrea en la historia verá que paradójicamente tiene un srcen liberal: data de la Revolución Americana. 340
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En tercer lugar, la necesidad irrenunciable del conﬂicto, algo que en mi país tiene una relevancia considerable, puesto que tras la dictadura de Franco aparece el consenso, un axioma intocable con el que lasmito elitesdel imponen el espacio estriado de la democracia formal, repleto de caminos prescritos y proscritos desde arriba. Que un movimiento social como el de la insumisión planteara a ﬁnales de los años ochenta la práctica de la acción política en términos de conﬂicto fue algo muy importante, precisamente en unos años en que se echaba el cerrojo de la denominada transición. NOTAS FINALES DESDE EL CUADERNO DE UN MOHICANO Creo que ya me he extendido demasiado y que a estas alturas debéis estar más que aburridos de escucharme. Así que para cerrar mi humilde contribución al debate saco la cresta más punk que tengo a mano y así, como el último mohicano rodeado de casacas azules, me atrevo a lanzar algunas provocaciones a tenor de las críticas que estoy escuchando a algunos compañeros que no están hoy aquí, como Hardt, Virno, Negri y un largo etcétera que, sobre todo, y esto es algo que veo que resulta difícil de entender para mucha gente, representan propuestas analíticas directamente conectadas conlosrealidades como puede ser el caso de hermanosdedelmovimiento, noreste de Italia, y no meras peripecias intelectuales en el vacío. Yo he aprendido de los movimientos autónomos que he habitado en mí país una concepción del tiempo absolutamente diferente a aquella que es propia de la izquier341
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da clásica, para la que el horizonte de lo posible se sitúa siempre en el futuro. La política de los políticos y de esta izquierda encogida a la primera lluvia tiene mucho que ver el hecho religioso. como No consiste más queIbáñez en el gocecon en estado de promesa, apuntaba Jesús hace años. En mi país, el primer presidente de gobierno tras la muerte de Franco, Adolfo Suárez, siempre incluía en sus discursos la proposición “puedo prometer y prometo”, y no era por casualidad. Es algo que recuerda mucho a los púlpitos de las iglesias, porque en realidad los curas siempre nos dicen: “mañana cadáveres gozaréis”. El presente se debe hipotecar a un futuro de mejor vida asegurada. Así es como nos salvan y nos redimen. Para nosotros y nosotras, el tiempo se vive de otra manera. trata de unen tiempo linealEny,Madrid, sobre todo, no se declinaNo ensefuturo, sino presente. mi ciudad, recuerdo que cuando hace años ocupábamos casas y la prensa comenzaba a interesarse por lo que hacíamos, no teníamos mucho que decirle, más que un cúmulo increíble de artiﬁcios ideológicos y signiﬁcantes recurrentes y vacíos, porque teníamos muchas ganas, pero muy pocas herramientas conceptuales. Sin embargo, había una frase que soltábamos siempre que podíamos y en la que nos reconocíamos plenamente: “tomar y hacer, en vez de pedir y esperar”. Creo que esas pocas palabras sintetizan unapresente, concepción del tiempo muy otra y un deseo de de ruptura radical con el futuro comoenorme aparato de captura, siempre ligado a la modernidad y a la idea ilustrada de progreso. Otro de los elementos que yo he aprendido transitando en los movimientos es algo de lo que ha hablado John 342
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Holloway en este encuentro: la crítica a la idea de sujeto y la deconstrucción de las derivas sedentarias que se atacan a las dinámicas identitarias. El hecho de que en lugar de la categoría de sujeto histórico heredada legado hegeliano, hayamos aprendido a hablar másdelbien de procesos de subjetivación, sin interesarnos tanto las identidades como los procesos de tornarse, de convertirse en agentes, en ﬁguras del conﬂicto. Si habláramos en términos gramaticales, diríamos que no nos interesa nada el sujeto, el sustantivo, sino el verbo declinado en gerundio, algo que creo muy zapatista. Esta última idea es crucial, porque nos aporta una palanca de ruptura y nos regala el paso a otro lugar que no es ya el de la izquierda clásica. Desde este punto de vista, el cambio es obra de un universal, sino que es fruto social de la no contribución de sujeto múltiples singularidades. Aquí es precisamente donde reside la utilidad fundamental de la categoría de multitud, no desde un punto de vista axiomático, como principio o signiﬁcante, sino como pregunta abierta y proyecto. Más allá, y os prometo que ya voy acabando, he aprendido la potencia de las luchas que tienen una naturaleza constituyente. He de deciros sinceramente que me ha dejado espeluznado lo que ha dicho hace un rato John Holloway al señalar en su intervención la relevancia que tiene “No”, lo negativo, la supuesta naturaleza reactiva de loselmovimientos autónomos. Yo no comparto para nada esa idea. En eso, un poco como algunos compañeros argentinos, somos muy foucaultianos por Europa. La idea de que los movimientos no deben sólo resistir y defenderse, sino que tienen que aﬁrmarse en tanto 343
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que fuerzas creativas, es fundamental. El “No” dirigido al poder ya no puede ser el punto de partida de una lucha dialéctica contra ese poder, sino la apertura de un devenir. “No” solamente principio, constituyeDecir únicamente la forma puede mínimaserdeelresistencia, pero debe abrirse a procesos de creación, de transformación de la situación. Y por eso considero imprescindible y fundamental el concepto de éxodo, porque constituye, como nos ha explicado Martín Bergel hace un rato, una potente proliferación de situaciones, por decirlo con los compañeros del Colectivo Situaciones de Argentina. Es crucial entender que la resistencia no puede estancarse en dinámicas reactivas, sino que debe impulsar la constitución de alternativas materiales, tangibles, tocables, que abran líneasemprendedora, de fuga en el orden capitalista. UnaVirno, especieque de sustracción como diría Paolo genere nuevas formas de vida, nuevos mundos posibles a través de la constitución de una materialidad real, no de un ejercicio semántico, como es la fórmula del “otro mundo posible” de los agotados foros sociales. Porque yo no quiero hablar de ese otro mundo posible, quiero vivirlo, siempre teniendo en cuenta que el éxodo del que hablamos no es un movimiento físico o geográﬁco que sig niﬁca que hoy estoy aquí y mañana me voy a vivir a otro país, como escuché perplejo decir ayer a algún compañero manera vehemente desinformada el usoque delcriticaba término.deNo se trata de eso, ysino que tiene que ver con lo que decíamos antes del tiempo: construir otro tiempo que no es el tiempo del capital, abrir huecos, hacerle agujeros a la realidad, algo que no signiﬁca renunciar al conﬂicto, sino complejizar la lógica dialéctica 344
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desbordándola. Como decía Deleuze, fugarse no es huir, no es escapar, sino darse cuenta de que las armas que teníamos se han quedado viejas y que hay que construir otras nuevas para seguir la pelea. Por último, regresando a la cuestión del tiempo y a los otros tiempos posibles, es importante situarnos como movimientos en el campo de la producción de lo nuevo y no en el desierto abrumador de la defensa de logros conquistados en el pasado, que es donde está atrapada la izquierda. Construir la resistencia en términos de defensa del Estado de bienestar, de esos derechos que se conquistaron en los ciclos de lucha que atravesaron el fordismo, como el pleno empleo, que es algo absolutamente absurdo y que clama al cielo en nuestros días, es cederle al capital y al que Estado la gestión de la innovación. A mi juicio, esa tiene ser una distancia abismal de los movimientos con la izquierda clásica y los partidos. Los movimientos no pueden tener miedo a lo nuevo. Somos nosotros y nosotras las que producimos por abajo lo nuevo. Pero si le dejamos la gestión al capital, como hace la izquierda, y solamente nos movemos en una suerte de memoria que es la antimemoria, situarnos en el imposible de caminar hacia atrás en el tiempo, estamos perdidos. Esa es precisamente la diferencia fundamental entre los movimientos de precarios en Europa ya los tradicionales. movimientos en torno las sindicatos nuevas ﬁguras del trabajoLos están aprendiendo a asumir la innovación como algo propio y, desde ahí, a impulsar la lucha por la conquista de nuevos derechos. No quiero terminar sin hacer referencia a un último elemento propio del muñeco de trapo al que algunos de 345
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vosotros estáis atizando constantemente en vuestras intervenciones. Se trata de la cuestión de la inmanencia. Porque estas reﬂexiones que hoy comparto con vosotros no las he aprendido aquí, en laantes universidad, que las he mamado en la calle mucho de Seattle,sino ocupando casas, construyendo centros sociales, espacios autónomos y resistiendo muchas veces de manera muy dura a la policía, pero también después de Seattle y en las jornadas de Praga o Génova. No es una cuestión académica esto de la inmanencia; simplemente se trata del deseo de rebelarnos contra toda idea de trascendencia, pero, sobre todo, en nuestra relación con el poder. Recuerdo que durante la Marcha del color de la tierra, allá por 2001, Marcos dijo una cosa muy interesante en este no sentido. alguien que le preguntó: “¿Pero ustedes tienenHubo miedo?, porque están liando tremenda bronca y tarde o temprano les van a caer encima y les van a partir la madre”. Entonces el subcomandante dijo: “No, nosotros no tenemos miedo al poder. Si ni siquiera nos tomamos en serio a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a tomar en serio al poder?” Eso es algo que, desde mi experiencia en Europa, ha constituido una singularidad de los movimientos autónomos. El hecho de que la lucha social emana del deseo tiene un carácter inmanente. No tiene que ver con una idea preﬁgurada del mundo hacia la que queotra caminar. sinceroy de que hay no hay maneraEsdeelserconvencimiento más feliz que luc hando que en esa lucha la ironía es un arma impresionante. La alegría, lejos de toda trascendencia, es el proyecto político que como hombres y mujeres autónomos nos tenemos que proponer en última instancia, porque los poderosos en 346
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realidad se resumen en una cosa muy básica: lo que quieren es que nos convirtamos en tristes. Y lo que nosotros y nosotras queremos es un mundo alegre, algo que sólo se conquista a través de la lucha y la práctica del conﬂicto social. Muchas gracias.



347
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El levantamiento de la gente de Gwangju en 1980 dio pie a ladel transformación la dictadura en Corea Sur1 y aún, y de ahora, despuésen dedemocracia años, su energía continua resonando con fuerza en todo el mundo. La historia de este acontecimiento nos permite echar una ojeada al futuro de las sociedades libres y es un ejemplo real para aquellos cuyos sueños de conseguir una democracia parlamentaria continúan sin cumplirse. Los elementos más destacados del levantamiento de Gwangju son la aﬁrmación de la dignidad humana y la preﬁguración de la democracia. Gwangju tiene una importancia en la historia de Corea que sólo puede compararse con la de la Comuna de París para Francia o la batalla del Potemkin para Rusia. Como en la Comuna de París, el pueblo de Gwangju se levantó espontáneamente y se gobernó a sí mismo hasta que fue reprimido mediante la brutal intervención de las fuerzas militares autóctonas empujadas por poderes 349
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externos. Y al igual que en la batalla del Potemkin, el pueblo de Gwangju había señalado el advenimiento de la revolución en Corea desde la rebelión de Tonghak en 1894 y la revuelta de los estudiantes en 1929, hasta el levantamiento de 1980. El dictador trató de cubrir con el olvido la masacre de unas 2 000 personas2 para borrar de la historia los sacriﬁcios de millares de personas durante el levantamiento del pueblo de Gwangju y durante los difíciles años posteriores. Incluso antes de que la Comuna de Gwangju fuera tan rudamente destruida, las noticias del levantamiento resultaban tan subversivas que los militares quemaron un número indeterminado de cadáveres, amontonaron otros en tumbas anónimas y destruyeron sus testimonios. Para prevenir cualquier levantamiento, millares de personas fueron publicidad arrestadas yal cientos torturadas, y los militares trataban de suprimir el más leve murmullo sobre sus asesinatos.3 En 1985 apareció el primer libro sobre el levantamiento. Se trata de la conocida historia de Lee Jae-eui (Traducido al inglés como: Gwangju Diary: Beyond Death, Beyond the Darkness of the Age): El diario de Kwangju: Más allá de la muerte, más allá de la época de oscuridad.4 Aunque las copias del escrito fueron conﬁscadas inmediatamente y el presunto autor arrestado, el impacto del libro fue enorme. En sintonía con el contenido del mensaje, aparecieron poemas, pinturas, historias cortas, grabados, obras de teatro, canciones y otras formas de expresión artística sobre Gwangju. Así, la verdad sobre la brutal matanza militar de un número tan grande de ciudadanos se fue conociendo poco a poco. Pero el impulso adquirido por la sociedad civil coreana resultó tan 350
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fuerte que la masacre y la subsiguiente supresión de su historia propició el ﬁn de la dictadura militar. Como dice Lee Jae-eui: “La razón del porqué el pueblo coreano pudo 5 superar violencia en 1987 fue gracias a la yre-su sistenciatan de terrible Gwangju”. El presidente Chun Doo-hwan gobierno militar parecieron ganar la batalla en mayo de 1980, pero el movimiento democrático venció siete años más tarde, cuando el movimiento Minjung acabó con la dictadura militar. La valentía y el coraje del pueblo de Gwangju fueron espectaculares, pero su característica más deﬁnitiva fue su capacidad para el autogobierno. Desde mi punto de vista, éste es posiblemente el aspecto más remarcable del levantamiento. La capacidad de autoorganización que



surgió espontáneamente, en el calor de la batalla, después en el gobiernoprimero de la ciudad y ﬁnalmente en la resistencia al contrataque de los militares fue expansivo. En el último cuarto del siglo XX, los altos niveles de formación, los medios de comunicación y una educación universal (en Corea todos los hombres aprenden entrenamiento militar) forjaron la capacidad de millones de personas para gobernarse a sí mismos de una manera mucho más inteligente que las pequeñas elites a menudo demasiado seguras en sus posiciones de poder total. Según el conocido estudio de Choi Jung-woon,6 esta es la noción absoluta” que se desarrolló entre la gentede de“comunidad Gwangju cuando se enfrentaban a la brutalidad de las tropas y empujaban a los militares fuera de la ciudad: “En la comunidad, no había propiedad privada, las vidas de los otros eran tan importantes como la propia, y el tiempo se paró. En la comunidad desaparecie351
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ron las discriminaciones, los individuos se hacían uno y el miedo y la alegría entremezclaban. La angustia del ﬁn de un mundo coexistía con la confusión iniciorenacerían. de un nuevo el que la emoción y del la razón Lamundo, clave deenesta comunidad absoluta era ‘el amor’; en otras palabras, una respuesta humana a la noble existencia […] la lucha del momento estaba en una excitante autocreación […] la naturaleza intuitiva de la dignidad humana no se basa en laacción y en el resultado de perseguir intereses individuales o estatus sociales, sino que puede encontrarse en el hecho de reconocer que existe un valor superior al individualy dedicase a conseguirlo”.7 Después de que los militares fueran expulsados de la ciudad el 21 de mayo,patrullaron cientos de la combatientes del comejército de los ciudadanos ciudad. Todos partieron la alegría y la tranquilidad: la ciudad era libre. Las tiendas y mercados se abrieron, la comida, el agua y la electricidad estaban disponibles con total normalidad. No se asaltó ningún banco y los “crímenes usuales”, como hurto, violación o robo, fueron mínimos. Desde abajo, el pueblo fue capaz de crear fuerzas de asalto móviles y un Ejército de Ciudadanos, un Comité de Asentamiento u Orden y un Comité de Disputas que se ocuparon de los cadáveres y del duelo de sus familiares; curaron a los heridos limpiaron podían la ciudad liberada. Losy forasteros andar libremente por las calles. El misionero estadounidense Arnold Peterson dijo que su carro, en el que ondeaba la bandera americana y un gran letrero con el texto “carro de extranjeros”, fue aclamado por la gente en las calles.8 Ataúdes, gasolina y cigarrillos 352
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era lo único que escaseaba. Los CSC intentaron conseguir más ataúdes del ejército y racionaron la gasolina, mientras que la gente compartía los cigarrillos con sus nuevos camaradas de compartir armas, contentos de simbolizaba estar vivos. Para algunas personas, cigarrillos una parte importante de la experiencia comunal. Los propietarios de los establecimientos que todavía tenían cigarrillos, a menudo los vendían —o regalaban— dando un paquete cada vez (para ser justos con todos). Tan pronto como se supo que faltaba sangre en el hospital, la gente acudió en masa a donar la suya; incluso las camareras y prostitutas, que insistieron públicamente en pedir que les fuera permitido ser donantes. En muchas reuniones populares y mediante donaciones, se reunieron miles de dólares para elson comité de asentamiento u orden. Todos estos ejemplos indicativos de la manera tan remarcable como la ciudad se unió. Espontáneamente, aﬂoró una nueva división del trabajo. Durante días los ciudadanos, de manera voluntaria, limpiaron calles, cocieron arroz, sirvieron comida gratis en los mercados y mantuvieron guardia constantemente ante las expectativas de un contrataque. Cada uno contribuyó a ello y encontró su lugar en la Gwangju liberado. El ejército de los ciudadanos, muchos de los cuales permanecían despiertos toda la noche, fue un modelo de responsabilidad. La gente, en un principio, del Ejército de los Ciudadanos o “nuestros aliados”dudó (en oposición al ejército “nuestro enemigo”), pero ellos protegían al pueblo, y el pueblo,a su vez, cuidó de ellos. Sin la doctrina, ni ninguna de las locuras en que se acostumbra a basar el monstruoso comportamiento de los ejércitos del 353
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mundo, los hombres y mujeres del Ejército de los Ciudadanos se comportaron de manera ejemplar. Sin temor a imponer un nuevo tipo de orden basado en las necesidades de lamedia población, desarmaron los estudiantes enseñanza y secundaria, una aacción de la cual de se responsabilizó el Boletín de Militantes y ordenaron a la policía y a los funcionarios que regresan al trabajo (aunque los primeros fueron también desarmados).9 Organizaciones como la Escuela Nocturna de Dulbul, el Clown Theatre Troupe y la Librería Nok Du ayudaron a organizar reuniones diarias de decenas de miles de personas en las que se ejercía la democracia directa. Las decisiones de decenas de miles eran puestas en práctica por grupos menores (incluyendo el Ejército de los Ciudadanos). Incluso,gente aunque lasexpresar concentraciones fueran mayores, mucha podía sinceramente sus necesidades. Como cuenta Lee Jae-eui: La fuente era ahora el centro de unión. Toda clase de persona hablaba: mujeres, vendedores callejeros, profesores de la escuela elemental, seguidores de diferentes religiones, amas de casa, estudiantes universitarios y de secundaria, granjeros. Sus enojados discursos crearon una conciencia común, una manifestación de la tremenda energía del levantamiento. Todos se fundían, forjando así un fuerte sentido de solidaridad, basado en el levantamiento. En 10



ese Con momento la ciudad era una. el estímulo y apoyo de Estados Unidos, la nueva dictadura militar de Chun Doo Hwan consiguió, ﬁnalmente, tomar la ciudad el 27 de mayo de 1980 (casualmente, el mismo día en que la Comuna de París fue aplastada en1871). A pesar de la brutal represión, 354
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el movimiento de resistencia coreano no cesó nunca de luchar para derrocar la dictadura. Después de la masacre del 27 de mayo, las familias tuvieron que esperar dos años para reencontrarse pasaron cinco años antes de que apareciera el primerylibro sobre el levantamiento. Sin embargo, Gwangju se convirtió en un símbolo de la democracia para el resto de Corea. Tres días después de la masacre del 27 de mayo, un estudiante de Seúl, Kim Eu-gi, se suicidó en protesta por las acciones del gobierno. Nueve días más tarde, el obrero Kim Jong-tae se inmoló por la misma causa. El 17 de mayo de 1985, la protesta coordinada de 80 colegios y universidades involucró a unos 38 000 estudiantes, en la demanda de se hiciera pública la verdad sobre los asesinatos. tres Unadías semana después, estudiantes ocuparon durante el ediﬁcio del 73 Servicio de Información de Estados Unidos, con la intención de conseguir una disculpa del gobierno estadounidense por el papel que éste desempeñó. El 15 de agosto de 1985, como la protesta continuaba, Hong Ki-il se inmoló hasta la muerte en la calle principal de Gwangju, por la negativa del gobierno a desvelar la verdad. Las protestas continuaron y se intensiﬁcaron, y la gloriosa victoria del movimiento Minjung en 1987 se fundamentó en la ola de protestas que empezaron el 10 de junio de 1987. diecinueve días, cientos de milesde de personas se Durante movilizaron en las calles, en demanda elecciones presidenciales directas. Cuando Lee Han-yol, oriundo de Gwangju, murió en el curso de una protesta de estudiantes cerca de la Universidad de Yonsei, más de un millón de personas se concentraron en su entierro. 355
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Como en Filipinas, un año antes, la masiva ocupación de un lugar público obligó a los militares a ceder; en este caso, acordaron celebrar elecciones presidenciales directas. En juliomillones y agosto de se inici aron milesyde huelgas involucraban trabajadores, aunque el que gobierno garantizó mayores concesiones, la lucha continuó. LA OLEADA DE TRABAJADORES EN LUCHA POR LA AUTONOMÍA Pocos países han sido testigos de la masiva explosión de quejas como lo fue Corea en 1987. El Levantamiento de junio consiguió, con éxito, libertades civiles y elecciones, pero la vida diaria de los trabajadores era aún miserable ypor estaba dirigida la pobreza y la esclavitud. Motivados el éxito del por movimiento democrático, los trabajadores iniciaron una serie de acciones, en las mayores fábricas del país, que tuvieron una intensidad y un progreso algo titubeante. En julio y agosto más de 2 000 trabajadores se levantaron a la vez en demanda de substanciales aumentos salariales, mejoras en las condiciones de trabajo y sindicatos independientes. A las dos semanas, del anuncio de elecciones directas, el movimiento obrero emergió como un volcán y se expandió por todo el país. Sin organización central, las huelgas salvajes, los paros del trabajo, el cierre de plantas y las marchas se organizaban espontáneamente. La capacidad de los trabajadores coreanos para la autoorganización y la acción, en esta etapa, es la mejor indicación de la capacidad de la gente ordinaria para tomar el control de sus vidas y articular sus necesidades y actuar sobre ello. 356
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No obstante, muchos observadores han puesto de maniﬁesto que los sindicatos laborales no estuvieron al frente del Levantamiento de junio, como evidencian los pocos líderes formaron parte de una la amplia coalición quesindicales dirigió laque lucha. Sin embargo, gran parte de las personas arrestadas en junio eran obreros, una clara indicación de la participación de trabajadores en las protestas masivas.11 A pesar de la poca resonada de lo que sucedía en las fábricas, las protestas atrajeron la atención del público hacia los trabajadores, ya que no sólo se trataba de pedir mejoras salariales, sino también de otros asuntos, como una semana de trabajo más corta, reglamentos relativos a la indumentaria y el peinado, ejercicios matinales obligatorios y acabar con la entoncessin permitida arbitraria autoridad de capataces ohasta encargados escrúpulos. Después de lo conseguido en el levantamiento de junio, a los trabajadores les importaba poco que sus huelgas fueran ilegales; en su lugar instaban a las compañías a retar a su nuevo poder tomando rehenes, ocupando ediﬁcios e instituyendo nuevas normas de comportamiento en los lugares de trabajo. Y básicamente, los trabajadores organizaron sindicatos autónomos que representaban sus necesidades reales. En un año, se crearon unos 4 000 sindicatos que representaban a 7 00 000 trabajadores.12 Dirigidos por intelectuales (algunas organizados, de aliderazgo rotativas veceslasporposiciones casualidad; menudo,eran por necesidad, ya que los arrestos o despidos de reconocidos representantes fueron algo común), un hecho que pone de maniﬁesto la capacidad de la clase trabajadora para la autoorganización en el nuevo panorama social coreano. 357
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Para la Coalición Nacional para una Constitución Democrática (NCDC) —la amplia coalición que lideró el Levantamiento de Junio—, sus principales tareas eran liberar a losciviles prisioneros políticos, la reinstauración de los derechos y prepararse para las elecciones libres. Aunque derrotado en las calles, el régimen mantenía su interior intacto. Chun renunció como presidente del partido el 10 de julio y fue sustituido por Noh, en una clara maniobra preparatoria para las próximas elecciones presidenciales. El gabinete, bien a su pesar, sustituyó militares, y aunque enseguida se liberaron 900 prisioneros, todavía cientos de ellos permanecían en la cárcel y aún resultaba más signiﬁcativo el que no se propiciara ningún tipo de debate en torno a los derechos civiles. Mientras declaraciones públicas losgolpe generales dabantanto, pie a las persistentes rumores sobredeun de estado militar que impediría que Kim Dae-Jung llegara a ser presidente. El carácter precario de la victoria de junio necesitó de años de enfrentamientos para conseguir una democracia convencional. Sin tener en cuenta el acuerdo del 29 de junio, los obreros de las fábricas se movilizaron con rapidez, llevando a la práctica un promedio de 44 acciones al día, entre el 29 de junio y el 25 de septiembre. 13 En total, el número de conﬂictos laborares de este periodo fue casi doble que el de los diez por añoselprevios. total de 3el 492 conﬂictos reseñados gobiernoDeenuneste tiempo, las acciones se concentraron en las manufacturas (1 802 casos) y en el transporte (1 248 casos). De las 342 fábricas con más de 1 000 trabajadores, el 56% sufrieron enfrentamientos. Con la policía llamada a intervenir en 358
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contra del movimiento democrático, las fábricas estaban abiertas a la acción. Inspirados por las victorias del movimiento democrático y protegidos por sus continuadas movilizaciones, los obreros en la pansión de las libertades delreclamaron país. Sólo su enparte agosto, se excontaron 2 577 enfrentamientos, la rápida expansión (“efecto eros”) llegó a la cima el 28 de agosto con 200 nuevos enfrentamientos. Cuando el gobierno aisló y reprimió a los trabajadores y, aún más, cuando las empresas zanjaron las disputas ofreciendo algunos beneﬁcios en favor de sus empleados, las fábricas se apaciguaron. El 5 de julio, la señal para la erupción del movimiento laboral fue la creación de un sindicato en la empresa central de Hyunday Engine en Ulsan, un gran parque industrial que empleaba a másgrandes de 150ﬁrmas 000 trabajadores. Entre los chaebols (las pocas que dominaban la economía coreana) y que controlaban la economía, los impuestos y los planes de inversión del gobierno, los sindicatos obreros habían sido escasos. Las cinco grandes chaebols controlaban en 1987 casi un cuarto de las ventas domésticas y empleaban a más de un 10% de los trabajadores de las manufacturas. Cuando el movimiento sindical surgió en la planta de Hyundai Mipo, los principales administradores crearon con rapidez sindicatos amarillos leales a la corporación. Pero era ya demasiado tardeorganizado para acallarelaConsejo los trabajadores: el 8 de agosto habían de los Sindicatos laborarles de Hyunday, formado por 12 nuevos sindicatos. Los trabajadores habían probado los amargos resultados de las normas del gobierno del chaebol. De acuerdo con el FKTU (los sindicatos controlados por la dictadu359
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ra), el mínimo mensual del coste familiar eran de unos 629 000 won, pero los trabajadores sólo conseguían aproximadamente la mitad (333 908), incluso aunque trabajaran más horas. (En esa el dólardel estaba a unos 830 won). Los 82.4% de época trabajadores FKTU recibían menos que el mínimo del coste de la vida y trabajaban un promedio de 54.7 horas por semana.14 Y la política de libertad salarial de Chun había exacerbado el problema. Además, los sindicatos legales, controlados por el gobierno, eran pequeños, y a ﬁnales de 1986 contaban, escasamente, con un millón de miembros. Claramente, los trabajadores necesitaban de un levantamiento y rehusaron dejarlo para más tarde, mientras que compañía tras compañía zanjaba los conﬂictos; asíincremento el salario medio aumentó en un 13.5%. Pero más que el salarial, los obreros necesitaban sindicatos, y en la oleada de conﬂictos, en tan sólo 70 días se crearon más de 1 060; a la vez, los obreros se enfrentaron también a los sindicatos amarillos, aislando a sus líderes y reclutando a sus aﬁliados. Cuando el fundador de Hyundai Chung Ju Young anunció que los sindicatos llegarían a su empresa “sólo después de que la tierra cubra mis ojos”, el guante estaba echado. El 5 de julio, un centenar de trabajadores se encontraron en una discoteca de Ulsan y crearon el primer sindicato. tarde, después de la formación del Consejo de 12Más sindicatos, se demandaron negociaciones. La respuesta de Chung fue cerrar seis fábricas el 7 de agosto, declarando que nunca negociaría con organizaciones ilegales. Los trabajadores respondieron inmediatamente, con una manifestación de centenares de personas marchando 360
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por las calles del centro y ocupando la ciudad durante dos días. Pudieron vencer con facilidad las cargas policiales porque tenían excavadores, camiones oruga, grúas, apisonadoras y otros medios. 40 000 trabajadores marcharon triunfalmente dentroLos y fuera de la ciudad. El día siguiente, 40 000 trabajadores seguidos por 30 000 familiares se reunieron en el Estadio Deportivo, donde el Ministro-Diputado de Trabajo (pero ningún representante de la compañía) les garantizó, en nombre del gobierno, que sus demandas serían resueltas satisfactoriamente. La victoria del 18 de julio impulsó renovadas protestas en otras fábricas. Los trabajadores habían ganado, pero no en la mente de Cheng Ju Young, quien rehusó reconocer nada de lo que el gobierno había prometido a sus trabajadores. Porrecibir este motivo, el lo 1 de septiembre, los trabajadores, al no nada de pactado, ocuparon de nuevo el centro de la ciudad de Ulsan. Más de 20 000 personas tomaron el ayuntamiento. Finalmente, la industria pesada de Hyunday acordó, eventualmente, subir los salarios más de un 15%, una cifra que se convirtió en un patrón para los demás. La oleada de huelgas pasó velozmente, desde Hyunday a Korea Zinc el 3 de agosto; Hyosung Metals y Hyosung Aluminum y Taehan Aluminum el 4; Kyunggi Chemical Lucky Ulsan y Hansung Enterprises el 5, y Jinyang el 6. ElDaewoo, 22 de agosto, Leea Suk-kyu, un trabajador de ladeplanta de murió consecuencia del impacto una granada de gas sobre su pecho. Su funeral, el 28de agosto, se convirtió en una movilización general de todo el país. La policía se puso en marcha y arrestó a más de 933 personas, llegando a arrebatar el cuerpo de la procesión que inten361
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taba llevarlo al cementerio de Mangwoldong enGwangju. A principios de septiembre, cientos de huelguistas fueron arrestados, tanto si había nuevos enfrentamientos o no, y el gobierno concertó una campaña basada en poner la opinión del público en contra de los trabajadores, inventando historias sobre la brutalidad de los obreros, con amplia repercusión en la prensa. En una reunión extraordinaria del gabinete, televisada el 5 de septiembre, el director de la Federación de Industrias Coreanas FKI ( ) fue invitado a presentar sus argumentos en contra de los trabajadores. Cuando sus maniﬁestas mentiras fueron retransmitidas, 35 clérigos de Seúl y Inchon iniciaron una huelga de hambre. Cuando, más tarde, ocuparon las oﬁcinas de laFKI (Federación de Industrias Coreanas), cientos de policías antidisturbios los sacar on. El día después de lasemuerte de Lee, unos 5 000 estudiantes y trabajadores reunieron en la Universidad de Yonsei para apoyar a los obreros que habían sido despedidos durante los conﬂictos. Después de toda una noche de reunión los estudiantes acordaron que irían al unísono con los trabajadores pero no juntos, enfatizando así la necesidad de fortalecer y apoyar la autonomía de los trabajadores. La ola de insurgencia se expandió con rapidez. Desde el epicentro de Ulsan a Pusan y Masan, a Seúl, Taegu, Gwangju, Taejon y Inchon —de industria a industria y depunto regiónálgido a región— y pronto apareció la violencia. En el de la lucha, decenas de miles de trabajadores fueron armados con chalecos, cachiporras y equipo pesado para protegerse. En varias ocasiones, superaron a las fuerzas del gobierno agrupándose contra ellas, aunque nunca desaﬁaron al poder político. Sus mantas 362
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contenían con frecuencia la frase “Jefe de la Compañía, sometida a negociaciones”, es decir, la concesión de que el jefe de la compañía que estaba al cargo era para que el tradicional paternalismo de los ejecutivos se mantuviera bajo condiciones más humanas. Los conﬂictos de cientos de nuevos sindicatos continuaron décadas después de 1987, pero nunca con la intención de asumir algún tipo de liderazgo político en el país. El suyo no era un movimiento revolucionario: los signos sobre las pancartas, cuando los obreros ocuparon la ciudad de Ulsan, pedían la independencia de los sindicatos, cosa que ya resultaba bastante radical en su contexto, pero recordaban también el cambio político. Al igual que miles de coreanos, habían acatado el pronunciamiento de Roh el 29 de junio; el patriarcado de Confucio militó revolucionarias. en contra de la formulación de acciones y aspiraciones Para entender la profundidad de las quejas de los trabajadores y el importante peso del carácter de clase de la sociedad coreana, uno debe empezar por ﬁjarse en lo que indican las diferentes clases de uniformes que se usan en el trabajo; el lenguaje crudo y duro con que hablan los superiores, por no hablar de los ultrajes sufridos por las mujeres; los símbolos en el cabello y en el vestido; la inadecuada comida de las cafeterías de las empresas. Sin embargo, todos estos agravios no eran nada ante las inse15 resulguras condiciones de los en trabajos. Más de 150 000 taban muertos o heridos accidentes cada año. La insurgencia de los trabajadores sacó las necesidades por tan largo tiempo reprimidas formando la Liga Nacional de los Trabajadores-Víctimas en el curso de la concentración del 7 de septiembre. El grupo puso de maniﬁesto que, bajo
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Chun, al menos 10 295 trabajadores habían muerto en accidentes ocurridos en su lugar de trabajo y que otros 969 304 habían resultado heridos. kusadae compañíaspor organizaron , grupos de esquirolesLas compuestos delincuentes, administrativos y paramilitares pagados para atacar a los trabajadores. En la Industria de Tongil, una compañía maquinista dirigida por Sun-myung Moon (la Iglesia de Uniﬁcación de los moonistas), más de 500 kusadae atacaron a los trabajadores que estaban sentados tranquilamente, hiriendo a muchos de ellos. El 30 de julio, mil mujeres trabajadoras hicieron una sentada en la Corporación ICC de Puson, que era entonces una de las mayores manufacturas de zapatos del mundo, para pedir mejor salario, más vacacio-



nes, tan mejor comida las y eltraicionaban. ﬁnal de los sindicatos amarillos que a menudo 600 matones, blandiendo tubos de hierro, martillos y palos, las atacaron. Las mujeres fueron forzadas a entrar en su dormitorio, donde fueron de nuevo asaltadas. Incluso la FKTU organizó un grupo armado de 1000 hombres con la ﬁnalidad de atacar los movimientos sindicales autónomos, y el gobierno destacó un escuadrón especial contra disturbios, los cascos-blancos o “Cuerpo de Cráneos Blancos” para atacar a los trabajadores. Cientos de líderes fueron despedidos sumariamente. En este período, la Federación Anticomunista y los Moonies pusieron en marcha demostraciones y azuzaron los sentimientos contra la inﬂuencia comunista en los movimientos laborares. A principios de octubre, el gobierno había ganado la primera mano y el movimiento de los trabajadores retro364
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cedió. Cuando el 29 de septiembre el gobierno anunció que estaba dando pasos para hacer de los trabajadores “la clase media” era ya demasiado tarde para la unión de los movimientos. Preocupados por las exigencias de la lucha por la democracia, el movimiento democrático había fallado en no movilizarse de manera signiﬁcativa a favor de los trabajadores. Como resultado, los obreros ocuparon las oﬁcinas del NCDC en Pusan el 15 de octubre, y el 20, el 21 y el 22 lo mismo hicieron otros en todo el país, obligando a las fuerzas democráticas a replantear su trayectoria. El Comité de Trabajo de la NCDC organizó una marcha en contra de la represión del movimiento obrero en la catedral de Myongdong el 27 de octubre, pero la pérdida más de fuerza delcuando, grupo era notoria. Sin tarde, embargo, se hizo evidente cuatro días más convocaron a manifestaciones nacionales el 31 de octubre, que la policía bloqueó con suma facilidad. Los coreanos se concentraron en las próximas elecciones presidenciales. La declaración del 29 de junio atrajo a la oposición, al sistema electoral, la dictadura; de manera inteligente, cambió su imagen de “algo por derrotar” a “algo con lo que competir”. 16 A mediados de septiembre, Estados Unidos recibió la visita de Roh Tae-woo, un indicio claro del apoyo estadounidense a la candidatura del dictador militar, convertido en político. Las votaciones, el 27 de octubre, y la ahora elección del 16 de diciembre, ratiﬁcaron la enmienda de la constitución. Durante la campaña electoral, se organizaron marchas de un millón en apoyo de uno u otro candidato y hubo violentas confrontaciones cuando los seguidores 365
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de los bandos opuestos se encontraban. Fomentando los antagonismos regionales, los medios de comunicación y el gobierno pudieron controlar la situación. 29 de noviembre, tan sólo unasAerolíneas semanas antes de las El elecciones, el vuelo 858 de las Coreanas desapareció de las costas de Burma, con 118 pasajeros a bordo. Aunque mucha gente, hoy, sospecha de la participación de la ANASP (Agencia Nacional de Planiﬁcación de la Seguridad, antes KCIA), en aquel momento se acusó a Corea del Norte del hecho, acusación que permitió desviar miles de votos a Roh, quien ganó por mayoría. Las razones de la victoria de Roh como el error de la oposición al no unirse presentando a un candidato único y el posible enfrentamiento armado con Corea del Norte, fueron encubiertas por clarasdeprotestas fraude. la 000 elección, la lista del gobierno votantesdeincluía 25En 870 personas —casi un millón más que las estadísticas publicadas por el gobierno; más del 90% de las boletos de abstención (una cifra de casi un millón de personas) fueron para Roh; en los distritos donde los residentes de Honam eran mayoría, Kim Dae-Jung recibió sólo una pequeña cantidad de votos, y el 16 de diciembre, algunos testigos observaron cómo oﬁciales escamoteaban votos de la oﬁcina de Kuro, escondiéndolos bajo hogazas de pan en un camión de reparto. Miles de personas ocuparon las oﬁcinas de en protesta por el fraude fueron reprimidas conKuro gas, Gu después de lo cual más de y 900 personas fueron arrestadas. Las tácticas usadas en 1987 en Corea recuerdan las de las elecciones del año 2 000 en Estados Unidos, cuando George W. Bush fue capaz de ganar por estrecho margen de votos, mientras 366
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que muchos residentes de Florida no aparecían en las listas de votantes o simplemente no se les permitió el acceso a los colegios electorales. Aparentemente, Malcom X tenía razón cundo dijo: ”Los pollos regresandela casa para pasar la noche”. Con la suave transición régimen democrático a unas elecciones presidenciales “democratizadas”, la puerta a la represión quedó abierta. Puesto que las huelgas se seguían rompiendo y los líderes sindicales eran arrestados o despedidos, Roh Taewoo anunció un paso atrás en el camino de las libertades el 28 diciembre de 1988 y reasumió las medidas represivas del pasado con la excusa de que estaban dirigidas a “mantener la seguridad ciudadana”. En Hyunday, donde los trabajadores rehusaron parar su huelga y enfrentarse a los ataques de la kusadae , eldegobierno 000 policías antidisturbios el 30 mayo demandó 1989. aEl15asalto llegó al atardecer por tierra, aire y mar, pero cuando la policía llegó a las fábricas las encontró vacías; los trabajadores se habían retirado secretamente. Horas más tarde, cuando la policía se agrupó y atacó de nuevo, se srcinó una lucha salvaje que rápidamente se extendió a las cercanas plantas de Hyunday y a algunas zonas de Ulsan, que se convirtieron en campos de batalla. Al día siguiente, llegaron familiares en ayuda de los trabajadores. Los intensos enfrentamientos duraron 10 días y al ﬁnal hubo docenas de trabajadores y muchas docenas más de despedidos. A pesararrestados de la derrota en las calles, los trabajadores consiguieron importantes beneﬁcios: los líderes de los sindicatos en prisión fueron liberados; la organización se disciplinó y unió, y su control de las plantas industriales se puso de maniﬁesto. El crisol 367
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de la batalla había amalgamado un círculo interior duro con nuevas personas que se unieron al sindicato. Menos de un año después, se reabrieron los conﬂictos cuando duras los arrestados manifestaciónendeHyundai, mayo recibieron sentenciasendelacárcel. Una de las quejas puestas de maniﬁesto era que los trabajadores de la radiodifusión KBS, propiedad del gobierno, que habían hecho una huelga militante, fueron simplemente puestos en libertad, mientras que los trabajadores de las fábricas estaban obligados a sufrir. Un panﬂeto del sindicato lo expresaba así: “Ahora debemos corregir de una vez para siempre la actitud del gobierno a temer a la prensa escrita y a la radiodifusión, mientras que ignora a los que trabajan con martillos o máquinas de soldar”.17 lucha fueseconocida lucha de Goliat, queEsta 78 obreros subieroncomo a la la parte superior de poruna grúa de grandes dimensiones, casi como el campo de un estadio de fútbol, cuando los policías antidisturbios llegaron una vez más a echar a los huelguistas. Cuando se inició el enfrentamiento entre los 12 000 policías y los miles de manifestantes, el Este de Ulsan se convirtió de nuevo en un campo de batalla. También había huelgas en otros lugares, convocadas por los nuevos sindicatos. Así, el 4 de mayo, más de 120 000 trabajadores de 146 plantas fueron a la huelga. El carácter estabadel claro, ya quesobre los trabajadores apolítico la represión gobierno sus líderes. se Si resistían bien 51 personas permanecieron en la grúa Goliat hasta el 10 de mayo, descendieron cuando parecía evidente que la mayoría de trabajadores había vuelto a su puesto. A pesar de la derrota, los trabajadores iban incrementando 368
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militantes y seguridad, y este nuevo encontrado orgullo dio lugar a consejos regionales que iban más allá de la simple presencia de la organización en las plantas o las industrias. En la siguiente fase de la batalla, en el sector ﬁnanciero, se empezaron a crear sindicatos de “cuello-blanco”, que fueron seguidos por otros de los profesores, periodistas y oﬁcinistas. Hacia ﬁnales de 1988, ocho sectores ocupacionales estaban organizados y se unieron a los obreros para crear un organización nacional. 18 El nuevo movimiento sindical reﬂejó jerarquías de género porque, mientras que en 1970 las trabajadoras estaban al frente del movimiento, la gran oleada de levantamientos de 1987 estaba compuesta principalmente por hombres de las fábricas. después, aunque las representaban un 27.4%Y de los miembros del mujeres sindicato, sólo el 3.6% de ellas tenían la categoría de líder sindical. 19 A medida que las compañías contrataban más y más gente a tiempo parcial, aumentaban los subcontratos y desviaron encargos de trabajo a China y al Sudeste asiático; fueron creándose mayores ﬁsuras en las ﬁlas de la emergente clase trabajadora. Mientras tanto, la presión del régimen se intensiﬁcó. En una reunión del gabinete, en mayo de 1989, Roh Tae-woo dijo: “La democracia, así como el futuro de este 20 país,fuerzas dependerá de la capacidad acabar con las violentas revolucionarias que de intentan destrozarla”. A medida que el gobierno golpeaba al nuevo sindicato nacional, muchos lideres se vieron en la cárcel y el número de aﬁliados iba en declive. El momento de cambio parecía decantarse a favor del gobierno a principio de
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los años noventa, pero los sindicatos de “cuello-blanco”, fuertemente organizados, empujados por un conﬂicto de los profesores progresistas, debido al cual fueron despedidos al menos 15 000,delpronto se movilizaron; junto a ellos, los trabajadores transporte, de los hospitales, los investigadores, los empleados de ﬁrmas extranjeras y de la comunicación... Finalmente, en noviembre de 1995 se formó la Confederación de Sindicatos Coreanos (KCTU). Aunque ilegal, la nueva organización nacional estaba compuesta por más de 800 sindicatos y contaba con 400 000 integrantes. Se mantiene como el único y más importante legado de la oleada de levantamientos de la clase trabajadora. En un remarcable cambio de situación, los movimientos sociales yconsiguieron una importante expansión de las libertades de los derechos sindicales. Incluso los presidentes anteriores, Chun Doo-hwan y Roh Tae-woon, fueron enviados a la cárcel por su papel en la masacre de Gwangju. EL LEVANTAMIENTO DE GWANGJU Y LOS MOVIMIENTOS DEMOCRÁTICOS EN



ASIA



El Levantamiento del pueblo de Gwangju, a pesar de haber 21



sido suprimido en 1980, repercusión mundial. Aunque las dictaduras deltuvo Esteuna asiático detentaban el poder desde hacía décadas y parecían inamovibles a principios de los años ochenta, una oleada derevueltas y levantamientos pronto transformó la región. Ambos, Kin Dae Jung y Benigno Aquino, líderes democráticos, estuvieron 370
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exiliados en Newton (Massachussets, Estados Unidos) a principios de 1989, y allívaloraron e intercambiaron ideas sobre la mejor manera de ganar la democracia. ones de a1987 en Europa sonlabien conocidas, peroLas el revoluci eurocentrismo menudo diﬁculta comprensión de los hechos contemporáneos en Asia. Aunque, en Estados Unidos al menos, los acontecimientos de 1987 en China son del dominio público, casi nadie parece haber oído hablar de Gwangju. Los medios de comunicación occidentales dieron una amplia cobertura a los problemas internos del comunismo mientras prestaban poca atención a los problemas de la zona de inﬂuencia norteamericana. Corea ha estado durante mucho tiempo relegada al margen de la conciencia de los americanos, tal como indicaEnel1950, apodolademasacre la Guerra Corea,de“laciviles guerracoreanos olvidada”. de de cientos perpetrada por las tropas de Estados Unidos en No Gun Ri se conoce como el “My Lai americano” (en recuerdo de la masacre estadounidense de las poblaciones vietnamitas en 1968), aunque la masacre de My Lai tuviera lugar casi dos décadas más tarde que la de Corea. Así, ahora, cuando Gwangju es llamada “la Tiananmen de Corea”, ¿signiﬁca que la diferencia de sólo nueve años puede considerarse como un atenuante a la falta de atención de los medios de comunicación estadounidenses? Seis años después del levantamiento de Gwangju, el dictador Marcos fue derrocado en Filipinas. Como he mencionado, Aquino y Kim Dae-jung se habían conocido en Estados Unidos y la experiencia del levantamiento de Gwangju sirvió para inspirar la acción del de Manila. En febrero de 1980, en Filipinas, el paro de 30 opera371
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dores de computadoras que contaban los votos en unas elecciones generó 18 días de protestas y levantamientos en los que participó también la jerarquía católica, mientras que un grupo de elementos claves la milicia de se amotinó. Todo ello sirvió para acabar conde la dictadura Marcos en cuestión de semanas. La confrontación fue ganada por las tropas rebeldes apoyadas por cientos de miles de personas que se negaron a dejar las calles. El poder de la revolución ﬁlipina a su vez inspiró una lenta reconstrucción del movimiento en Corea del Sur.22 Menos de un mes después de la explosión de la revolución del poder del pueblo ﬁlipino, el cardenal y los obispos de Seúl empezaron a decir que Corea del Sur había aprendido una lección. En un despuésSur deltuvo derrocamiento de en Marcos, el dictador de Corea del al ﬁn su lugar “el montón de basura de la historia”. En 1987, como se menciona arriba, los coreanos consiguieron elecciones presidenciales directas después de 19 días de levantamiento, cuando el pueblo se negó a dejar las calles, aunque, en el caso coreano no hubo motín militar que llevara el movimiento a la victoria. A lo largo de toda Asia, se generaron movimientos del pueblo por la democracia y los derechos civiles. Después de 38 años se acabó con la ley marcial en Taiwán (1987), donde se difundió la anécdota de que la gente cantaríacoreano; en las calles canciones del movimiento democrático en Burma un movimiento popular explotó en mayo de 1988, cuando estudiantes y minorías étnicas tomaron las calles de Rangoon (al igual de lo que había sucedido en Gwangju). A pesar de la terroríﬁca represión, el movimiento obligó al presidente Ne Win 372



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd372



19/5/0919:37:51



DE GWANGJU A TIANANMEN



a retirarse, después de 26 años de gobierno. En agosto, durante cinco días, las protestas de estudiantes forzaron la destitución de su sustituto. Un comité de huelga general representaba a los trabajadores, escritores, jes que y estudiantes coordinó un movimiento a favor monde la democracia multipartidista, pero los militares dispararon contra miles de personas; mataron a más de 10 000 individuos en ese año. Se arrestaron a miles más, incluyendo a más de 100 representantes electos, y los militares de Burma continuaron gobernando usando un puño de hierro para continuar en el poder. Al año siguiente, hubo un movimiento en el Tíbet, y como otros antes en pasadas décadas, la revuelta fue sumariamente aplastada. Poco después, los estudiantes activistas enpor China públicamente democracia; sólo esteclamaron hecho fueron asesinadospor porladocenas en la plaza de Tiannanmen, como centenares lo fueron también años después.23 Aunque la revuelta de China se hizo desde fuera de las ﬁlas del partido, el tema se trató también dentro del mismo comunismo, cuando —vista la reacción en cadena contra los dictadores militares— un miembro del Politburó de Vietnam, el general Tran Do, preguntó públicamente por la democracia multipartidista en Vietnam en 1989, lo que se puede interpretar como un hecho sin precedentes. Nepal en fueabril el siguiente: siete semanas protestas, iniciadas de 1990, obligaron al reydea democratizar el gobierno. Le siguió Tailandia, cuando 20 días de huelga de hambre de los líderes de la oposición política llevaron a cientos de miles de personas a las calles en mayo de 1992. Docenas de ellos murieron cuando los 373
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militares suprimieron con brutalidad las manifestaciones en las calles, pero el general Suchinda Krapayoon fue forzado a dimitir.24 En 1998, en Indonesia, los estudiantes pidieron “laarevolución delentrevistas poder de pueblo” consiguieron echar Suharno. Las de un co-y rresponsal estadounidense en las universidades de Indonesia determinaron que el eslogan del poder del pueblo fue adoptado de Filipinas, de igual manera que lo fue la innovadora táctica de la ocupación del espacio público. EL SIGNIFICADO DE LOS LEVANTAMIENTOS EN EL ESTE DE ASIA La relación entre estas revueltas se entiende en la dimenXX, entre sión deelloslevantamiento movimientos de de Gwangju ﬁnales delsesiglo las cuales mantiene como un brillante ejemplo de la rápida expansión de las aspiraciones y las acciones revolucionarias. La cadena espontánea de reacciones, de levantamientos y la masiva ocupación del espacio público signiﬁca la súbita entrada en la historia de millones de personas normales, quienes actuaron de manera unitaria porque intuitivamente creían que podían cambiar la dirección de su sociedad. En tales momentos, los intereses universales se generalizaron al mismo tiempo que se niegan los valores dominantes de



la sociedad (chauvinismo nacional, jerarquía, dominación, regionalismo, etcétera). A esto nos referimos cuando hablamos de la “comunidad absoluta” y de la “solidaridad orgánica” de los participantes en la Comuna de Gwangju. Los humanos tienen una necesidad intuitiva de libertad —algo a lo que nos asimos intuitivamente— 374
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y fue esta necesidad la que se sublimó en un fenómeno colectivo en el levantamiento de Gwangju. En muchos lugares he explicado el desarrollo del concepto del “efecto eros” paraCon explicar las aspiraciones y las acciones revolucionarias. el efecto eros quiero signiﬁcar la cadena espontánea de reacciones de levantamientos y de ocupación del espacio público; ambos son ejemplos de la súbita entrada en la historia de millones de personas, quienes actúan de manera unida, intuitivamente, creyendo que pueden cambiar la dirección de su sociedad. En los momentos del efecto eros, los intereses universales se convierten en generales, mientras que los valores dominantes en la sociedad (chauvinismo nacional, jerarquía, dominación, regionalismo, comportamientoEsto criminal, etcétera)orse niegan. es a loconsumismo, que me reﬁeropropiedad, como solidaridad gánica o comunidad absoluta de los participantes en la Comuna de Gwangju. El efecto eros no es simplemente un acto de intención, ni puede ser simplemente deseado por el “elemento de concientización” (o partido revolucionario), sino que implica a los movimientos revolucionarios populares emergentes como fuerzas de derecho propio de miles de personas normales que toman la historia en sus manos. La inesperada emergencia de cientos de miles de personas como sujetos de alaotra historia, dispersión de la revuelta de una ciudad y porlatodo el territorio, la intuitiva identiﬁcación con los demás mientras se cree en el poder de sus acciones y en la suspensión de los valores normales son las dimensiones el “efecto eros”.25 Después de la Segunda Guerra Mundial, la súbita e inesperada 375
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respuesta al poder se ha convertido en un signiﬁcante táctico, en el arsenal de los movimientos populares y está en creciente contacto con los movimientos sociales, como se hace evidente hoy en día en Latinoamérica. CONCLUSIONES Como ejemplo de la gente normal que toma el poder en sus propias manos y gana la democracia, el levantamiento de Gwangju fue el precursor de la verdadera sociedad libre de la que todo el mundo puede aprender. En mayo de 1980, durante la brutal realidad del ataque militar, la gente se enfrentó a las tropas paramilitares y gozó brevemente de libertad. El ejemplo pueblo de Gwangju su espontánea capacidad para del el autogobierno y la soli-y daridad orgánica de la población marca un modelo para futuros levantamientos. Junto con estas indicaciones del potencial humano, aún no del todo entendido en la actualidad, Gwangju nos muestra beneﬁcios concretos: el derrocamiento de la dictadura militar y el hecho de convertirse en inspiración para otros movimientos democráticos. Hoy en día, el levantamiento continúa, proporcionándonos el sentimiento palpable de la dignidad de los seres humanos y la necesidad de intensiﬁcar esfuerzosdepara la liberación. Mientras la versiónlosprincipal la historia domina las ondas de la radio y la televisión, bajo la superﬁcie, la gente inteligentemente constituye una poderosa corriente subyacente, un “segundo superpoder”; el 15 de febrero de 2003, sin ninguna organización, el pueblo tomó las 376
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calles para protestar por la segunda guerra de Estados Unidos contra Irak, antes de que ésta se iniciara. ¿Conseguirá la cacofonía de las revueltas en el Este de Asia, conjuntamente con las nuevas insurgencias en Latinoamérica y otros lugares, llevarnos a un armónico levantamiento antiglobal? Sólo gracias al levantamiento de Gwangjupodemos concebir la posibilidad de una revuelta al estilo de Gwangju a escala global contra el neoliberalismo, lo cual pondría de maniﬁesto la perdurabilidad del legado de los acontecimientos de mayo de 1980. NOTAS 1



Georgy Katsiaﬁcas y Na Kahn-chae (editores). Corea del Sur y la Democracia: el Legado del levantamiento de Kwangju. London: Routledge, 2006. 2 El régimen de Chun proclamó que tan sólo 191 personas, incluyendo 96 soldados, habían muerto; las estadísticas de Gwnagju ponen de maniﬁesto que unas 2 600 personas murieron en mayo de 1980, cifra que excede el porcentaje mensual en unas 2 300 personas. Asian Watch estimó el número de asesinados en unos 2 000, cantidad que parece mucho más real que las estadísticas del gobierno. 3 Aunque los medios de comunicación occidentales trataron en su momento del levantamiento de la Comuna de Gwangju y de las masacres, el mensaje quedó oculto bajo la riada de reportajes sobre “el milagro económico coreano” y las amenazas de Corea del Norte. La complicidad de Estados Unidos en la masacre se personiﬁca en Richard Holbrooke, quien fue después embajador de su país en las Naciones Unidas. Aunque él dijo “que los americanos desconocían lo que sucedía”, Holbrooker fue el director del equipo que aprobó la supresión del levantamiento de Gwangju. En medio de las negociaciones para conseguir un acuerdo de paz en Gwangju, el Consejo de Ciudadanos solicitó la mediación de los Estados Unidos, petición que fue rechazada por el embajador. Animando el aplastamiento
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militar del levantamiento, Estados Unidos prometió al gobierno coreano que no “harían pública” su opinión de lo que ocurriera. Después de la muerte de miles de personas, Holbrooke mejoró las relaciones económicas y diplomáticas con el nuevo gobierno militar y se beneﬁció, personalmente, al ser nombrado asesor de Hyundai en los años ochenta. Para más detalles sobre el papel de Estados Unidos en la represión del Levantamiento de Gwangju, en especial sobre sus motivaciones económicas, véase mi artículo: “Neoliberalismo y el Levantamiento de Gwuangju”, en Korea Policy Review 2006, Cambridge: John Kennedy School of Government. 4 Lee Jae-eui, Kwangju Diary: Beyond Death, Beyond the Darkness of the Age (UCLA Asian Paciﬁc Monograph Series, 1999). Esta es la única y mejor fuente en inglés que yo recomiendo encarecidamente. (Se puede pedir a Mr. Leslie Evans, 11372B Bunche Hall, UCLA, Los Angeles, CA 90095-1487). 5 Otras fuentes en inglés que he utilizado en mi estudio incluyen una colección de relatos periodísticos extranjeros Kwangju in the Eyes Worldpor (Kwangju Citizens’ Solidarity, vueltoofathe publicar Henry Scout-Stokes and Lee1997) Jae-euidifundido editores. y The Kwangju Uprising: Eyewitness Press Accounts of Korea’s Tiananmen (M. E. Sharpe, 2000). Lo arriba mencionado es de un artículo de Bradley Martín en el volumen srcinal, p. 94. También fue de gran ayuda The May 18 Kwangju Democratic Upraising (El Comité de recopilación histórica 18.5 de la Ciudad de Kwangju, 1999). Y para ﬁnalizar, también me ha resultado muy provechosa la reciente traducción del Instituto 18 de mayo de documentos y testimonios personales, que están disponibles en su página web. En algunos casos, he intentado que las traducciones avancen con más facilidad. 6 Choi Jung-woon. The Gwangju Uprising: The Pivotal Democratic Movement that Changad the Histoy of Modern Korea . Paramus: Homa and Sekey Books, 2006. 7 Choi, pp. 85, 131. 8 Arnold A. Peterson’s essay, “5:18 The Kwangju Incident”, en un libro en coreano. La cita es de la p. 47. 9 May 23 Fighters’ Bulletin (Boletín de los combatientes del 23 de mayo). 10 Lee, p. 105.
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Hagen Koo, The Korean workers: The Culture and Politics of Class Formation. Ithaca: Cornell University Press, 2001, p. 156. 12 Ibid., p. 161. 13 Christian Institute for the Study of Justice and Development, 11



Lost14Victory: An overview of the Korean Peoples’ Struggle. Lost Victory, p. 214. 15 Ibid., p. 230. 16 Ibid., p. 189. 17 Citado en Koo, p. 173. 18 Koo, p. 179. 19 Ibid., p. 182. 20 Reporte de la Comisión Presidencial de la Verdad, A Hard Journey to Justice. Seúl: Samin Books, 2000, p. 48. 21 Véase G. Katsiaﬁcas, “Remembering the Gwangju Upraising”, en Socialism and Democracy, vol. 14, núm. 1, Spring-Summer. 22 Lee Jau-eui. “The Seventeen Years of Struggle to Bring the Truth of the Gwangju Massacre to Light”, en Gwangju in the Eyes of the World 23 , p. 143. Aunque el gobierno reconoce menos, como mínimo 700 personas fueron asesinadas. 24 El Ministro del Interior de Tailandia habló de 44 muertos, 38 desaparecidos, 11 incapacitados y 500 heridos. Los activistas de los de Derechos Humanos han puesto de maniﬁesto que cientos murieron o desaparecieron. El gobierno de No Thai ha sido considerado responsable de las masacres en las manifestaciones a favor de la democracia en 1973,1976 o 1992. 25 Primero desarrollé este concepto en relación con la sincronización de las revueltas en todo el mundo en 1968. Después lo extendí, en mi posterior libro, a los movimientos autónomos sociales de Europa después de 1968. Mi trilogía sobre los movimientos sociales en la sociedades urbanas después de 1968 será completada pronto con: Unkown Uprsisings: Gwngju and East Asian Uprisings alter the Wolrd War 2.
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Iniciaré mi exposición recordando algunos acontecimientos para interesantes. después intentar relevarhablar los rasgos que me parecen más No puedo de todos los movimientos que se han desarrollado en los últimos diez años; por lo tanto, evocaré solamente los principales: la gran huelga de los transportes públicos del otoño de 1995, el movimiento de los desempleados de 1998 y el movimiento contra el Contrato de Primer Empleo ( CPE) de la primavera de 2006. Agregaré además, al ﬁnal, algunas reﬂexiones sobre la rebelión de los jóvenes de las periferias durante el otoño de 2005. EL MOVIMIENTO DE 1995 Tomo este movimiento como punto de partida porque es el más importante de este periodo y rompe con la relativa paz social obtenida por la izquierda en ocasión de su re383
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greso al poder (81-86, 88-93). Los años de cohabitación (1986-1988) entre Chirac, primer ministro de derecha, y Mitterrand, presidente de la república de izquierda, habían marcados que animaban sido grupos socialespor tangrandes diversosmovimientos como los estudiantes de liceo (contra la ley Dewacquet en 1986), las enfermeras (1988), el personal de los transportes públicos (1987 y 1988) y caracterizados por formas de organización autónoma (coordinaciones) y de reivindicaciones igualitarias (2 000 francos para todos, por ejemplo) y poniendo por delante la “dignidad”. El contexto inmediato: desde el 9 de octubre, se inicia un importante movimiento estudiantil (más recursos a las facultades) con ocupación de instalaciones, solidaridad de base. numerosos profesores sobre todo mucho en la El 10 de octubre,ylos sindicatos llamandebate al sector público a la huelga contra la congelación de los salarios. La provocación gubernamental: el primer ministro Juppé anuncia un plan de reformas de sistema de retiros de los trabajadores del sector público y de la Seguridad Social. Para los retiros se traduce en una prolongación del número de años de cotización de 35.7 a 40 y, para la Seguridad Social, en un aumento de cargos para los asalariados. La reacción: el 24 de noviembre, la Confederación GeneralSindical del Trabajo (CGT(),FSU Fuerza Obrera (FO) y lay Federación Unitaria ) llaman a la huelga a una manifestación. En la tarde, los ferrocarrileros se niegan a regresar al trabajo; los conductores del Metro los secundan. Después, los carteros, el personal de los hospitales, los profesores, los dockers de Marsella. Las manifestacio384
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nes crecen constantemente, de 500 000 el 24 de noviembre a más de 2 millones el 12 y 16 de diciembre. Los asalariados del sector privado no participan en la huelga sindicatos no seen movilizaron cuando se modiﬁcó su(los régimen de retiro 1993), pero a menudo se maniﬁestan con los huelguistas, y la población, a pesar de las diﬁcultades para desplazarse; se muestra mayoritariamente solidaria con ellos. El gobierno hace concesiones parciales para dividir el movimiento: a los estudiantes, 2 000 plazas para maestros; a los ferrocarrileros, la conservación de su régimen especial de retiro, etcétera.



EL MOVIMIENTO DE LOS DESEMPLEADOS DE 1998 El contexto: El desempleo de masa (más de 3 millones de desempleados oﬁciales, es decir, el 13% de los activos, 4.5 millones, según estadísticas más honestas y, más en general, 7 millones de precarios) y, sobre todo, su permanencia en el tiempo. Las organizaciones: ineﬁcacia de los sindicatos (los desempleados deben quedarse organizados en su sindicato de srcen); además, los sindicatos cogestionan l’UNEDIC (organismo que recolecta los recursos que sirven para indemnizar a los desempleados y que los reparte); en la CGT , no obstante, existen comités de desempleados muy activos. De allí la creación de organizaciones ad hoc en tiempos recientes. La principal es AC! (Acción contra el Desempleo, “Chômage”; la sigla —por un juego de pala385
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bras— suena como “ya basta”); una organización híbrida, federación de sindicatos y de asociaciones de extrema izquierda y de redes de colectivos locales. En este contexto la reﬂexión cuestiónsocial del desempleo: de madura una simple denunciasobre de lalainjusticia hecha por los mismos desempleados, se pasa, con los años, a una percepción más neta de la función del desempleo en la gestión capitalista. Aparece la reivindicación del ingreso garantizado para todos. Las acciones: en diciembre de 1993, ocupación de los Assedic en Marsella y Arras, que dura varias semanas, con una amplia cobertura de los medios de comunicación, y consigue la creación de un “fondo de urgencia social”. De golpe, las ocupaciones se multiplican en toda Francia. Los límites: por el movimiento recurre fuertemente a lay mediatización, medio de acciones espectaculares jugando con el hecho que la amenaza del desempleo; es muy difusa. Los medios de comunicación seleccionan a “representantes” que transforman en estrellas y que la base deja de reconocer. En particular, la unidad desempleados-asalariados no se hace sino de forma simbólica. Los sindicatos mantienen y cuidan su distancia. Esto se explica en parte por el hecho de que los desempleados más militantes son casi marginales que han renunciado a encontrar un empleo y están fundamentalmente preocupadostener por un lostecho…). problemas inmediatos dedesarrollan la miseria una (comer, Además, algunos ideología anti-trabajo, que choca con los asalariados.
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EL MOVIMIENTO CONTRA EL CONTRATO DE PRIMER EMPLEO (CPE) EN 2006 Los con el el pretexto de crea luchar contrade el desempleoorígenes: de los jóvenes, gobierno sistemas contratación especial (Contrato Nuevo Empleo, Contrato Primer Empleo) que agravan la precariedad. Con el CPE, el patrón puede despedir al joven sin previo aviso y sin motivo a lo largo de los dos primeros años. Pero, más allá de estos contratos a la rebaja, una exasperación crece desde hace años contra la persistencia del desempleo de masa, contra la precariedad, contra las condiciones de vida de los estudiantes obligados a trabajar (salarios miserables, rentas exorbitantes), contra la represión que golpeó el año anterior a los estudiantes en lucha contra la ley Fillon. El movimiento: se inicia lentamente, tarda varias semanas antes de tomar vuelo en las universidades y los liceos; después se demora en obtener el apoyo de los sindicatos de los asalariados. Hay ocupación de las instalaciones, asambleas generales permanentes, manifestaciones crecientemente masivas (2 millones el 26 de marzo), en la medida en que se suman los asalariados, los desempleados, los precarios y simples ciudadanos. Finalmente, el gobierno retira su proyecto. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOVIMIENTOS Son movimientos defensivos. No ponen por delante, de no ser en forma vaga, una idea de organización alterna387
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tiva de sociedad, sino solamente aspiraciones de justicia y dignidad. Sin embargo, presentan rasgos que marcan rupturas profundas con el orden La la exigencia verdadera democracia, que sereinante. traduce en toma dededecisiones en asamblea general, coordinaciones en las cuales los delegados no son “representantes”, sino portadores de mandatos más o menos imperativos, por una desconﬁanza activa hacia todas las instituciones que se pretenden representativas, por la preocupación de dejar la libre expresión de puntos de vista. Las instalaciones ocupadas (liceos, facultades, oﬁcinas de las Assedic…) son concebidas como lugares de encuentro y de debate, y a menudo allí se abordan todos los problemas deson la sociedad. Los lugares dede palabra y las manifestaciones vividos como espacios vida social intensa: el movimiento de lucha es —sin duda— un movimiento de resocialización directa. Por el contrario, el pasaje por los medios de comunicación es generalmente percibido como una alienación (un ejemplo gráﬁco es la imagen televisada, en el movimiento de 95, de una delegación de huelguistas cuyas palabras eran calladas por un vidrio mientras el presentador pontiﬁcaba). Es indiscutiblemente importante que sectores muy distintos de la sociedad se hayan movilizado en torno a reivindicaciones deprofesional interés general, aunqueprofesores, aparentemente de categoría (enfermeras, operadores de servicios públicos, artistas y técnicos del espectáculo). Estos movimientos muestran una toma de conciencia de la fractura que atraviesa la sociedad entre los que dirigen el sistema o que lo aprovechan y los que el siste388
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ma explota o excluye. Son testimonios de la crisis de la representación y, en particular, de la “democracia”, que como formalidad ya no funciona. Esta desconﬁanza jugó un esencial en el rechazo del proyecto de constituciónpapel europea en 2004. La rebelión de las periferias en el otoño de 2005 se sitúa a la vez más allá y más acá de estos elementos de crítica del sistema. Más allá, porque no trató ni de oponerse a las leyes o a las reformas, ni siquiera de designar un enemigo deﬁnido, “de clase” —más allá de los policías—, sino de expresar una desesperación radical frente a una injusticia y un desprecio todavía más radical que el racismo. Más acá, porque, a pesar del carácter espontáneo del surgimiento de las revueltas y su difusión, su violencia quedó(además muda, incluso cuando hacia objetivos precisos de la policía, lasapuntó escuelas acusadas de fabricar el fracaso escolar, algunos establecimientos de empresas acusadas de racismo en las contrataciones…). En lugar de plantear un problema social y esbozar respuestas que sean de ruptura con el orden establecido, esta revuelta muestra la profundidad de la deshumanización que esta sociedad puede inﬂigir a los que la rechazan, no en un margen en el cual podría rescatarlos si le resultara necesario (“ejército industrial de reserva”), pero sí en un lugar de desprecio. Traducción: Massimo Modonesi.
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Allá por 1922, las prostitutas del puerto de Veracruz sacaron las camas a laaltas calle y amenazaron con quemarlas en protesta por las rentas de las viviendas. A la voz de “abandonemos el trabajo que enriquece a los vagos” y “hagamos los esclavos la revolución”, las meretrices se declararon en “huelga de colchones caídos”, una de las más insólitas protestas que se hayan registrado en la historia de México. Las mujeres de la vida galante se convirtieron de inmediato en heroínas del pueblo. Dejaron de laborar y de pagar el alquiler de sus casas y camas de trabajo. Su rebeldía corrió como pólvora en toda la ciudad y cientos siguieron su ejemplo, iniciando así una resistencia colectiva a los altos costos del alquiler de viviendas que dio srcen al primer movimiento inquilinario mexicano del siglo XX. Esta rebelión social de inspiración libertaria en la que tomó parte la mayoría de los residentes de la ciudad, comenzó con la consigna “Estoy en huelga, no pago renta” 391
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y terminó en el intento por construir Utopía, una colonia, prototipo de ciudad alternativa, sin amos ni patrones, que intentaron levantar miles de porteños pobres, encabezados por Herón Proal, “el un Lenin sastre mexicano”. anarquista, Eran llamado por la prensa de la época los mismos que ocho años antes habían rechazado con furia a las tropas norteamericanas que ocuparon Veracurz en 1914. Ese sueño colectivo fue truncado violentamente por las fuerzas del general Álvaro Obregón, que arrasaron la Utopía y encarcelaron a sus dirigentes. Pero el movimiento inquilinario se extendió por todo el país y se convirtió en el primer movimiento social urbano del México posrevolucionario (Gill, 1960). “Pese a su breve existencia, la revuelta de los inquiliXX en narios fue una de lasescribió luchas el más fructíferas del siglo en América Latina”, sociólogo Manuel Castells su libro Las ciudad y las masas (1983). En su sentido más profundo, la historia de México es el recuento de los movimientos de resistencia en todas las épocas; de experiencias comunitarias reivindicativas; de tomas de tierra que derivan en su colectivización, fábricas ocupadas, experimentos de autonomía individual y colectiva; cooperativas urbanas y rurales, socialismos locales o regionales; asociaciones y colectivos. Sueños concretos que hunden sus raíces en el espíritu libertario del



pueblo mexicano, esa con fusión pensamiento rebelde europeo y del mundo, las del visiones indígenas, agraristas o milenaristas. A lo largo de los siglos, ha habido hombres y mujeres, pueblos enteros, que decidieron asumir su propio camino hacia la dignidad y la libertad, algunas veces en 392
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una resistencia negociada; otras, enfrentando directamente al poder. Las huellas de su paso nos han legado el espíritu que revela su esfuerzo, voluntad, imaginación y capacidad de persistir. Esta resistencia y creatividad popular abarca desde la defensa de la libertad y el respeto en la colonia; la lucha por la independencia como nación; las batallas por la soberanía frente al invasor extranjero; la reforma contra los privilegios eclesiales y por una república laica; la revolución mexicana que defendió la democracia y los derechos sociales, el reparto agrario y la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, hasta nuestros días, con las acciones sociales en defensa de los derechos humanos, laborales, territoriales, en las ciudades, en el campo, enellos pueblos Desde rincón másindígenas. apartado de la Sierra Madre hasta la ciudad más cosmopolita de la frontera, pasando por pueblos enclavados en las profundidades de la selva o en la cima de las montañas, permanece la memoria labrada con esas experiencias de la soberanía popular ejercida desde las comunidades o municipios; experiencias de autonomía social frente al poder establecido; autonomía cultural, económica, territorial y política frente a la barbarie de la indiferencia y de la destrucción. En este mundo globalizado, vivimos la lucha entre las distopías más modernas escalofriantes las fantasías milenaristas crueles,más contra las utopíasyconcretas, proyectos y acciones concretas humanistas y libertarias. Esta disputa por las mentes y los corazones de los hombres adquiere rostro en las inercias coloniales e imperiales; en la barbarie de los fundamentalismos mercantiles y reli393
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giosos; en el terrorismo de Estado, en la criminalización de cualquier disidencia, elevada a la categoría de terrrorismo; en la mercantilización de la vida toda cuando hasta las cuerpo tienen precio. Secélulas trata dedel una auténtica guerra contra la humanidad: la dictadura del mercado y del dinero sobre la vida de las personas y de los pueblos destruye al individuo y fragmenta el tejido social, destruye los vínculos humanos y culturales. Esa sombra de la muerte, ese legado de oscuridad, se enfrenta a las resistencias cotidianas de personas y pueblos que echan mano del apoyo mutuo, de la idea de comunidad, de la solidaridad, de la fraternidad, de la democracia y de la libertad. Es una batalla de vida contra la muerte. Por las ﬁsuras del emancipatorios, poder, se cuela una luz que que surge ilumina los procesos sociales en los la autonomía como poder social, como deseo y capacidad de hombres y mujeres para cambiar su propia existencia, para hacerse responsables de su historia. Su destino estará ligado a lo que ellos y ellas quieran y puedan hacer. Esa conciencia transformada en potencia, en deseo, hace que la multitud rompa las cadenas de la indiferencia y de la sumisión; es la que construye sujetos y pueblos autónomos; es lo que hace emerger movimientos sociales, y es fuerza que mueve la historia. Si la busca establecer su control hasta enmicrofísica las célulasdel delpoder cuerpo humano y cobra fuerza con la destrucción sistemática de la personalidad del hombre; si a nombre del mercado se arrasan territorios y pueblos enteros, la autonomía concreta es la forma que toma la emancipación individual y colectiva en estos 394
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tiempos, una forma que articula libremente el entendimiento y la capacidad de responder al desafío. El acto de resistir, la resistencia misma, comienza cuando pensamos nosotros mismos. apunta el poeta John Berger,por la resistencia se iniciaComo en el momento en que pensamos distinto de como nos piensa el poder. Esa emancipación del pensamiento que nace de la crítica a las ideas del poder, y de ese pensar de manera autónoma nace la resistencia. Y al hurgar en la historia encontramos las huellas de otros que escribieron su propio camino con los elementos que tuvieron a la mano. La historia de resistencia de los pueblos indígenas es uno de los mejores ejemplos de cómo se funde el espíritu colectivo y la cultura comunitaria milenarios ideas Occidente. En ese sentido,con la las lucha de emancipatorias los zapatistas dedeChiapas representa una de las esperanzas más interesantes del mundo contemporáneo. En la experiencia de la autonomía zapatista, conﬂuyen una historia centenaria de resistencia indígena, una cultura comunitaria que ha sobrevivido siglos al despojo y a la explotación, junto con ideas políticas y experiencias revolucionarias del mundo occidental. Sin embargo, a lo largo de 500 años hay diversos ejemplos de este sincretismo cultural y político que ha dado srcen al espíritu rebelde de nuestro pueblo y que ha quedado plasmado en las leyes y en la Constitución mexicana.
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EL CAMINO AUTÓNOMO DE LOS DIGNOS La colonización europea negó por completo sus derechos a los pueblos y habitantes srcinarios del continente americano. En el siglo XVI, personajes como Fray Bartolomé de las Casas lucharon para defender a los indígenas y sentaron las bases de lo que hoy conocemos como derechos universales del hombre. Su trabajo y su reﬂexión dieron legitimidad dentro del pensamiento europeo a las innumerables rebeliones indígenas que no dejaron de ocurrir durante el periodo colonial. Algunas ideas de Bartolomé de las Casas fueron inﬂuidas directamente por Francisco Tenamaztle, el primer guerrillero indígena en la historia de México, que en 1540 seNayarit levantó yenJalisco. armas Tenamaztle contra la corona española Zacatecas, fue llevado al en exilio en España por denunciar los abusos y despojos de los colonizadores españoles. Preso en Valladolid, se asoció con el fraile dominico y entre ambos emprendieron una lucha tenaz en defensa de los pueblos indígenas, que alcanzó signiﬁcación universal siglos después. La historia de Francisco Tenamaztle ejempliﬁca un proceso que se inició con la conquista del nuevo continente: la conﬂuencia de la cosmovisión y de la lucha indígenas con las tradiciones humanistas y libertarias de Occidente. La rebelión encabezada por Tenamaztle nunca fue vencida, pero a cambio de proteger a su pueblo, el líder indio se entregó a la corona. A su lucha se le conoció como “la Guerra del Miztón” o la rebelión chichimeca, que conmocionó a toda la Nueva España cuando dio muerte a Pedro de Alvarado, uno de los genocidas más 396



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd396



19/5/0919:37:53



EL ESPÍRITU LIBERTARIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE MÉXICO



crueles de la historia, y amenazó con extenderse a toda la colonia. El antiguo soldado de la conquista y encomendero Gerónimo López carta alderey España—que en la que describió quedirigió entre una las causas la de rebelión involucró a más de 50 mil indígenas chichimecas— estaban la palabra del Tlatol, el líder y sacerdote indígena a quien nombra como “la voz del demonio”, y la educación franciscana: “ellos (los frailes) les han enseñado a leer y a conocer la historia de los españoles que habían sido conquistados por los romanos. Así se han vuelto los indios insolentes. Montan a caballo y traen armas venidas de España” (León Portilla, 2005). En una maniobra que buscaba detener la insurrección, la de corona española los rebeldes paz a cambio dialogar con supactó líder,con Tenamaztle. A lala postre, el viaje a España convirtió en exilio y prisión lo que era una misión de embajador de su pueblo. En ese momento, nadie imaginó que en el viejo continente se iba a encontrar con Fray Bartolomé de las Casas, un hombre que había dedicado su vida a la defensa de los oprimidos del Nuevo Mundo. Entre ambos elaboraron nuevas armas para lograr la emancipación americana: las de la razón, y reclamaron conceptos de justicia y derecho que inﬂuirían posteriormente en el pensamiento humanista occidental. Este indio caxcán, señornatural de Nochistlán, suyos losy argumentos del derecho y divino hizo del religioso juntos lucharon con razonamientos jurídicos en la corte española, sosteniendo que todos los hombres nacen con iguales derechos. Ambos justiﬁcaban el derecho de rebelión de los pueblos ante la opresión y destrucción de 397
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su gente y de sus territorios. Fray Bartolomé de las Casas y Tenamaztle se adelantaron siglos a la proclamación de los derechos del hombre. Esa es la otra globalización que XVI. se inició en eldel sigloSiglo Las ideas de las Luces, su invocación a la libertad y a la igualdad entre los hombres, también desembarcaron en el nuevo continente, provocando inquietud y nuevas rebeliones que llevaron a los procesos de independencia de todo el continente. La soberanía popular como fuente de legitimidad del poder naciente de la nueva república quedó plasmada en la Constitución desde su primera redacción, en 1814. En el siglo XIX, las ideas libertarias de Europa, anarquistas y comunistas, vinieron de la mano de libros y, de



maneradedirecta, a través de luchadores que escapaban la persecución en viejos sus países. Franquearon el océano Atlántico y buscaron hacer posibles sus sueños. Al entrar en contacto con indígenas, campesinos, obreros y estudiantes, sus enseñanzas alimentaron nuevos movimientos, publicaciones y rebeliones que marcaron la historia. Esa relación hizo posible que antes de la Comuna de París en 1871, en México surgiera la Comuna de Chalco, además de una sublevación indígena en Chiapas, ambas de inspiración libertaria, inﬂuidas por latradición rebelde y comunitaria los indígenas, que se unió con el pensamiento y las de experiencias anarquistas y comunistas de Europa. La sublevación indígena en San Juan Chamula y en los Altos de Chiapas de octubre de 1869, fue una revuelta contra el atraso y la injusticia endémica contra los pue398
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blos indios. El movimiento estuvo encabezado por los tzotziles Pedro Díaz Cuscat y la joven vidente Agustina Gómez Chebcheb, quienes decían custodiar el tesoro de “las piedras parlantes” caídas del cielo les llamaban a la rebeldía. Iniciado el culto religioso queque invocaba a la emancipación, llegaron tres anarquistas discípulos de la Escuela del Rayo y el Socialismo (fundada en Chalco por el anarquista griego Plotino Rodhakanati): Ignacio Fernández Galindo, su esposa Luisa Quevedo y Benigno Trejo. Los tres se sumaron como agitadores en las comunidades y ayudaron a organizar la resistencia armada. Estaban convencidos de que los indios eran anarquistas naturales. Galindo con su experiencia militar en la guerra contra los mayas rebeldes de Yucatán, ayudó a darle una organización combatiente a lachiapaneco revuelta (García de Pineda, León, 2002). El viejo historiador Manuel citado por Antonio García de León, reﬁrió al respecto: [...]a los indios, a pesar de su amor por el comunismo, de ninguna manera puede comparárseles con los dinamiteros irlandeses, los nihilistas rusos, los anarquistas alemanes, los socialistas belgas o los comunistas franceses; comparados con todo ese populacho, los indios no son más que un conjunto de gente buena.



Cuatro años antes, el líder náhuatl Julio Chávez López, otro destacado alumno de la Escuela del Rayo, fundó la Comuna de Chalco, que organizó un poder colectivo al pie de los volcanes emblemáticos de México. Al igual que lo ocurrido en la Comuna de París, los de Chalco tampoco quisieron extender su modelo social a todo el país. Dependía de la voluntad y decisión de cada 399
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pueblo. Sin embargo, el amago del gobierno central y la amenaza del ejército federal obligó a los campesinos e indígenas a armarse para defender la Comuna. No querían, como Francia, imponer un proye cto nacional; su consigna eraen crear muchas comunas, impulsar las capacidades de autogobierno de los pueblos y ciudades. Y como en la ciudad de la luz, en Chalco las tropas arrasaron con los indios rebeldes. Plotino Rodhakanati fue un anarquista griego que llegó a México en plena guerra de intervención contra los franceses. Se unió a la lucha contra los invasores y combatió al imperio de Maximiliano de Habsburgo; se relacionó con comunidades nahuas del Estado de México y de otras regiones del país. En Chalco fundó la primera escuela pensamiento México:lalaComuna Escuela del Rayodey el Socialismo,libertario y ayudó aenconstruir como una comunidad indígena, autónoma, libertaria. Curiosamente, Julio Chávez López, dirigente indígena y discípulo de Rodhakanaty, era srcinario de Texcoco, justo muy cerca de donde hoy el pueblo de San Salvador Atenco resiste para construir su propio camino de gobierno popular, truncado también por la intervención militar. La Escuela del Rayo creó una generación de militantes socialistas y anarquistas; surgieron numerosos periódicos y publicaciones, ateneosuna libertarios, organizaciones sindicales, círculos obreros; parte devino simiente del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón. A pesar del aplastamiento en Chalco, su experiencia y sus ideas se diseminan en Puebla, Morelos, Guerrero y en otras regiones, que en la Revolución Mexicana se 400
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sumaron al Ejército Libertador del Sur del general Emiliano Zapata. El Plan de Ayala y la Comuna de Morelos abrevan de esa tradición que se formó con la Comuna de Chalco. Ecos de esa visión llegaron hasta Rubén Jaramillo y su proyecto de construir una autonomía económica para las comunidades campesinas de Morelos; el autoritarismo y la avaricia de los gobernantes lo llevaron a levantarse en armas con un pequeño ejército, pero tiempo después cayó asesinado por el gobierno, que lo traicionó y mandó a la tropa vestida de paisana a exterminarlo de la manera más cruel, fusilado con su familia y su mujer embarazada.



MOVIMIENTOS URBANOS COMO PODER SOCIAL AUTOGESTIVO La migración a las ciudades, su crecimiento desmedido, la falta de servicio y de vivienda, llevaron en los años sesenta y setenta al surgimiento de movimientos sociales nacidos de la precariedad y que empujaron a miles de personas a un construir procesos de autogestión social para solventar sus necesidades. Su resistencia al poder priísta incluía el control territorial de zonas muy amplias. A ﬁnes de los años sesenta, más de 40 000 colonos precaristas ocupan masivamente la zona conocida como el Pedregal de Santo Esta experiencia de un ciclo deDomingo. luchas urbanas que llevan marca a mileseldeinicio familias a organizar invasiones de tierra para fundar colonias, la autoorganización para construir viviendas y lugares comunes. Frente al desprecio del poder que no responde a las demandas de la población y que fomenta la especula401
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ción urbana y la venta de terrenos, el movimiento ofrecía un “hágalo usted mismo”. La organización popular era necesaria para tomar la tierra, para construir vivienda, para introducir servicios públicos diseñar entre todos el espacio urbano con una visión ymás comunitaria. La alternativa autogestiva se sostuvo sobre la base de una movilización permanente, como un poder popular local que tenía capacidad de negociar con el gobierno una alternativa urbana, otra visión del uso del espacio, del abasto popular, de los servicios. En Monterrey surge el Campamento Tierra y Libertad; en la Ciudad de México, el Campamento Dos de Octubre; en Durango se fundan decenas de colonias bajo el Comité de Defensa Popular, al igual que en Chihuahua. Y más al norte, la colonia Maclovio Rojas, en Baja California Norte. La mayor parte de estas experiencias fue muy innovadora mientras duró el proceso de construcción de su organización, mientras ediﬁcaba y defendía su derecho a la existencia como seres humanos. En la medida en que los colonos legalizaban su situación, obtenían servicios y se normalizaba su vida cotidiana, fue perdiendo impulso la autoorganización y la actividad comunitaria; con el tiempo, los espacios de poder popular se perdieron. Una parte fue corporativizada por el PRI; otra siguió como oposición bajo la inﬂuencia del PT o del PRD, la izquierda partidaria. Resulta interesante conocer el destino de estos “asentamientos autónomos” que en su momento consideró el sociólogo catalán Manuel Castells la avanzada de los movimientos sociales urbanos en América Latina. Queda 402
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pendiente la relación de los movimientos sociales y los partidos de la izquierda partidaria estalinista o las prácticas y discursos de la nueva izquierda. Frente a las necesidades depráctica la gente,extendida se impusoa el clientelismo pero ya como otros partidos ypriísta, movimientos “antisistémicos”. Esa cooptación de los movimientos conduce a la distorsión del proyecto emancipador. La participación electoral de la izquierda produce sus propias necesidades, que son cubiertas por una maquinaria electoral que se impone sobre los principios, sobre el proyecto alternativo, sobre la idea de cambio. Por eso brilla tanto, con luz propia, el Movimiento Inquilinario en Veracruz como un movimiento cuyo fulgor fue el germen de un movimiento nacional que cambió las relaciones los habitantes de organizó las ciudades por décadas. En 1921, eldesastre Herón Proal comités de base y asambleas populares que se extendieron a todo el puerto. Los sectores más pobres decretaron la huelga de pagos por alquiler de vivienda y el ejemplo cundió en toda la ciudad. Se formó el Sindicato Revolucionario de Inquilinos. “¡Toda propiedad es un robo! ¡La casa donde vivimos es nuestra! ¡La hemos pagado ya con creces!”, dijo Proal en la primera asamblea popular de inquilinos (Castells, 1983). Este movimiento encabezado, de inspiración anarquista, se enfrentó al obregonismo y al gobernador socialista Adalberto Tejeda quien, aunque estabay de acuerdo con sus demandas, desaprobó sus acciones su radicalismo. Herón Proal discutió con el gobierno de Tejeda la expropiación a favor de los inquilinos. Pero al negarse éste a cumplir semejante petición, Proal convenció a la mayoría de irse del puerto para fundar Utopía, 403
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una ciudad autónoma, asentamiento utópico y semilla de la nueva sociedad. Y lo intentaron en las afueras de Veracruz. Obviamente, ese era un desafío al poder posrevolucionario ya se consolidaba en yMéxico y fue aplastado con laque intervención del ejército el encarcelamiento de su dirigente. Un hecho que llama la atención es que Herón Proal terminó siendo sastre y zapatero muy pobre, y al ﬁnal, vigilante de un ediﬁcio. Nunca renunció a sus ideas, murió de muerte natural, ciego; nunca aceptó un cargo público, a pesar de su carisma; nunca usufructuó el movimiento en beneﬁcio personal. Este movimiento social también es ejemplo de cómo el poder aprende de la historia. Después de que la huelga inquilinaria se extendiera de a varias ciudades del país ylas se lograra el congelamiento las rentas, se aprobaron leyes más severas contra los inquilinos en las ciudades de México, Guadalajara, Veracruz. Al establecerse como valor supremo la protección de la propiedad privada y tipiﬁcarse como delito grave la ocupación ilegal de un inmueble si un juez ordena el desalojo, se ha limitado la posibilidad de movimientos urbanos contra la especulación inmobiliaria y los altos alquileres. Una notable experiencia de autonomía fue la movilización ciudadana que provocó el temblor de 1985. La emergencia Ciudad pública de México posible la toma pacíﬁca deenla lainiciativa por hizo los ciudadanos durante varios días. La incapacidad de las autoridades generó una respuesta social sin precedentes. Los días del temblor se convirtieron en un laboratorio autogestivo para ayudar a la gente primero y luego para la recons404
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trucción de la ciudad. Mientras el gobierno se declaró incompetente para atender la emergencia y los soldados recibieron la orden de resguardar las propiedades, los ciudadanos suscontrol manosciudadano. amplias zonas de la ciudad y las tomaron pusieron en bajo Ese fue el acto fundacional de la sociedad civil en México. Del dolor y la solidaridad nació una experiencia ciudadana que permitió la toma de conciencia de mucha gente y la transformación política de la ciudad. Ese temblor social acabó con el control del PRI como sistema de dominación autoritario y adquirieron relevancia las asociaciones y organizaciones de damniﬁcados que derivaron en organizaciones sociales y barriales, sobre todo en las zonas afectadas, donde los habitantes asumieron un papel inesperado frente en al desastre movimiento social basado procesosy participaron asambleariosen y un autogestivos que obligaron al gobierno a negociar con un poder popular la reconstrucción de la ciudad haciendo valer el derecho de los habitantes que evitaron los planes de ser expulsados a la periferia. A pesar de los avances democratizadores de la sociedad mexicana, que en mucho se deben a las experiencias de organización y trabajo autónomas a lo largo de la historia, aún persisten los reﬂejos autoritarios del poder, neoliberales y tradicionales. La modernización neoliberal utilizadel lasmercado, estructuras imponer el dominio del tradicionales dinero y de lospara negocios como las principales actividades, públicas o privadas, para generar bienestar social. Surge la emergencia de los pueblos indios en laescena nacional, sobre todo a partir del levantamiento armado 405
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en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. El neozapatismo uniﬁcó a choles, tzotziles, tzeltales y tojolabales para defender su derecho a ser tomados cuentaa como parteun delcamino país. Lapropio resistencia indígena, su en apuesta construir mediante la autonomía, signiﬁca una de las experiencias más estimulantes en este siglo XXI que comienza. El territorio bajo la inﬂuencia zapatista alcanza cientos de comunidades y miles de campesinos de más de 40 municipios de Chiapas. Los pueblos zapatistas resisten haciendo uso de la democracia comunitaria, un poder popular encarnado en las asambleas y en las Juntas de Buen Gobierno, cuyos cargos se eligen en las comunidades y se rotan permanentemente. Los zapatistas se han convertido en un referente obligado de las en alternativas sociales, económicas, culturales y políticas el nuevo siglo. Al mismo tiempo, nuevos fenómenos populares surgen a lo largo de la geografía mexicana. Los pueblos indios están en ebullición; en toda la República se habla de su reconstitución, de su autonomía como pueblos. En tanto eso ocurre, las luchas en defensa de su cultura, su territorio, de los recursos naturales y el medio ambiente, se han convertido en batallas por la autodeterminación desde las comunidades. En ese proceso, destaca la rebelión ciudadana en Oaxaca,represión que alcanzó su clímax en noviembre de 2006,elcuando la policiaca y militar intentó aplastar movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La resistencia indigena y magisterial por más de 25 años se cristalizó en un movimiento social sin precedentes, en el que conﬂuyeron la tradición indígena, 406
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la experiencia sindical y las expresiones culturales de los jóvenes urbanos. Oaxaca, la principal ciudad indígena de México, se transformó epicentro una rebelión popular dio la vueltaen al el mundo. Es ladeprimera revuelta urbanaque de importancia protagonizada por indígenas y maestros en México: una rebelión antiautoritaria y asamblearia que uniﬁcó a maestros, activistas de izquierda, indigenas, estudiantes, jóvenes rebeldes. Se manifestó la torpeza del cruel gobernador Ulises Ruiz, quien intentó reprimir un plantón magisterial por mejoras salariales y provocó un levantamiento popular pacíﬁco que demandó su renuncia. En unas semanas, surgió un movimiento horizontal y amplio, la APPO, que enlazó a las de la ciudad con las comunidades indígenas decolonias todo el estado, y que desbordó a las organizaciones tradicionales que le dieron srcen y modiﬁcó las formas tradicionales de hacer política, generando modos de participación ciudadana inéditos en todos los niveles, desde la asamblea por calle hasta la participación de gente de todas las edadees y clases sociales en las más de dos mil barricadas que se levantaron en la ciudad de Oaxaca. La violencia del Estado cayó sobre el movimiento: más de 26 asesinatos, desaparición de personas, detenciones y encarcelamientos masivos. A pesar de todo, el movimiento se mantiene vivo, demostrando que se trata de un proceso a largo plazo. Oaxaca concentra algo de lo mejor del país y al mismo tiempo algo de lo peor. Ahí está la experiencia más interesante del movimiento social mexicano actual. El deterioro del Estado y de las instituciones públicas 407
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provocado por las políticas neoliberales que han atentado contra el interés público, la democracia y la soberanía misma, enfrenta al poder con amplios sectores de la población, que, eltras el fraude del dos de julio de 2006, exige respeto a la electoral democracia, cuestiona la legitimidad del gobierno y reivindica el ejercicio de la soberanía popular como fuente srcinaria de la República y del futuro de la nación. El reconocimiento de la soberanía popular como base la de la democracia y de la alternativa de la nación a la barbarie capitalista, está inspirada en el artículo 39 de la Constitución Mexicana, que legitima el derecho a la rebelión. Apelando a ese derecho sagrado del pueblo, se levantaron en armas los indios de Chiapas; por el mismo motivo, se siguen rebelando mexicanos del campo y de la ciudad. En la disputa por ver quién manda en el país, si el pueblo o una minoría que se apropió del Estado y del poder, está en juego quién decide el futuro, quién controla la economía, a dónde se va el petróleo, quién dispone de los recursos naturales, si se seguirá aceptando la esclavitud como destino de trabajo, o si el interés colectivo se impone sobre el egoísmo y el dinero del mercado. Este camino está legitimado por la Constitución Mexicana, que aún contiene importantes conquistas históricas, es parte de una herencia libertaria que tenemos queque honrar y recordar. Hoy miles de ciudadanos sin partido y sin una organización tradicional, de manera autónoma constituyen asambleas, colectivos o círculos de discusión en barrios, en pueblos, escuelas y centros de trabajo, y resisten la 408
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ofensiva neoliberal. A la manera de los hongos, estos espacios han creado escuelas políticas ciudadanas en muchos lados y en muchos niveles, que impactarán los movimientos sociales Nacen srcinal de una yconﬂuencia de experiencias: desdefuturos. el zapatismo el neozapatismo, el anarquismo, el comunismo, la organización popular de base, hasta los movimientos culturales en defensa del medio ambiente y de los derechos de las minorías. Cada quien, a su modo, realiza acciones de resistencia civil, reivindica la autonomía de su acción y de su pensamiento frente a los partidos políticos tradicionales, intenta cambiar la forma de hacer política y crear organización con democracia de base y rendición de cuentas de los dirigentes. A ﬁnal quizá laenautogestión autonomía seande el cuentas, mejor remedio un mundo yenlaque se acabaron las certezas, encaminado al caos, a la incertidumbre, la violencia, el hambre, la sobrepoblación, la destrucción de los recursos. Esa distopía capitalista amenaza la existencia de la humanidad misma. Como vislumbra la Organización de las Naciones Unidas en su informe: la multiplicación de los slums (las villas miseria, barriadas) amenaza con convertir al planeta en un enorme slum, con la hiperdegradación urbana, la destrucción de los vínculos sociales, marcado su territorio por la guerra social sin cuartel, en que se apodera de la via cotidiana. Es el huevo deellamiedo serpiente que esconde la modernidad neoliberal: pasar del pánico moral a la ecología del miedo. Es posible que, frente al individualismo posesivo y las inercias del capitalismo salvaje, la idea de autonomía sea 409
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la mejor manera de permitir la construcción de opciones personales y colectivas al mismo tiempo, haciendo comunidad, tejiendo redes sociales, a partir del deseo y el compromiso de hacernos responsables nuestras decisiones, de nuestro consumo, de nuestrasdealternativas. Las ciudades y el campo experimentan un reordenamiento en función de las necesidades del mercado. El espacio urbano mismo está en disputa. Pero el capitalismo ya no ofrece ni trabajo ni futuro para la mayoría de la población, que se ha convertido en población residual, en algo desechable. Lo único que el capitalismo nos ofrece es ser refugiados y esclavos en nuestra propia tierra, librados a la suerte de una entre individuos y entre pueblos. En ese sentido, este breve recuento apela a la recuperación dede la memoria elementoese clave en lacolectivo reconstrucción la idea decomo comunidad, sujeto que puede ejercer la autonomía territorial, política, económica y cultural. Son historias de resistencia que aportan a la razón y al corazón un poco de optimismo contra la barbarie. Es la memoria de la solidaridad y el humanismo, un hilo conductor que une en el tiempo rebeldías y esperanzas, que enlaza sueños de París a Chalco en el siglo XIX, o de Barcelona a Chiapas en la actualidad: el otro mundo posible de las utopías concretas que nacen de la barricada o de la milpa.
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LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd413



19/5/0919:37:54
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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas el de mundial enero dede1994 y generó su alrededor unaprimero corriente simpatía haciaa los indígenas rebeldes de Chiapas. A partir de la difusión del conﬂicto en los medios de comunicación, apareció una serie de actores transnacionales que estuvieron a favor de la causa zapatista y que tejieron una red para la solidaridad con Chiapas. Se trató de la construcción paulatina de un rizoma transnacional que partió de la misma labor de algunos periodistas y ONG en Chiapas, y que utilizó las tecnologías de la información apenas inauguradas para la defensa de una causa política local, y que tuvo una serie de reverberaciones simbólicas a partir de las distintas interpretaciones del zapatismo que los actores dispersos geográﬁcamente hicieron desde sus ámbitos locales. Quizás el denominador común que encontramos entre esta amalgama de actores de distintas organizaciones, con distintas preocupaciones, hablantes 415
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de distintas lenguas y culturas, es que desde el primer momento, y ante la hazaña de los indígenas rebeldes, los embargó “el entusiasmo por la revolución”, en el sentido en que Kantparticipación (1979) construye concepto. lejanos del Sin esta de loseste “espectadores” conﬂicto chiapaneco, el devenir y el mismo signiﬁcado del levantamiento zapatista sería otro. ¿Qué hubiera pasado con los zapatistas si la gente de México y de otros lugares del mundo no hubiera tomada postura, actuado y exigido una solución pacíﬁca al conﬂicto? En este sentido, y como proceso que irrumpe y transforma sus condiciones deaparición, el zapatismo es mucho más queel EZLN como actor aislado: es un fenómeno político que no puede explicarse sin la participación de quienes constituyen loque podríamosPero llamar la red zapatismo ¿a qué nosinformal referimosdelcon la idea detransnacional. entusiasmo? Kant, en su ensayo: “Si el género humano se halla en constante progreso hacia mejor”, escrito en 1795, algo después de la Revolución Francesa, reﬂexiona sobre la posibilidad de encontrar un signo que demuestre la tendencia humana universal hacia el progreso, sin seguir una explicación teleológica. Este signo, que ha de ser a la vez rememoración (ha actuado otras veces), demostración (actúa en el presente) y pronóstico (actuará posteriormente), lo encuentra en el entusiasmo que la revolución generade enuna el público espectador no es más que la muestra disposición moral ydeque la humanidad. Siguiendo a Kant, lo signiﬁcativo entonces no es la propia revolución, sino lo que acontece entre quienes no la hacen o, en todo caso, entre quienes no son sus principales actores. Lo expone de la siguiente manera: 416
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Esta revolución de un pueblo lleno de espíritu que estamos presenciando en nuestros días puede triunfar o fracasar, puede acumular tal cantidad de miseria y crueldad que un hombre honrado, si tuviera la posibilidad de llevarla a cabo una segunda vez con éxito, jamás se decidiría a repetir un experimento tan costoso, y, sin embargo, esta revolución, digo yo, encuentra en el ánimo de todos los espectadores (que no están complicados en el juego) una participación de su deseo, rayana en el entusiasmo, cuya manifestación, que lleva aparejada un riesgo, no puede reconocer otra causa que una disposición moral del género humano (1979: 105-106).



Tenemos entonces la idea de revolución como centro de irradiación de un en fenómeno queelprovoca y que se le escapa, un tercero discordia: ánimo del público, el juicio que emiten los espectadores sobre los hechos y que los lleva a manifestarse y movilizarse. El EZLN irrumpe en la esfera pública tanto nacional como global. El acontecimiento que responde a los criterios de noticiabilidad del periodismo convencional (sorpresa, rareza, conﬂicto, violencia, “exotismo”, etcétera), es difundido a través de los medios de comunicación internacionalmente. Rápidamente, surge en algunos lugares el entusiasmo, una opinión pública transnacional que se conmueve y toma postura. En México,elcien mil personas se maniﬁestan enlaelCiudad zócalo de capitalino 12 de enero. En distintos países del mundo, donde la gente tiene acceso a la información y a los medios que transmiten la versión de lo acaecido en Chiapas, se genera una curiosidad exaltada, una simpatía que recorrerá la espina 417
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dorsal de la izquierda y de los sectores vinculados a los movimientos sociales. De repente, con el alzamiento de los indígenas de Chiapas, muchos sentirán que se abre una ﬁsura eny ella supuesto de laperspectiva historia” cantado por Fukuyama entonces“ﬁn nueva neoliberal global. ¿Qué le ocurrió al gobierno mexicano y a las instituciones de este México ante una insurrección cuyo potencial armado no suponía una amenaza real para el Estado, una rebelión que quisieron ignorar, solapar, y que se desbordó más allá de las fronteras? No logró controlar con prebendas ni declaraciones oﬁciales la información que ﬂuía a través de los periodistas y de las organizaciones no gubernamentales de Chiapas hacia el mundo, generandoexpone un interés porser losaplicado indígenas de Chiapas. Kant algocreciente que puede a 1994: Los enemigos de los revolucionarios no podían con recompensas de dinero alcanzar el celo tenso y la grandeza de ánimo que el mero concepto del derecho insuﬂaba en aquellos, y el mismo concepto del honor de la vieja aristocracia militar (un análogo del entusiasmo) cedía ante las armas de aquellos que se habían encandilado por el derecho del pueblo al que pertenecían. ¡Y con qué exaltación simpatizó entonces el público espectador desde fuera, sin la menor intención de tomar parte! (107).



Es evidente, en el pensamiento de Kant, que a éste no le simpatizan los revolucionarios, la pérdida de moralidad en la persecución de ﬁnes, la violencia, las vías antijurídicas a las que apelan. La revolución es siempre injusta. 418
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Pero hay una diferencia entre el principio a partir del cual se actúa y el principio que rige el juicio del espectador. Para Lyotard (1983), quien reﬂexiona contra esta idea de Kant,que el entusiasmo que verlocon el sentimiento sublime surge ante tiene lo informe, indeterminado, lo ilimitado, es decir, está directamente relacionado con la experiencia estética, aunque lo considera cercano a una demencia que se apodera de las gentes. EL ENTUSIASMO Y LOS PERIODISTAS A partir del primero de enero de 1994, México entero sufre una serie de convulsiones en su normalidad instituida. ¿Cómoenesalgunas eso posible, si la rebelión sólo semexivive directamente poblaciones del sudeste cano, el ejército y la policía? Ahí entra en juego el papel de los medios de comunicación, que funcionaron como ampliﬁcadores que extendieron de forma signiﬁcativa la irrupción violenta de los indígenas de Chiapas. Los medios de comunicación convencionales y el entusiasmo de algunos periodistas por la rebelión fueron centrales para el ascenso meteórico de los zapatistas a la escena internacional. Esta presencia informativa atrajo la atención y la acción de las ONG de otros lugares, el interés de activistase de diversas procedencias, de colectivos transnacionales individuos de diversas partes del mundo. En su libro The Marketing of Rebelion, Clifford Bob (2005) hace énfasis en cómo movimientos locales levantan la atención e incrementan su valor para lograr apoyo transnacional, y concibe a losmedia como un mecanismo 419
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clave para conseguir esas metas. Este autor señala un hecho clave para explicar el éxito mediático delEZLN: declarar la guerra al Estado mexicano y hacer valer esa declaración con lay un toma de unasustancial. ciudad grande (Sanmodo, Cristóbal de las casas) territorio De este elEZLN se inserta como actor importante en la política nacional desde el primer momento. El hecho de tomar San Cristóbal de las Casas, aunque sólo fuera por un día, le aseguró una base urbana desde donde enmarcar el conﬂicto en sus propios términos. Hay que tener en cuenta que en San Cristóbal había, el primero de enero, periodistas locales e internacionales, turistas interesados en las culturas indígenas, organizaciones no gubernamentales que trabajaban con las comunidades, estudiantes de vacaciones, 1 todo tipoyde contar lo que ahí estaba pasando lo gentes que ahídispuestas decían losainsurrectos. La presencia de reporteros nacionales y extranjeros en Chiapas fue devastadora para las versiones oﬁciales de los hechos que intentaban a toda costa minimizar la insurrección. El mismo día del levantamiento, el primer comunicado de prensa del Gobierno del Estado de Chiapas, encabezado en ese entonces por Elmar Setzer Marseille, señalaba:



Diversos grupos de campesinos chiapanecos que ascienden a un total de cerca de doscientos individuos, en su mayoría monolingües, han realizado actos de provocación y violencia en cuatro localidades del estado, que son San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.2



420
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Se quiso tender una cortina de humo sobre lo que ocurría en Chiapas, minimizándolo completamente (“doscientos individuos”). Por su parte, la Secretaría de Gobernación se aprestóPero a anunciar la “rápida normalización de laemisituación”. el 3 de enero esta instancia tuvo que tir su primer pronunciamiento o boletín, donde dice: Los grupos violentos que están actuando en el estado de Chiapas presentan una mezcla de intereses y de personas tanto nacionales como extranjeros. Muestran aﬁnidades con otras facciones violentas que operan en países hermanos de Centroamérica. Algunos indígenas han sido reclutados por los jefes de estos grupos y, también sin duda, manipulados en torno a sus reclamos históricos que deben seguirse atendiendo.



Aquí, huelga decir, se incluía por primera vez el reconocimiento a la participación de “indígenas”, pero de forma denigrante, como incapaces políticos, manipulados, reclutados por estos “grupos violentos” sospechosamente extranjeros. El 6 de enero de 1994, en su mensaje a la nación, Carlos Salinas de Gortari insistía: Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de Chiapas y al corazónindígena, de todossino los mexicanos. Éste no es un alzamiento la acción de[...] un grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. [...] Este grupo armado está en contra de México.



421
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La batalla por silenciar lo que ocurría acabó por dejar en evidencia a las autoridades del país. Sus versiones no coincidirán con los testimonios, reportajes y entrevistas que ﬂuyen gran ycantidad en losDesde medios de comunicación de en México del mundo. el primer día de enero, algunos medios fuera de México publicaron lo que acontecía en Chiapas gracias a periodistas que se encontraban en San Cristóbal de las Casas como turistas o por casualidad. No es extraño entonces que la primera entrevista con el subcomandante Marcos apareciera en el diario italiano L´Unitá el 2 de enero. Por otro lado, Il Manifesto publicó en Roma lo que en México era todavía una verdad contenida: la declaración de la Selva, las demandas de los indígenas y sus razones. Lo mismo hizo El de Mundo en España periódico . Con loseldías, el papel los periodistas se volvió clave a la hora de generar estados de opinión y decantar los hechos hacia una solución pacíﬁca o hacia la guerra. A pesar de que los consorcios televisivos Televisa y TV Azteca siguieron las versiones oﬁciales y los dictados de Gobernación, los medios impresos nacionales y los internacionales buscaban entrevistas y crónicas de primera mano sobre quiénes eran los zapatistas. Muchos de los reporteros destinados a cubrir el conﬂicto se sintieron afectados por lo que pasaba, por el descubrimiento del



socialdedeChiapas los rebeldes en amplias zonas de la Selva yarraigo los Altos —que, por supuesto, eran más de 200 personas—, por el horror ante la violencia de los pocos días de guerra, por la disposición radical de poblaciones enteras sumidas en la miseria y dispuestas a cambiar su situación. 422
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En la historia del periodismo nacional, el año 1994 marca un hito importante. Así lo considera el reportero José Gil Olmos (2005), quien analiza el conﬂicto de Chiapas como el rompimiento del poder hegemónico del gobierno (entonces del PRI) sobre los medios y los reporteros, quienes ante la magnitud y la importancia de los hechos ocurridos tuvieron y tuvimos que cambiar nuestra tradicional forma de trabajar para darle mayor importancia a la voz y a la posición de los rebeldes, así como a la condición de los pueblos indígenas de Chiapas, que a la versión oﬁcial. Esto resultó ser un hecho inédito en el periodismo nacional, históricamente controlado por el Estado.



Podemos decir que en muchos periodistas —por supuesto, no en todos— se vio ese entusiasmo por la revolución del que habla Kant, al tomar ellos partido, de un modo tan general y tan desinteresado, por uno de los bandos contra el otro, arrostrando el peligro del grave perjuicio que tal partidismo les pudiera acarrear; lo cual (en virtud de su generalidad) demuestra un carácter del género humano en su conjunto y, además (en virtud de su desinterés) un carácter moral (1979: 105).



Quizás precisamente porque la virulencia armada del conﬂicto duró poco —el 12 de enero se decretó el alto al fuego por parte del gobierno—, la prensa se convirtió en el tercer ejército. Los reporteros deLa Jornada, los de la revista Proceso, los de periódicos locales y de provincia, 423
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los enviados extranjeros veteranos en cubrir guerras e insurrecciones de todas las latitudes, se lanzaban a la selva para encontrar la versión de los indígenas zapatistas, se colaban por loscon caminos y brechas, se vochos atoraban en los hoyos y deslaves los jeeps o con los , o volando en avioneta al corazón de la Lacandona, andando días enteros en busca de zapatistas. En San Cristóbal de las Casas, el nodo que destelló información hacia todos los lados del mundo fue la familia de Amado Avendaño y Concepción Villafuerte, artíﬁces del periódico local Tiempo, un tabloide artesanal hecho con linotipia, cuya vocación había sido la libertad de expresión y la denuncia de las graves injusticias sociales que sufrían las comunidades indígenas chiapanecas. Losmundo reporteros transmitieron propio to del indígena, tema delsuque antesdescubrimiendel conﬂicto no necesariamente sabían nada: sus notas estaban llenas de experiencias vívidas, de detalles de interés humano, de crónica subjetiva y de imágenes. Además, percibían que había verdadera hambre informativa sobre el tema tanto en México como en otros países. Y los directores y jefes de redacción abrieron compuertas a este jugoso tema que aumentaba sus audiencias. Algunos medios permitieron entonces, a nivel nacional e internacional, la difusión de lo que ocurría en Chiapas, enmarcada desde la percepción dellevó la injusticia en movilizaciones que viven los indígenas. resonancia a amplias nacionalesSucontra la solución militar y a la conformación de una opinión pública transnacional. Sólo dos estudios se han publicado sobre el papel de la prensa en Chiapas, el de Trejo Delarbre (1994): Chiapas. 424
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La comunicación enmascarada, y el de su cercano colaborador Marco Levario (1999): Chiapas. La guerra en el papel. Ambos cargan tintas contra los periodistas, aunque



Delarbre reconoce: En esta fase, singularizada por el desconcierto de los medios, de sus informadores y operadores, se pudieron advertir conductas periodísticas muy diversas: desde las posiciones aﬁanzadas en la responsabilidad y la cautela, hasta el protagonismo más abierto imbricado con el sensacionalismo menos disimulado. También se conoció cómo varios medios e informadores tomaron partido por alguno de los actores del conﬂicto. Esto no es nuevo, en un panorama periodístico en donde informadores y medios de comunicación suelen allanarsea aveces las políticas informativas oﬁciales, convirtiéndose en acríticos voceros del poder gubernamental o empresarial. Lo novedoso, en esta ocasión, fue que la simpatía de algunos medios, pocos pero destacados e inﬂuyentes, se orientó especíﬁca y abiertamente en beneﬁcio de un actor social que desaﬁaba militarmente al Estado mexicano, es decir, el EZLN y sus líderes, encabezados por el personaje de Marcos (1994: 29-30).



Los zapatistas entendieron enseguida el relevante papel de la prensa en los derroteros que pudiera tomar su propio destino como grupo insurrecto. Y empezaron a cuidar las relaciones con los periodistas desde los primeros días de enero. En un comunicado fechado el 5 de ese mes, el “departamento de prensa del EZLN” (EZLN, 1994: 69-70) se apresura a informar que no tienen nada que ver con el ataque que sufrió un vehículo de la prensa por armas de 425
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fuego, donde resultó herido un reportero de La Jornada. Y en ese mismo escrito, el EZLN acepta que sí fueron sus tropas en Huixtán las que cobraron 700 pesos a unos reporteros y Excelsior a los que piden disculpas y regresandeelTiempo importe a través ,del periódico Tiempo . El EZLN supo tejer en su territorio una red de aliados tempranos y entusiastas, entre los que destacaron, en un primer momento, los periodistas y un círculo de simpatizantes. Estos contactos directos servían de intermediarios, tanto para sacar los comunicados de la selva como para tener retroalimentación sobre cómo era entendido su mensaje en México y en el mundo. Las relaciones personales con individuos y grupos sirvieron de multiplicadores para una red. A la vez, el EZLN fue rápido en darse cuenta del papel que losy lanzó medios de comunicación desempeñaban en la guerra comunicados dirigidos “A la prensa nacional e internacional” desde enero de 1994; estableció una política de medios, entre los que consideraba “honestos” y los que despreciaba, como puede notarse en el comunicado del 11 de febrero, donde se explicita cuáles son los periódicos a los que transmite sus comunicados y por qué (EZLN, 1994: 137-144). El 29 de enero de 1994, el EZLN invitó a cubrir el primer diálogo de paz en la catedral de San Cristóbal de las Casas “a toda la prensa, sin importar ﬁliación política, partidaria EZLN, 1994:111), u orientación vetó el acceso a las ideológica” televisoras (privadas Televisa y pero Televisión Azteca: “La primera porque no necesita buscar noticias, pues las inventa y maquilla a su gusto y conveniencia. La segunda porque sus reporteros han demostrado falta de profesionalismo al ofrecer dinero a nuestros combatien-
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tes para que hagan declaraciones” (1994: 111). Además, en ese mismo comunicado hizo una invitación expresa a periódicos y agencias internacionales: el Washington Post, Los Times,. Huston Chronicle, Le Monde,CNN, AP, UPI, Angeles AFP y Reuters



EL ENTUSIASMO Y LA APARICIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ZAPATISTA



La toma de poblaciones el primero de enero y el recurso a la violencia otorgó al EZLN una visibilidad inmediata. Una preocupación compartida por la rebelión zapatista y contra la represión fue contagiándose a distintos sectores de la ypoblación de los México y el mundo a través de los medios a través de contactos con organizaciones, colectivos y redes personales. Marchas, movilizaciones, mesas de información en las plazas de las ciudades de México, subastas de arte para conseguir fondos para las comunidades rebeldes, comidas populares, bailes, viajes y caravanas a Chiapas, acopio de víveres, cinturones por la paz… Desde fuera del país, el tendido eléctrico de la solidaridad se prendió; muchos tomaron postura, hicieron suya la causa de los indios de Chiapas ydesarrollaron una versión transnacional del zapatismo civil: con marchas,camisetas, concentraciones, ﬁestas, subastas, cabildeos, pláticas, cafeterías, conciertos y viajes a México. Miguel Concha, en el mítin que siguió a la marcha mutitudinaria que arribó al zócalo de la Ciudad de México el 12 de enero de 1994, dijo:
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La sociedad civil, sus instituciones, sus organismos y movimientos, reclaman urgentemente la paz, la participación para la solución pacíﬁca y negociada y la vida digna para todos, en particular para los indígenas y campesinos. Esta marcha expresa la voluntad ciudadana de búsqueda conjunta de caminos de paz y de justicia y de manifestación de compromisos. En este momento crucial para nuestra patria, todos queremos ardientemente la paz. Pero no una paz a cualquier precio, sino una paz verdadera, que nazca de la justicia para todos, del reconocimiento y respeto de todos los derechos para todos. Una paz que requiere de la supresión de la violencia, pero también de la supresión de las causas.3 EZLN Unlas poderoso exigió al abandono de armas. consenso A cambio,social la multitud elevó la elpromesa de no dejar solos a los rebeldes y luchar por un México más justo. Así lo explica el subcomandante Marcos:



Nos encontramos con esa otra fuerza que había aparecido, que no era el gobierno que nos estaba pidiendo dialogar, sino el pueblo. Nosotros pensábamos que el pueblo, o no nos iba a hacer caso, o se iba a sumar a nosotros para pelear. Pero no reacciona de ninguna de las dos maneras. Resulta que toda esa gente, que eran miles, decenas de miles, centenas de miles, tal vez millones, no querían alzarse con nosotros, pero tampoco querían que peleáramos, y tampoco querían que nos aniquilaran. Querían que dialogáramos. Eso rompe todo nuestro esquema y acaba por deﬁnir al zapatismo, al neozapatismo (en Le Bot, 1997: 241).
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Este tercer actor que aparece en escena con movilizaciones y marchas en las ciudades transforma la historia del zapatismo, que se convierte en movimiento social en Méxi co en una red a nivel transnacional, es decir, en másy amplio, horizontal, informal e improvisado quealgo un ejército guerrillero. La respuesta de la gente obedece a la percepción del conﬂicto desde el punto de vista de que las demandas ind ígenas son justas. A partir de la difusión mediática, unas 140 ONG locales y extranjeras mandaron representantes a Chiapas durante la primera semana del conﬂicto para hacer sus propios reportes sobre lo que ocurría, aun sin saber a ciencia cierta quiénes eran los zapatistas (Bob, 2005:118). Las organizaciones no gubernamentales locales, que nutridas en Chiapas, crearon, primeros díasyadeeran enero, una Coordinadora Nacionallos por la Paz (Conpaz) para dar una respuesta conjunta a lo que sucedía. Inmediatamente se dedicaron a difundir información y a involucrar a susONG socias de otros lugares del mundo, además de que se convirtieron en puntos de contacto y acceso a Chiapas. Gerardo González, de Conpaz, explicó así esta experiencia: Quisiera compartir con ustedes que después de los primeros días de enero, San Cristóbal convertido en el centro del mundo, permitió que nos juntáramos un puñado de hombres y mujeres, organizados o no, quienes convocamos a una caravana por la paz y los derechos humanos, intentamos reunirnos para analizar y vimos que era importante caminar y encontrar el conﬂicto; de este hecho nació la Conpaz, con la idea de crear protección para la sociedad civil, aquella que
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se encontraba detrás de la línea de fuego. Por ello, el 8 de enero caminamos bajo el frío y la lluvia a las comunidades del sur de San Cristóbal, con la ﬁrme esperanza de que este hecho trajera la paz. De aquí se inicia una de las actividades más importantes durante los 12 días que conmovieron a México. Las caravanas humanitarias, la enorme solidaridad desplegada por el pueblo mexicano se unió en voz y acción para decirnos: queremos paz, pero no cualquier paz, una paz que sea fruto de la justicia y de la libertad. Por ello, también la marcha del 12 de enero en México, que tuvo como lema principal ALTO A LA MASACRE, convocó a una pluralidad de sectores; como nunca en la historia de nuestro país hubo el consenso de que el levantamiento indígena, justo de raíz, conmovedor por su acción y transformador por su discurso, construyó puentes de solidaridad.4



De esta forma, las ONG interesadas allende los mares ratiﬁcaron las informaciones mediáticas. En todo México, la gente empezó a recibir llamadas desus conocidos en otros lugares del mundo, que preguntaban qué estaba pasando (sobre todo familiares en Estados Unidos, estudiantes mexicanos dispersos en universidades de Europa que se pusieron a difundir los hechos o compañeros de militancia política). Estas comunicaciones sirvieron para certiﬁcar la autenticidad del zapatismo para quienes empezaban a simpatizar con la rebelión desde otras latitudes. Cabe destacar el papel primordial que jugó el obispo de San Cristóbal de las Casas, quien contribuyó de forma imprescindible a enmarcar el levantamiento zapatista como una lucha indígena legítima ante las condiciones insostenibles de miseria y abandono. Samuel Ruiz García, 430
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conocido por su pastoral liberadora y por implementar una iglesia autóctona en un territorio que coincide con la zona de inﬂuencia zapatista, convocó a ruedas de prensa desde 2 de enero, donde daba información de todo tipo a laelprensa e intentaba defenderse de las acusaciones de estar detrás de la rebelión. A las 6 de la tarde del segundo día de guerra, una hora después de que el ejército retomara San Cristóbal de las Casas, decenas de reporteros acudieron a la convocatoria de la curia episcopal, donde se repartió un boletín que negaba cualquier involucramiento de la iglesia en el EZLN: Ni ahora, ni antes, ni en ningún momento la Diócesis ha promovido entre los campesinos indígenas el uso de la violencia como medio para solucionar sus demandas sociales, humanas y ancestrales. Menos todavía ha mantenido ningún tipo de relación operacional y mucho menos institucional con esas organizaciones armadas que propugnan una solución violenta (Rovira, 1994: 93).



Samuel Ruiz dio a conocer la propuesta de que los tres obispos de Chiapas fueran mediadores en el conﬂicto. En una ronda de preguntas y respuestas con los allí presentes, el obispo desmintió la versión gubernamental de lo que ocurría. Un reportero inquirió al respecto: —¿Cree usted, don Samuel, que sean realmente indígenas? —Samuel Ruiz contestó visiblemente molesto, amonestando al periodista, tal como acostumbró a hacer desde entonces:
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—Se vive todavía con la idea de que el indígena es mitad ser humano, que no tiene capacidad de pensar ni de sentir y menos de organizarse… No se descarta que haya gente asociada, pero no son manipulados; ellos subjetivamente dicen que no tienen una puerta de salida... (Rovira, 1994: 94).



El obispo difundió la situación de explotación y miseria de los pueblos indígenas de la zona contando situaciones concretas, pasando reportes, denunciando la represión, haciendo que los periodistas entendieran la esencia del conﬂicto, la cosmovisión indígena, la historia de las comunidades en unas ruedas de prensa que más parecían clases de antropología y lecciones de ética. Samuel Ruiz justiﬁcó en todo momento la dignidad de la rebeldía zapatista, aunque no el uso de las armas. No fue extraño entonces que Ruiz se convirtiera en un baluarte del paciﬁsmo y en mediador en el conﬂicto.5 La catedral de San Cristóbal se erigió en la primera sede del diálogo entre el EZLN y comisionado del gobierno de México, Manuel Camacho Solís, en febrero de 1994. El zapatismo apareció así enmarcado como una lucha justa contra la miseria y la exclusión de los indígenas que resonaba en la conciencia global y en las redes de defensa y denuncia que, tal como señala Alyson Brysk (2000), habían ido tejiendo los pueblos indios de América en las instancias internacionales durante las últimas décadas. El marco indígena le dio al EZLN una identidad favorable ante el mundo, aunque no fue una decisión del grupo insurrecto, sino una consecuencia misma de su emergencia como actor político. El EZLN aprovechó el alto al fuego del gobierno y lo432
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gró ver que esa sociedad civil movilizada era su aliada; aprovechó esa simpatía para apostarle a la vía política. En febrero de 1994, se inició el primer proceso de paz. Una delegación rebelde a la catedral Este de San Cristóbal las Casas, sede de arribó las negociaciones. diálogo, dijode posteriormente el subcomandante Marcos, “sirvió a loszapatistas para darse a conocer y para entrar en conta cto con mucha gente, aunque fuera a través de losmedios porque no hubo contactos directos” (en Le Bot, 1997: 248). Es entonces cuando Marcos fecha el nacimiento del zapatismo civil, en el cinturón que la gente establece alrededor de la catedral para proteger a la delegación delEZLN: Tal vez (nace) cuando se forma ese absurdo y maravilloso cinturón de paz, que es completamente sorprendente. Imagínate, para nosotros, que salimos de San Cristóbal a morir, convencidos de que nos matarían en donde fuese, regresar a San Cristóbal y ser recibidos por la gente como personajes. Aplaudían y salían a las calles y todo. Y había mucha gente organizada para hacer ese cinturón en condiciones muy difíciles, periodo de lluvia, de frío, etcétera. Y la mayoría sin ninguna organización. No respondían a iniciativas políticas, a una línea, era gente sin partido que no sacaba ninguna ventaja de estar ahí (en Le Bot, 1997:248).



Pasado momento de la guerra y de lapara sorpresa inicial, EZLN el el desarrolló muchos mecanismos mantener la atención y el entusiasmo no sólo a nivel de México, sino internacional: las entrevistas con el subcomandante Marcos a distintos medios e intelectuales, el goteo constante de comunicados y escritos que mantuvo su presencia 433
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pública y que no dieron tregua a sus simpatizantes, y una serie de eventos políticos —tanto en territorio zapatista como en todo el país— que renovaban el interés de los medios y quecon facilitaban el contacto directo dedelos res rebeldes intelectuales, personalidades la lídevida pública que daban legitimidad a la palabra zapatista, activistas y gentes de toda condición. El EZLN lanzó iniciativas políticas como la Convención Nacional Democrática en la selva, de agosto de 1994; los encuentros Continental e Intercontinental en 1996; las diversas Consultas nacionales e internacionales (una en 1994, otra en 1999); las marchas (la de los 1111 zapatistas de 1997 y la del Color de la Tierra de 2001), que llevaron a los delegados del EZLN a viajar a otros espacios del país, pero al también del mundo y difundir su palabra (por ejemplo, 2º Encuentro Intercontinental que tuvo lugar en España en 1997, fueron Dalia y Felipe, como delegación oﬁcial del EZLN). Muchos vieron estos actos como una forma de “crear espectáculo” para atraer a los medios (Bob, 2005:135). El hecho es que el EZLN sustituyó las armas por la política y empezó a improvisar y ensayar formas de encuentro y lucha para impulsar sus propios ﬁnes. Los intelectuales se sintieron interpelados y se abocaron a opinar sobre Chiapas. Los géneros de opinión del periodismo cobraron en México renovado vigor: artículos, editoriales, debates. Volpi (2004), endesu1994 libro, La guerra y columnas, las palabras, una historia intelectual revela la habilidad del zapatismo, sobre todo a través de su vocero, de interpelar a las elites intelectuales y la capacidad de establecer lazos con ellas, logrando así un gran impacto en la vida cultural del país. 6 Los medios 434
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ayudaron a crear al gran personaje de la rebelión: el subcomandante Marcos, quien habla de tú a tú con premios Nobel e intelectuales de la más alta prosapia. (1994) cadoTrejo en laDelarbre revista Nexos : reconoce en un artículo publiAllanados unos a la fascinación por los nuevos zapatistas y sumergidos otros en la tarea de restarle importancia a la rebelión, en los medios mexicanos había poco de dónde escoger. Reporteros embelesados con la críptica personalidad del subcomandante Marcos, que incluso se daba el lujo de discriminarlos y regañarlos, contribuyeron a la mitiﬁcación de ese curioso personaje. […] El fenómeno de fabulación presentada como noticia no ha sido, desde luego, únicamente responsabilidad de informadores mexicanos. De él han participado medios de todo el mundo.



La lista de interlocutores de Marcos no se detiene en México. Uno de los periodistas que todavía sigue cubriendo el conﬂicto 12 años después, hacía en enero de 2002, con motivo de los 8 años del alzamiento, un recuento de la capacidad de interlocución que había desarrollado elEZLN: Visitantes a montón durante los ocho años DZ (después de los zapatistas), anónimos y distinguidos. De primeros, miles, y justamente innombrables : de México, Italia, Cataluña, Francia, País Vasco, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Argentina, Chile, Grecia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Brasil, Nicaragua. De los segundos: José Saramago, Danielle Mitterrand, Oliver Stone, Susan Sontag, Manu Chao, Zack de la Rocha, Edward James Olmos. Fenómeno visual, tea-
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tral se ha dicho, el zapatismo armado y desarmado, tras paliacates y pasamontañas, devino en icono del cambio de siglo. La revuelta y la resistencia han sido una escuela de fotógrafos nuevos, y un paso inevitable para los consagrados como Abbas, Sebastiao Salgado, Graciela Iturbide. Un reto ideológico, ético e intelectual al que han respondido Eduardo Galeano, Yvonne Le Bot, Régis Debray, Ignacio Ramonet, Juan Gelman, Pablo González Casanova, Carlos Monsiváis, Noam Chomsky, Manuel Vázquez Montalbán, Alain Touraine, Bernard Cassen. Y para llevar la contraria, también lo que va de Octavio Paz a Rossana Rossanda. Los zapatistas han sostenido un diálogo apasionado, si bien intermitente, con Refundazione Comunista de Italia, los Sin Tierra de Brasil, grupos anarquistas de California, Barcelona y Neza, y el cardenismo perredista. Una interlocución diversa con grupos de solidaridad en todo México, Estados Unidos y Europa, que de la lucha zapatista armaron organizaciones, movilizaciones o nuevas armas intelectuales para sus luchas propias. Los grupos y solistas de rock aﬁnes al zapatismo se cuentan a puñados en México, Estados Unidos, Europa, Sudamérica: Rage Against The Machine, Negu Gorriak, Santa Sabina, Hechos contra el Decoro, 99 Posse, Mano Negra, Joaquín Sabina, Fito Páez, Pedro Guerra, Aztlán Underground, Ozomatli, Indigo Girls y un etcétera que mejor aquí lo dejamos. Cantores de la vieja guardia folk revolucionaria: Mercedes Sosa, León Gieco, Oscar Chávez, Daniel Viglietti, René Villanueva. [...] Al calor de zapatismo han asediado a Marcos con sus preguntas Julio Scherer, Elena Poniatowska, Car-
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men Lira, Gabriel García Márquez, Pierluigi Sullo, Larry King, Vicente Leñero, Ricardo Rocha, Andrés Oppenheimer. Han puesto al horno sus palabras poetas como Javier Sicilia, Juan Bañuelos, Óscar Oliva, el estadunidense Simon Ortiz. Han echado lente cineastas y videoastas como Sol Landau, Netty Wild, Gianni Miná, Carmen Castillo, Patrick Grandperret, Fernando León Abaroa, Jorge Fons. Desde sus rincones a sol y a sombra han enviado señales de humo Mumia Abú Jamal, John Berger, Leonard Peltier, Dario Fo, Howard Zinn, Manuel Vicent.7



LA EXTENSIÓN DEL ZAPATISMO EN EL MUNDO Como jugó a favor del EZLN elsobre hecho de que,hemos desdeseñalado, muy temprano, la información el zapatismo estuvo accesible a quienes pudieran sentir interés por el tema. Los comunicados del EZLN fueron publicados completos en el periódico La Jornada, y a partir de febrero de 1995, en la versión electrónica de este periódico, de libre acceso en Internet. El diario de San Cristóbal, Tiempo, también publicaba íntegros sus textos, lo mismo que el nacional El Financiero. El semanario Proceso no dejó de contar pormenorizadamente lo que acaecía en Chiapas. Además, enseguida México y el mundo libros sobre el EZLN. aparecieron Los primerosendatan de febrero de 1994: en Italia Armi Indiane: Rivoluzione e profezie maya nel Chiapas mexicano, a cargo de Piero Coppo y Lelia Pisan, publicado por Edizioni Colibrí en Turín; también en febrero del mismo año, aparece La guerra contra el tiempo, 437
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de Luís Méndez y Antonio Cano, ambos corresponsales de diarios españoles, publicado en Espasa Calpe Mexicana; César Romero Jacobo publicó en México ese mes Los Altos de Chiapas ¿Por qué , en Planeta; Pazos publicó Chiapas? en editorial Diana,Luís en México en los primeros meses del año. Los chilenos Guido Camú y Dauno Tótoro escriben, en junio de 1994, EZLN: el ejército que salió de la selva, publicado en Planeta (en 1996, Dauno Tótoro publicará en Buenos Aires el texto Zapatistas, en la editorial Libérate). En septiembre de 1994, aparece en España ¡Zapata Vive!, de Guiomar Rovira, en la editorial Virus. A este breve recuento habría que añadir las raudas e ingentes traducciones de los comunicados zapatistas a muchos idiomas, editadas como fascículos, boletines, li-



belos, elademás de las revistas, libritos, cuadernos, copias, sobre tema distribuidos en muchos países por iniciativa de los activistas entusiastas con la rebelión zapatista. Por ejemplo, en Estados Unidos, a mitad de 1994, se funda la National Comition for Democracy in México en El Paso, Texas, e inmediatamente publican un periódico mensual sobre Chiapas: Libertad, donde aparecen todos los comunicados. En Alemania sale a la luz un boletín zapatista regular: “Land und Freiheit” (Tierra y Libertad). Lo mismo hacen en Ámsterdam los holandeses con su revista “Zapata, Mexico Nieuwsbrief” y los nuevos comités de solidaridad que empiezan a gestarse en otros países, principalmente europeos y norteamericanos. El ejército y la estrategia contrainsurgente del gobierno no fue capaz de sofocar este trajín continuo de información, comunicados, periodistas, activistas y gentes de todos tipos que se acercaban a la selva y a los zapatistas. 438
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El EZLN supo mantener al gobierno en jaque y convencer a los individuos, grupos, periodistas y organizaciones de la izquierda internacional de que debían difundir sus palabras y razones, además de hacerse presentes: Les pedimos que den un lugar en su corazón de ustedes para nuestro pensamiento; no nos dejen solos (EZLN, 1994: 165). Ustedes nos han dicho que es posible llegar a esto sin la guerra, que es posible que la paz abra la puerta de la esperanza para nuestros pueblos, los escuchamos a todos, los gobernantes y gobernados (EZLN, 1994: 166).



El ejército que invadió los caminos y carreteras de Chiapas pudo haber limitado las entrevistas y el acceso de miles de simpatizantes a la selva y así impedir que la palabra del EZLN resonara, se encontrara con otros y se extendiera. Pero incluso cuando intentó hacerlo con más ahínco y virulencia, tuvo que detenerse ante la presión de una opinión pública vigilante y movilizada que hizo que cualquier intento de represión redundara en mayor popularidad para los zapatistas. Por ejemplo, el 9 de febrero de 1995, la ofensiva militar contra la dirigencia zapatista, que pretendía desmantelar toda posibilidad de acción del EZLN, fue suspendida antes de conseguir su objetivo: detener al subcomandante Marcos. El sábado 11 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, más de 100 000 personas corearon el ‘’Todos somos Marcos’’.8 Lo mismo ocurrió en muchos lugares del mundo. Las comunidades zapatistas sufrieron la invasión por parte del ejército y huyeron a las montañas; el caso más doloroso 439
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fue el del pueblo rebelde de Guadalupe Tepeyac, que se vio obligado a un exilio que duraría hasta 2001. De esta forma, a partir de febrero de 1995, el ejército y la policía se posicionaron en desde las poblaciones, y carreteras ocuparon lo que enero del 94caminos había sido una suertey de territorio de excepción donde el EZLN se movía a sus anchas. Pero la simpatía que el zapatismo generaba en el mundo no dejó de crecer; al contrario, el entonces presidente Zedillo pasó a ser recordado como el que traicionó el diálogo. De nuevo, los zapatistas ganaban la batalla moral y mediática, aparecían como las víctimas inocentes de un gobierno arbitrario y represor que aparentaba voluntad de negociar mientras preparaba la guerra. Esto atrajo a las organizaciones defensoras de los derechos y a todolostipo de asociaciones civiles ahumanos Chiapas.aSeMéxico establecieron “campamentos civiles por la paz”, iniciados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, como forma de acompañar a las comunidades indígenas y vigilar cualquier incursión militar o violación a los derechos humanos. Estos “campamentos”, después coordinados también por la Organización No Gubernamental creada por las comunidades rebeldes, Enlace Civil, A.C., fueron poblados por ﬂujos continuos de internacionalistas que acudieron a Chiapas y se quedaron a vivir largos meses, algunos incluso años, conAlos indígenas. partir de febrero de 1995, la Secretaría de Gobernación intentó controlar el ﬂujo de extranjeros que se acercaban a Chiapas, instaló retenes en los accesos a la selva donde fotograﬁaba, interrogaba y decretaba limitaciones a las visas de los visitantes de otros países. En 1998, se 440
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exigían visas especiales para entrar a la selva Lacandona. Esta medida redujo la aﬂuencia de observadores internacionales, quienes se vieron sometidos a complicadísimos trámites superar losaccesos retenesade Migración con vigilancia depara 24 horas en los la Lacandona. Muchos extranjeros fueron detenidos y deportados a sus lugares de srcen durante ese año. Sin embargo, estas expulsiones sirvieron para reactivar el tema de Chiapas y los expulsados se organizaron, hicieron conferencias de prensa en sus países, presionaron a políticos y denunciaron los hechos con contundencia ante todo tipo de instancias: gobiernos municipales y parlamentos nacionales, Unión Europea y Naciones Unidas inclusive.9 EL ZAPATISMO COMO GERMEN DEL ALTERMUNDISMO Los zapatistas, sin preverlo, generaron un marco común para la acción concertada de las ONG, grupos, colectivos, movimientos e individuos en distintos lugares del mundo: la solidaridad con Chiapas. Sus propios discursos funcionaron como espacios abiertos para la visibilización de las equivalencias entre las luchas por encima de las diferencias que las constituyen (feminismo, ecologismo, anarquismo, antirracismo, contra la deuda externa, cristianismo y un largo Marcos etcétera).explicó esa simpliﬁcada El subcomandante función de “signiﬁcante vacío” (Laclau, 1996) que el zapatismo desencadena a nivel internacional: Tal vez el zapatismo les ayudó a recordar que había que luchar y que valía la pena luchar, sobre todo que



441
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era necesario luchar, pero nada más el zapatismo tiene que ser muy claro en esto, no puede pretender constituirse en una doctrina universal, liderear la nueva internacional o cosas por el estilo Es sobre todo esa generalidad, esa indeﬁnición del zapatismo la que es importante. Es importante que se mantenga, que no se deﬁna. Porque el contacto con ese zapatismo internacional signiﬁca, para las comunidades, la posibilidad de resistir y de tener un escudo más efectivo que el del EZLN, que el de la organización civil, que el del zapatismo nacional. Y esto tiene que ver con la misma lógica del neoliberalismo en México, que apuesta mucho a su imagen internacional. Es como una especie de acuerdo: ellos obtienen del zapatismo lo que necesitan, ese recordatorio, ese trampolín para despegar de nuevo, y las comunidades obtienen ese respaldo, ese apoyo que les garantiza sobrevivir (Le Bot, 1997: 260).



El zapatismo se convierte en un referente por defender para muchas luchas de izquierda dispersas en el mundo. A pesar de las distintas interpretaciones locales, los simpatizantes zapatistas sienten pertenecer a un “nosotros” que convoca y que los saca a la calle en defensa de los indígenas de Chiapas. Y ahí apareció una posibilidad de ser-juntos que durante los últimos años del siglo XX parecía difícil. Por ejemplo, en Barcelona, anarquistas, troskistas, independentistas y el movimiento gay pueden juntarse en la Casa de la Solidaritat (en la calle Vista Alegre) para ponerse de acuerdo sobre alguna acción en defensa de los zapatistas en los primeros meses de 1994. Esto avecina la posibilidad de la convergencia, imposible años atrás. Así lo explica Iñaqui García, uno de los 442
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fundadores del Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lió Zapatista de Barcelona: Desde el momento en quegente impulsamos el lo colectivo, por ejemplo, nos juntamos que no era normal que nos juntáramos. Por ejemplo, gente de la izquierda clásica, de los sindicatos… No es que la izquierda clásica le entrara directamente, sino que el zapatismo se metía en la cocina de todo el mundo. De repente, un activista de Comisiones Obreras al lado de un okupa fundamentalista o un anarko. Eso me gustó desde el principio porque nos ponía en común, cosa que no ocurría normalmente aquí; tú no discutías en el mismo colectivo con gente que no era de tu cultura política. Entonces, eso nos obligaba a discutir mucho, pero salían conclusiones comunes. A mí eso me catagustó y yo lo potencié. No sé, un independentista lán, un anarko, uno que era su primera experiencia política, un cristiano… Yo creo que el zapatismo fue transversal, se metió en familias muy diferentes y nos hizo juntarnos a gente muy diferente que hasta ese momento no deseábamos juntarnos para nada. Entonces ya no era solo para la solidaridad con Chiapas, sino que se proyectaba en las cosas de aquí también. (Entrevista hecha en El Local, Barcelona, 7 de enero de 2006).



El zapatismo sirvióviajaron como nueva propuesta para la accióntransnacional política. Muchos a Chiapas y vieron que se trataba de comunidades indígenas con gentes de carne y hueso, luchas de carne y hueso en contextos de miseria, conﬂictos y problemas muy diferentes a los que habían imaginado en la soledad de los debates en inter443
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net o en los comunicados de Marcos o en sus ensoñaciones de comunas libertarias. Pero Chiapas se inscribió en su propia biografía: la de de de luchas sociales se corresponde conuna losgeneración últimos años la década delque noventa y los primeros años del 2000; se inicia con el zapatismo un nuevo ciclo de protestas que desembocará en la red altermundista. Así lo reconoce uno de los grupos organizadores de la marcha de Seattle, Notes from Nowhere, en un libro colectivo especialmente dirigido a la militancia global, titulado We are everywhere: the irresistible rise of global anticapitalism: Hemos decidido empezar (la historia del movimiento anticapitalista global) con los zapatistas, ya que vemos en su levantamiento, el primero de enero de 1994, el anuncio de una nueva era de movimientos de resistencia...



Muchos activistas coinciden en señalar que el “¡Ya basta!” de la Primera Declaración de la Selva Lacandona, como enunciado performativo, interpeló a todos. El ¡Ya basta! fue un grito retomado por luchas mundiales y estrategias de resistencia. Los discursos contra la exclusión y por la palabra, por la visibilidad de lo que el sistema oculta de sí mismo, fundan este encadenamiento de sentidos y entendimientos que va de lo local a lo global. La convergencia de luchas y colectivos sociales que se movilizaron alrededor del zapatismo demostró que se puede luchar desde la convergencia de la diversidad, como un germen o un ensayo general de un movimiento que quiere pensarse global. 444
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NOTAS Bob (2005:129) añade que los instintos estratégicos delEZLN fueron correctos al tomar San Cristóbal y otras cabeceras municipales. De no haber tomado esas ciudades y haber denunciado simplemente las condiciones de abuso y abandono en que viven los indígenas, hubieran recibido tan poca atención como otros grupos que lucharon contra el tratado de libre comercio en 1993. 2 Cabe destacar aquí la rebuscada atribución de “monolingües” (despectiva y paradójica, puesto que la mayoría de la población mexicana sólo habla una lengua, mientras que los indígenas suelen hablar por lo menos dos) a unos “campesinos” de los que se evita decir que son indígenas, más que por su supuesta incapacidad de habla. 3 Véase La Jornada, 13 de enero de 1994. 4 Palabras de Gerardo González de presentación de la “Ponencia de las Abejas” en unacto sobre Acteal, organizado porSIPAZ en el ex 1



convento de Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas, el 28 de octubre de 1998, http://www.sipaz.org/documentos/ghandi/gandhiabj_esp.htm 5 Tras fungir como mediador en el primer diálogo en la catedral, el obispo Samuel Ruiz propuso —el 13 de octubre de 1994— la creación de una Comisión Nacional de Intermediación (Conai) con él como presidente y la participación de Concepción Calvillo, Viuda de Nava, Juana María de García Robles, Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Pablo González Casanova, Alberto Szekeley y Raymundo Sánchez Barraza. El EZLN aceptará de inmediato la propuesta y la impondrá al gobierno como condición para el diálogo. La Conai será la instancia mediadora en los Diálogos de San Andrés, hasta su disolución el 7 de junio de 1998. 6



Volpi, en con Olmos (2005), asegura que el papel de la prensa en entrevista el levantamiento zapatista resultó fundamental para movilizar la clase intelectual: “Sin esa prensa que comienza a tener libertad, que comienza a ser el foro natural del alzamiento zapatista y de Marcos, hubiese sido imposible que ocurriese todo esto de lo que hemos hablado. El papel en ese momento deLa Jornada y de Proceso fue de haber contribuido enormemente no sólo a la existencia del



445
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diálogo, sino de permitir que Marcos se convirtiese en ese interlocutor privilegiado de la clase política e intelectual. Además, la prensa por primera vez se permitió con gran precisión contar lo que ocurría y al mismo tiempo reﬂexionar rápidamente sobre lo que pasaba.” 7 Hermann Bellinghausen, “Revuelta zapatista, ocho años; las causas, vigentes”, en La Jornada, México, 30 de diciembre 2002. 8 “Impulsados por el clamor nacional que siguió a la ofensiva militar zedillista del 9 de febrero, los indígenas de la sociedad civil se pronunciaron con el “todos somos Marcos”, reporta Hermann Bellinghausen en La Jornada el 21/9/2001. 9 En el informe de Global Exchange, Extranjeros de conciencia, campaña del gobierno mexicano contra los observadores internacionales de derechos humanos en Chiapas, editado por esta organización en 1999 en México, puede obtenerse información minuciosa sobre el tema de las expulsiones.
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LARISA ORTÍZ QUINTERO



Para empezar, quiero felicitar a la iniciativa de los organizadores este coloquio por autonómicas darnos la oportunidad de compartir de algunas experiencias contemporáneas y proporcionarnos herramientas teóricas para entender tales fenómenos sociales en sus distintas variantes. A mí me han pedido hablar de la autonomía indígena o cómo la entendemos desde el propio movimiento. Quizás, a estas alturas de la vida política del país, el tema pudiera resultar hasta trillado. Sin embargo, desde nuestra perspectiva como integrante del Movimiento Indígena Nacional, no sólo es un tema vigente, sino un tema pendiente de reconocimiento. entender por autonomía indígena? Autonomía para¿Qué algunos es sinónimo de utopía, utopía posible para otros, dijera la UAM, la misma Universidad Autónoma de la Ciudad de México; para otros es un mito, es un proceso, una metodología, un concepto, una deﬁnición, una reforma legal, un reconocimiento, una rebeldía, una lucha. 449
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Para nosotros, es ante todo una forma de vida comunitaria, con historia, con la posibilidad de decidir el rumbo colectivo que sobrepasa las fronteras de la comunidad y busca la reconstitución de losDíaz, pueblos su reconocimiento legal. Por eso, Floriberto grany pensador mixe, decía allá por los años setenta, que para entender la autonomía indígena no sólo se necesita de disertaciones teóricas, sino —y sobre todo— de reﬂexiones sobre experiencias concretas, en las cuales se matizan ciertas prácticas autonómicas, conservadas a pesar y aun en contra del Estado-nación. Y es que si partimos de lo que la realidad nos muestra, observamos que en México existen 62 pueblos indígenas desdoblados en 2 413 municipios y poco más de 53 mil localidades enCenso la siguiente proporción de población, según el último Nacional del año 2000. Tenemos 17 436 localidades con 70 por ciento y más de población indígena. Tenemos 3 971 localidades con 40 a 69 por ciento de población indígena. Y tenemos 31 624 localidades con menos de 40 por ciento de población indígena; entiéndase: la que habla una lengua srcinaria, porque muchas más localidades tienen población indígena en la que ya no se habla alguna de las lenguas o variantes de esas lenguas srcinarias. En total —decíamos— son 53 031 localidades, lo cual nos puede darlas unexperiencias ligero panorama de lo queson estamos hablando, pues autonómicas tan diversas como número de pueblos, municipios, localidades y regiones indígenas puedan existir. Además, dependerá si nos ubicamos en las comunidades de srcen o en las zonas urbanas, en las que se están conformando nuevas 450
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comunidades y en las que se reivindica una autonomía ya no territorial, pero sí organizativa y extraterritorial. Características de la autonomía indígena. ¿Qué implica la autonomía indígena en se el tenía caso de México? Bueno, hace más o menos 15 años la convicción de que el conﬂicto permanente ante los distintos gobiernos por los que ha transitado el país o los conﬂictos ante el estado mismo, eran el motor impulsor de la autonomía. Hoy se ha demostrado que la autonomía de los pueblos tiene su motor en la continuidad de la existencia misma del pueblo indígena a través de sus comunidades. Es decir, que el hecho de que las comunidades indígenas sigan practicando formas propias de autogobierno, de organización y rigiéndose por sus sistemas normativos, malmarginación, llamados pornicierto usosfalta y costumbres, no radica en su en una de interés por parte de las elites por integrarlos al proyecto nacional, sino en su decisión colectiva por querer seguir existiendo, según la cosmovisión propia. Así, aun cuando la historia nos reporta un hilo continuo de resistencia y lucha ante la imposición de formas ajenas, de despojos e injusticia, hoy en día la autonomía indígena no la entendemos opuesta al Estado, sino como un complemento de éste. Por ello, no nos planteamos independizarnos de él o buscar su desaparición a cambio de existir. El reto, en todo caso, es lograr dicha complementariedad. Tampoco concebimos la autonomía como algo anárquico, porque en el interior de los pueblos y sus comunidades existen instituciones y claros mecanismos de autocontrol, ya sean políticos, sociales o económicos. No se 451
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trata, pues, de desestabilizar al Estado con una propuesta de anarquía, como la han querido presentar algunos. Por otra parte, ha quedado atrás la discusión de si se trata reivindicar autonomía comunitario o adenivel regional.una Tenemos hoy laa nivel convicción de que fortaleciendo la autonomía en cualquier nivel que se presente, ya sea comunitario, intercomunitario, municipal o incluso regional, ya sea en su forma territorial u organizativa o extraterritorial, posibilitará ﬁnalmente la reconstitución de los pueblos en tanto naciones. A pesar de que está pendiente una larga agenda de derechos y problemas por resolver, la autonomía indígena no es una cuña política o mecanismo de presión para obligar al Estado a sentarse a negociar, ni ésta desapareceráLaenautonomía tanto se lesindígena den salidas sus planteamientos. no esa temporal y no responde a determinadas demandas. Nuestra autonomía requiere, entre otras cosas, una plataforma sólida basada en una nueva relación entre el Estado y la sociedad y los pueblos indígenas, que implica el reconocimiento y el respeto mutuos, cosa nada sencilla, si de por medio se encuentran, entre otros aspectos, los derechos de propiedad y de uso y aprovechamiento de los territorios y sus recursos, que ocupan o que pretenden recuperar los pueblos indígenas. En esteque sentido, es por demás papel fundamental ha desempeñado el señalar EjércitoelZapatista de Liberación Nacional desde 1994, no sólo por colocar el tema indígena en la agenda nacional, sino por aglutinarnos a nosotros mismos para revitalizar la autonomía e insertarnos en la discusión de la globalización mundial. 452
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Lo más reconfortante para nosotros ha sido la exaltación que de lo indígena ha hecho al mundo el Ejército Zapatista, pero no tanto por su srcen mismo, sino por lo ofrece en realidad, quehasta es una alternativaque precisamente de vida, en de tanto la cual algunos de nosotros ya no creíamos viable; una alternativa de vida basada en su cosmovisión, que por su propia naturaleza se opone a muchas cosas que oprimen y esclavizan en el mundo, como el sistema monetario internacional, la sobreexplotación de los recursos naturales, la explotación del hombre por el hombre y la falta de respeto a la Madre Tierra, quien todo nos da y nos cobija mientras estamos de paso por ella. Son muchas las amenazas que enfrenta la autonomía indígena mucho elterminar tiempo esta que nos llevaría hablar de ellas, peroy quisiera intervención con otra cita de Floriberto, quien decía: Nuestra existencia futura dependerá en gran medida de la capacidad que tengamos para realizar la compleja tarea de la reconstitución indígena, que no debe ser vista como la reconstitución automática del pasado, sino como el reto permanente de mantener los principios y valores comunitarios que son el eje de nuestra cosmovisión, en el marco de un mundo cambiante y dinámico. En todo caso, lo fundamental en este proceso que los pueblosyindígenas tengamos para es decidir el rumbo el horizonte de esalibertad magna labor de reconstitución.
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LAS MUJERES INDÍGENAS Y LA AUTONOMÍA En términos generales, lo que yo veo es que alrededor de de los derechos lasacompañada mujeres, la participacióneste de tema las mujeres indígenasde está de varios mitos. Uno de ellos es que pareciera ser que las comunidades son cerradas, que no permiten mucha apertura hacia lo externo, hacia otro tipo de propuestas de formas de vida. Y lo que yo puedo decir es que, muy contrario a lo que se piensa, en las comunidades indígenas hoy se está viviendo un dinamismo que está confrontando no solamente a los hombres y las mujeres sobre los derechos que tienen las mujeres, sino que también cuestionan en el interior deellasfeminismo. comunidades; por ejemplo, el papel que desempeña Cuando muchas compañeras mujeres llegan a las comunidades a tratar de proporcionar herramientas de liberación feminista, lo que se generan en las comunidades, por lo que yo personalmente he podido ver, es una serie de conﬂictos. Ya lo decía la compañera Melissa también en su intervención: hay veces en que el mismo movimiento feminista no alcanza a entender de lo que se trata por la autonomía de las mujeres indígenas; entonces tratan de traspolar un modelo que funciona a lo mejor muy bien para las yzonas urbanas, muy difícilmente rurales, menos con esapero idiosincrasia indígena,enlozonas cual no implica necesariamente que no se esté cuestionando en el interior el nuevo papel que tenga que desempeñar o que tengan que desempeñar las compañeras indígenas que viven todavía en zonas srcinarias. 454
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Sí ha habido un cambio, yo sí lo puedo decir; tengo ya 15 años trabajando estas cuestiones en términos de equidad también, y sí he visto un cambio; a lo mejor es muy lento, perozonas sí hazapatistas, habido un que cambio mente, en las son no lassólo, que obviallevan la vanguardia, pero sí en términos generales, en varias comunidades del país las mujeres se están apropiando; sí veo que se están apropiando de un esquema muy diferente del que se plantea el feminismo a nivel internacional incluso. Me ha tocado ir a reuniones y eventos internacionales de mujeres feministas, en donde se reproduce esta discriminación hacia las mujeres indígenas y es algo que se ha puesto también de maniﬁesto en ese tipo de niveles. ¿hacia la autonomía indígena? Porellocompañero que toca ade decía atrásdónde que va es muy complicado. Sí:, es muy complicado el tema, pero nosotros nos hemos propuesto, como una meta lejana, tratar de construir, y ojalá que no nos quedemos en el intento, como dicen las canciones, que es la reconstitución de los pueblos indígenas como naciones. Así de chiquito, así de tremendo es esto. Signiﬁca que efectivamente no vamos a regresar al pasado, y así terminé la ponencia hace rato; a tratar de reivindicar derechos prehispánicos que ni siquiera nosotros mismos conocemos, sino partir de la actualidad de



lo que vivimos. eso decimos: “Para nosotros, la autonomía es lo quePor vivimos ahora”. Sí queremos fortalecerla, pero partimos de esto, de lo que tenemos ahora, de esta serie de combinaciones que hemos tenido a lo largo de los siglos entre elementos prehispánicos y elementos que se han ido incorporando. 455
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Tenemos muy claro que el eje, como decía también hace rato, son los principios de lo comunitario. ¿Qué signiﬁca esto? Que nosotros sí vamos por una forma de vida no capitalista, aunque no lo digamos con estas palabras, porque muy difícilmente se llega así, a conceptualizar —como también ejempliﬁcaba Melissa— si llegan a los pueblos y preguntan: “Oye, ¿qué entiendes por autonomía?” “¿O quieres autonomía?”, como sucedió en el proceso de la reforma, que llegaban a consultar a las comunidades y les decían: “A ver, vamos a reformar la Constitución; si ustedes aceptan y nos dicen que quieren la autonomía, antes nos van a tener que deﬁnir qué es autonomía”. Entonces en las comunidades se quedaban: “Pues quién sabe qué es autonomía”. Hemos tenido que utilizar elementos quienes hemos estado de alguna manera estos en medio de las negociaciones para medio explicarlos a las comunidades y a las instituciones gubernamentales. Obviamente, no se utiliza esta terminología en las comunidades, pero sí queremos, sí tenemos claro que queremos seguir existiendo con esta ﬁlosofía anticapitalista porque, por ejemplo —a lo mejor los ejemplos sirven más para explicar estas cosas—, la sobreexplotación de los recursos es algo muy característico de las sociedades occidentales que no se da en las comunidades. En las comunidades sí se caza animales, pero exclusivamente para para hacernos millonarios. Sí se corta unsobrevivir, árbol, puesnogeneralmente se hace para construir las casas, para construir las iglesias, pero no para explotarlos y hacerse también millonarios. ¿Entonces hacia dónde va, en este caso particular, la autonomía? A eso, a reconstituirnos como naciones tal 456
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cual, y para eso obviamente hay que rescatar elementos históricos, cuestiones actuales y también proyecciones hacia el futuro. Eso va a depender también de la capacidad, como decía, de cada de las comunidades, de cada uno de los pueblos, y esuna sumamente complejo, y por eso solamente traía a colación de cuántas comunidades estamos hablando en el caso de México: estamos hablando de más de 50 mil localidades y eso ya nos puede dar un panorama de que cuando hablamos de experiencias autonómicas, a veces cada localidad tiene una forma diferente de la otra, aunque estén unidas geográﬁcamente. Recientemente, este es el tema que nosotros mismos hemos estado estudiando; lo hemos estado retomando desde nuestras perspectivas, porque a pesar de que se ha hablado de autonomía, han quienes sido los han investigadores, losmucho antropólogos sobre todo, tratado de aportar herramientas para esto. De hecho, por ejemplo, en el 94, cuando se empezaron a negociar las mesas de diálogo con el gobierno, pues nada más había que ver el espectro de asesores que había en ese proceso, nacionales o extranjeros, pero estudiosos de la materia. Muy contados compañeros indígenas estaban al frente por lo mismo, porque todavía no habíamos tenido esa experiencia de enfrentarnos directamente a ese tipo de nuevas sesiones. Yo creo quefuerza en estos 15 años que tiene movimiento, con mayor a nivel nacional, ya seel han ido incorporando muchos compañeros y compañeras y le están dando otro matiz a esta lucha por la autonomía. Sí hacemos hincapié en este proceso nacional, incluso un poco al margen del propio Ejército Zapatista de 457
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Liberación Nacional porque, como ya se ha planteado en todo este Coloquio, ha impulsado demandas que van más allá de la autonomía indígena, más allá de México y, en este“A caso, momento en el el mismo que sí tuvimos que decir: ver,llegó creoun que vamos en carril, pero tenemos que darnos nuestros propios tiempos también para irlo trabajando hacia el interior de nosotros”, porque de repente nos estaba arrastrando este movimiento y la prueba fue que en el 2001, cuando ﬁnalmente nos cierran las puertas todas las instituciones y no se aprueba la reforma como se venia trabajando, no tuvimos la capacidad los pueblos indígenas de poder revertir esto. Entonces, en ese momento, sentimos que nos aplacaban totalmente y en reuniones posteriores dijimos: Creo que no hemos madurado como movimiento nacional, nos falta todavía trabajar mucho a nivel de las comunidades y nuestro trabajo es que, en tanto nos reconocen constitucionalmente o no, hay que fortalecer la autonomía desde abajo.



Y ahí es donde otra vez nos volvemos a encontrar con el movimiento zapatista; pero incluso en la última reunión, a propósito de las Sexta Declaración, cuando fue la reunión entre el EZ y las organizaciones indígenas y representantes de pueblos, quedó muy claro con el subcomandante Marcos que teníamos que entrar en un proceso más lento, de acuerdo con la naturaleza y con la especiﬁcidad que implica impulsar esta autonomía desde las comunidades. No sé si me expliqué o me enredé más, pero es un poco lo que quería comentar. 458
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Quiero iniciar estableciendo como premisa que esta palabra, “autonomía”, es a la vez una palabra muy compleja y muy ambigua. Lo importante es no crear a través de esta ambigüedad algunas contradicciones importantes, teniendo presente que de hecho el pensamiento de Autonomía Obrera Organizada2 —en particular el de Toni Negri—3 es un sistema de pensamiento que en un cierto sentido ha teorizado la ambigüedad. Sergio Bologna4 La autonomía no solamente es la libertad, sino también un crecimiento antropológico que causa una acumulación de deseos, de necesidades, de voluntad; es, principalmente, un fenómeno colectivo; es profundamente cooperativa. La autonomía es del común. […] La autonomía es rica, pero también representa una gran duda porque no sabemos si prevalecerá. Eso depende de la responsabilidad, de la actividad individual y depende de la militancia. Antonio Negri5
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Considero que uno de los objetivos más importantes de este coloquio sobre la “Autonomía Posible” es intentar aplicar los conceptos centrales del autonomismo a la coyuntura actual en México autonomistas y América Latina, y averiguar si ya existen prácticas en esta parte del mundo, así como vislumbrar sus posibles formas y alcances. En este sentido, mi hipótesis sobre estas interrogantes parte del hecho de que efectivamente sí existen estas prácticas actualmente, y no solamente esto, sino que además la praxis político-teórica —en particular del neozapatismo en México y de una parte del movimiento piquetero en Argentina— ha hecho contribuciones sumamente signiﬁcativas al pensamiento y al movimiento autonomista globales. En la posmodernidad, las inﬂuenciasdecir, políticas, y de ahíeconómicamente teóricas, no sonavanzado unidireccionales; es del mundo hacia el resto del mundo, sino que son más bien bidirecionales: ﬂuyen simultáneamente en las dos direcciones. En incidir en las luchas sociales, estos movimientos latinoamericanos —junto con otros menos cercanos ideológicamente al autonomismo europeo, pero que practican la autonomía política en formas distintas, como los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, y el movimiento Sem Terra en Brasil— han obligado a las oligarquías locales a tomar sus distancias del Consenso de Washington; y aun si todavía se ha logrado romper completamente con el modelo no neoliberal, ni siquiera en Venezuela y Bolivia, menos aún en Argentina y Brasil, la ruptura geo-estratégico actual de los países del MERCOSUR con Estados Unidos es evidente. En México también pareció que la parte más iluminada de la oligarquía, al leer bien las se460
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ñales de un sistema económico en crisis profunda, había apostado por Andrés Manuel López ObradorAMLO ( ), candidato “progresista” del Partido de la Revolución Democrática (PRD),el para mitigar salvaje los peores efectos de de sus la crisis y así salvar capitalismo mexicano tendencias más rapaces y autodestructivas. Contó también con el apoyo de la clase intelectual-académico marxista ortodoxa, nacionalista de izquierda y liberal radical. Sin embargo, ya vemos los resultados catastróﬁcos de la decisión de la mayor parte de la oligarquía mexicana, apoyada por los sectores más retrógrados y racistas de la “vieja economía” norteamericana (los neoconservadores cristianos fundamentalistas, la petrolarquía y el complejo militar-industrial, más una alianza estratégica entre los consorcios de cambio Bush-Cheney Bill Gates deﬁnancieros-empresariales Microsoft) en bloquear tal radical,y aun bien dentro de los parámetros incluso del neoliberalismo (ni hablar de un hipotético, pero muy improbable regreso a la economía mixta del keynesianismo), a través del fraude electoral cibernético-tradicional del 2 de julio: el colapso de cualquier noción de un “estado de derecho” capaz de proteger la vida humana (el asesinato de 23 oaxaqueños, dos jóvenes en Atenco, dos obreros en Lázaro Cárdenas por el estado federal y 65 mineros matados por la negligencia criminal estatal-empresarial en Coahuila) y el prospecto de autónomo una masacre más que anunciada contra elinminente movimiento de la APPO en Oaxaca y la amenaza grave de una represión protofascista general en todo el país.6 Otra vez nos viene en frente el viejo dilema que tarde o temprano todo movimiento revolucionario debe enfrentar: ¿cómo superar 461
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el poder letal del estado nacional moderno con su autolegitimación democrática representativa, su burocracia racionalizada y su “monopolio de la violencia”? de entrar en la actual práctica deltrazar autonomismo Antes en México y en América Latina, quiero los que —pienso— son los rasgos más importantes de esta teoría política. Como punto de partida, hay que subrayar que la autonomía no es la separación de la clase obrera rural-urbana (hoy en día, conceptualizada como la multitud spinoziana en lugar del proletariado marxiano por algunos teóricos autonomistas inﬂuenciados por Negri y Hardt) del capitalismo. Es más bien el autogobierno de esta clase dentro del capitalismo, así tomando la forma de un contra-poder que se preﬁgura como camino de éxodo, más que trinchera de resistencia el capitalismo. De hecho, la palabra “autonomía”contra se deriva del griego antiguo “auto-nomos” (alguien que vive según su propia regla). Entonces la autonomía no es independencia; más bien es la interdependencia de los distintos sectores de la multitud dentro, contra y más allá del capital. Entonces, la independencia se reﬁere esencialmente a las formas autarquicas de la vida, separadas de la comunidad, mientras que la autonomía se reﬁere a la vida dentro la sociedad, pero bajo el autogobierno. El autonomismo se ha desarrollado como pensamiento y movimiento neo-marxista variasXX fuentes de srcen, pero aquí me limito a lasdesde del siglo .7 Los Wobbly (IWW, el anarcosindicalista Trabajadores Internacionales del Mundo de Estados Unidos) organizaron a los inmigrados recién llegados y tuvieron que combatir, junto con la represión del Estado, el racismo de los sindi462
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catos oﬁciales que sólo organizaron a los “obreros profesionales” cualiﬁcados. El comunismo consejista alemán, italiano y húngaro organizó revoluciones basadas en los consejos obreros, o sea los despótica soviets, pero denunció,estatal desde sus inicios, la naturaleza y capitalista de la Unión Soviética. En los cincuenta, el trotskismo disidente francés de la revista Socialisme ou Barbarie, de Claud Lefort, Cornelius Castoriadis y Alain Touraine, y Correspondence, de la Tendencia Johnson-Forrest de C.L.R. James8 y Raya Dunayevskaya9 en Estados Unidos, hicieron una crítica feroz de los límites del vanguardismo y centralismo democrático del partido comunista, con su tendencia hacia el elitismo de la cúpula como vehículo revolucionario. embargo, fuede sobre tododeel los extraordinario laboratorioSin político-social la Italia sesenta y setenta el que marcó más profundamente esta ideología. Frente a la emergencia de un nuevo tipo de obrero (emigrado del sur de Italia, de srcen campesino, fuera de la tradición socialista de los obreros cualiﬁcados del norte, llegado como esquirol anticomunista, pero rápidamente protagonista de revueltas contra fascistas y sindicatos blancos, y sobre todo con un rechazo cultural del trabajo repetitivo, serial, disciplinado y tóxico, impuesto por la cadena de montaje de la fábrica fordista), Quaderni Rossi (Cuadernos revista sociológica marxista, fundada en 1959Rojos por),sindicalistas e intelectuales de fue los partidos comunista y socialista, preocupados por la incapacidad de sus organizaciones para entender —menos organizar— estos nuevos brotes de rebelión obrera. Trataron de indagarlos a través de una relectura de la encuesta
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obrera de Marx y del método co-investigativo de la sociología de acción, recibido desde Estados Unidos y Francia, donde importantes estudios sobre obreros de línea 10



fueron publicados en los cuarenta cincuenta. Pronto Quaderni Rossi se dividió sobre la ycuestión de convertir su intervención investigativa en acción política, iniciando así la evolución política que llevó a la fundación del grupo obrerista-neo-leninista Potere Operaia (Poder Obrero) en 1969, que después se disolvió en la experiencia más amplia del movimiento Autonomía (sic) en los setenta. Sin embargo, la aportación teórica obrerista más importante fue la de Mario Tronti11 en su ensayo de 1963: “Lenin en Inglaterra”;12 en lugar de estudiar antes el capital y después el trabajo solamente en función del primero, siempre sido en su el práctica, tas debencomo más bien ﬁjarsehaantes trabajo los vivomarxisde los obreros —fuente de la plusvalía— y después en el trabajo muerto del capital. Este último depende del trabajo vivo, mientras el trabajo vivo históricamente busca liberarse del vampiro capitalista, obligándolo a innovar continuamente nuevas formas de explotación y comando social. Así se desarrolló la teoría de la composición técnica y política de clase: cada nueva forma de rechazo al trabajo y rebelión que la clase obrera inventa obliga al capital a descomponer esa clase políticamente usando la represión y técnicamente a travésvivo de laenalteración la relación entre maquinaria y trabajo la fábrica,deaun si esta alteración pueda provocar una crisis económica para el mismo capitalismo. Entonces una recomposición técnica viene impuesta por el capital, que así intenta restablecer la disciplina y aumentar la rentabilidad. Pero no tarda mucho 464
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esta nueva composición de trabajo en organizar nuevas resistencias, recomponiéndose políticamente, a veces en formas masiﬁcadas, como huelgas y ocupaciones, pero muchas veces la forma rechazo del trabajo yindividualizado en en forma, sobredel todo, del ausentismo del sabotaje: dos prácticas condenadas por la tradición socialista como contrarias a la tradición de la “dignidad del trabajo”. Así, el problema revolucionario principal para Tronti no es la aparente pasividad, subordinación y apatía de los obreros, como se venía planteando tanto por el marxismo-leninismo clásico como por la Escuela de Frankfurt. Es más bien la cuestión de la organización de este antagonismo obrero subyacente tras la forma explícitamente política. Para Tronti, la forma política más a la del tarea siguió siendo el partido comunista yadecuada el sindicato movimiento obrero histórico, aunque renovado y limpiado de sus tendencias reformista-social demócratas. Para los demás obreristas, el movimiento obrero histórico había sido institucionalizado y digerido por el capital a través del pacto fordista-keynesiano de productores, y entonces se necesitaban nuevas formas organizativas antagónicas: inicialmente, enlos sesenta, un partido vanguardista basado en la “centralidad obrera” del “obrero masa” fordista, como fue Poder Obrero, y sucesivamente, el movimiento descentralizado y horizontal, cuya composición social la del “obrero social” posfordista conceptuado por fue Negri, como fue Autonomía en los setenta y ahora, aún más, el autonomismo global de la “multitud”.13 De allí se deriva la acusación hecha por el autonomismo contra el marxismo-leninismo actual de ser ahistórico, es decir, de no tener una teoría de la or465
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ganización capaz de adaptarse a un clase antagónica en cambio constante. Este ciclo de rechazo del trabajo —descomposición obrera-recomposición técnica-recomposición política —laesorla clave no solamente para entender los cambios en ganización política revolucionaria fordista y posfordista del trabajo, sino incluso en la forma del estado capitalista, según Negri.14 El Estado, según su teoría desarrollada desde la década de los sesenta, no es un espacio abstracto y neutral donde los conﬂictos sociales vienen negociados y resueltos, como sería según la teoría política liberal. Tampoco es el espacio de la “autonomía de la política”, concepto de la teoría eurocomunista que permite a los partidos izquierdistas aparticipar en la democracia repre-



sentativa15burguesa en suesestrategia ganarlalaclase hegemonía política. Al contrario, el lugar de donde capitalista decide y opera su control sobre la clase productora, cambiando su composición técnica para mantener su dominio. Entonces el “estado plan” keynesiano gestionó al obrero masa de la producción fordista hasta que la autonomía de esta composición rindió inefectivo el pacto keynesiano-fordista entre los sindicatos, los empresarios y el Estado, dado que los sindicatos ya no fueron capaces de vigilar y controlar las resistencias obreras; entonces se volvieron inservibles. Por la mitad de los años setenta, yaempleo emergióy el “estadode crisis” neoliberal para acabar con el el Estado bienestar keynesiano e imponer la ﬂexibilización y hacer precaria la fuerza del trabajo a través de las políticas económicas de la deﬂación, desregulación y la privatización de industrias y servicios estratégicos. Sin embargo, aun estas políticas que dividieron 466
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la clase obrera a través de la reimposición del desempleo masivo entre obreros de tiempo completo garantizados y la masa de obreros precarios y desempleados no lograron al “obrero Éstereimponer incluyó a lalasdisciplina personasdel notrabajo asalariadas, comosocial”. estudiantes y amas de casa que hacen el trabajo reproductivo sin sueldo.16 Es decir, son responsables para la creación y educación de la próxima generación de la clase obrera o para prepararse para su entrada en el mercado del trabajo sin gozar de un sueldo. La fábrica fordista fue disuelta por las políticas descentralizantes y ﬂexibilizantes del posfordismo, que así extendió la fábrica a través de toda la sociedad, creando la “fábrica social” con su “obrero social”. Los nuevos sujetos sociales de las luchas globales de 1968,social la primera enellaplaneta, historiadesde que las unaaulas ola de rebeldía afectó avez todo de la Sorbonne en Paris a los campos de arroz en Vietnam, habían derramado los límites del Estado nacional. No estaban interesados en tomar el poder estatal, aun cuando prácticamente les venía ofrecido, como en Paris en mayo de 1968. En un sentido, parecido a la inservibilidad de la fábrica centralizada y el sindicato en controlar y disciplinar el obrero masa, tampoco el Estado y su ideología nacionalista pudieron seguir funcionando como contenidos de la lucha de clases. Empezó su inexorable declinaciónlasy funciones decadencia, fue acelerada por la transferencia de de que la soberanía nacional y sobre todo el control de la economía nacional a los organismos supranacionales y a las corporaciones transnacionales. Así va la muy controvertida teoría del Imperio de Hardt y Negri. La contrincante del “Imperio” es la “Multitud”, un sujeto 467
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colectivo que no substituye al proletariado o al pueblo, sino mas bien los ha absorbido dentro de su pluralidad de singularidades, que es desterritorializada, es decir, desconectada loslas territorios nacionales. Un ejemplo de este fenómenodeson olas masivas de migración del sur al norte, que probablemente representan el cambio más signiﬁcativo en la composición del trabajo global durante estos últimos 25 años. Pero la nueva composición de clase que el Imperio hace existir para controlar y explotar es el llamado “obrero inmaterial”; inmaterial porque produce productos inmateriales en forma de símbolos: conocimiento, información y afectos. Dentro del campo del trabajo inmaterial, la organización de todas las destrezas profesionales y personales para producir el trabajo afectivo la forma más valorizada, aunque no se bien pagada, delestrabajo inmaterial. El trabajo afectivo ocupa de la materia prima más valorizada por el capitalismo maduro: la misma vida humana; es decir, se presenta en la forma del biopoder, concepto srcinalmente innovado por Foucault, que maneja y gestiona la vida humana a través de una biopolítica.17 Finalmente, es la globalización social y política desde abajo la que rechaza la soberanía represiva y racista del estado nacional centralizado, que ha empujado la globalización político-económica neoliberal como respuesta del comando transnacional delacuerdo capital. con Muchos pensadores autonomistas de los conceptos de imperio, multitno ud yestán biopoder-biopolítica, que deben más al postestructuralismo francés de Deleuze y Foucault que al obrerismo italiano.18 Paolo Virno, por ejemplo, considera el concepto de imperio prematuro y demasiado ligado al capitalismo 468
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sustentable de la nueva economía de Clinton, aplastado por el regreso de la vieja economía territorializada bajo Bush.19 Tampoco la multitud es necesariamente un fenómeno antagónico al capitalismo, según el mismoenteramente autor. Su posición sería más ambigua, dada la prevalecía actual de valores y actitudes individualistas, como el cinismo, el oportunismo y el miedo. Sin embargo, lo que uniﬁca el pensamiento autonomista, más allá de su crítica al marxismo ortodoxo, es la percepción de que los conceptos y categorías marxistas históricas están en fase de transición radical. Frente a esta situación de extrema incertidumbre y cambio imprevisible, la mejor actitud y estrategia es la zapatista: “caminar preguntando”; es decir, sustituir los dogmatismos y rigideces de la izquierda tradicional por unacontinua nueva práctica que se basa en la autorreﬂexión sobre elpolítica estado actual del movimiento anticapitalista mundial y sus posibles caminos de éxodo del capitalismo. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar la teoría obrerista de la composición y de la autonomía de la clase a la situación política actual en México y en América Latina? Diría, sustancialmente, en tres modos: 1. Analizando la composición técnica y política de la multitud mexicana. Aunque este análisis sería mejor hecho por la misma multitud mexicana a través de la coinvestigación, podemos quepor la los clase obrera rural prácticamente ha sidoobservar eliminada impactos del mercado mundial y de la división global del trabajo, sobre todo desde el TLC de 1994, llevando al vaciamiento del campo y las olas de migración masiva hacia los centros urbanos inicialmente, pero ahora cada vez más 469
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directamente a la frontera para trabajar en las maquiladoras, o cruzar la frontera como indocumentados. Las dos opciones representan un empeoramiento drástico de las condiciones de vida los campesinos desdeSin queemlas políticas neoliberales se de volvieron hegemónicas. bargo, la desaparición de muchas comunidades rurales y la obligación de emigrar para sobrevivir también ha liberado a muchas mujeres de la condición de sumisión en la cual tenían que vivir en las sociedades tradicionales, y no es sorpresivo que la mayoría de las obreras en la maquila hasta recientemente hayan sido mujeres, sea por la demanda para las mujeres como las “más sumisas” en el lugar de trabajo; sea por su deseo de escapar de situaciones opresivas. Asimismo, muchas comunidades, sobre de indígenas, han reformado en ciudades de los todo Estados Unidos, y se ahora, mediante sus remesas, están propulsando otro tipo de economía, manteniendo vivas a varias comunidades, lo cual no ha sido decidido desde arriba, sino por los mismos inmigrados y sus familiares, así como por los comunitarios que han dejado México. El rezago urbano es evidente también dada la creciente importancia de la economía informal, de los tianguis y de la llamada piratería. El trabajo inmaterial posmoderno urbano convive con formas premodernas y modernas de trabajo asalariado y sin sueldo en una lucha generalizada para la 2. Las formas desobrevivencia. organización más apropiadas para la composición de clase, como el sindicato democratizado y la asamblea de la autonomía obrera, fueron las formas innovados por los mismo obreros y los nuevos movimientos sociales, por el obrero social y ahora por 470
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los movimientos sociales globales, por la multitud contra el imperio. ¿Qué formas de organización serían más apropiadas en el México actual? Me parece que las organizaciones formalescomo (partidos políticos, sindicatospo-y ONG), que surgieron vehículos de la voluntad lítica del obrero profesional y masa, difícilmente podrían prosperar en las circunstancias actuales de exclusión, ﬂexibilización y movilidad de extremos que necesariamente llevan a formas de vida más volátiles e inseguras. De hecho, la base organizacional del PRD se parece más a un conjunto de organizaciones de base y de movimientos sociales recuperados y convertidos en ONG, o a grupos de presión, que a un partido político de miembros adherentes. Esta es probablemente su fuerza principal, pero conduce también un distanciamiento considerable tre la cúpula y la abase. A veces la misma cúpula, enensu forma gubernamental, está obligada a reprimir la misma base, como ha pasado con la represión de la economía informal como parte del proyecto para el “desarrollo neoliberal” del centro histórico del D. F. No es sorpresivo que AMLO haya formado antes Redes Ciudadanas de Apoyo independientes de los partidos políticos, y después la Convención Nacional Democrática, previendo que la postura radical postelectoral del PRD no pudiera durar por mucho tiempo, y sobre todo, que los nuevos sujetos delSin trabajo precario necesiten organizarse distintamente. embargo, estamos lejos de un movimiento social, aun en términos sociológicos, y menos aún de uno con la autonomía necesaria para conseguir sus objetivos con o sin AMLO y el PRD. La tercera opción alPRD y a la CND es la Otra Campaña, ahora resucitada después de 471
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un periodo de incertidumbre en el periodo postelectoral. La izquierda extraparlamentaria vertical y oportunista la ha abandonado, dejándola aún más marginal en términos numéricos. Pero también es una oportunidad para avanzar hacia una forma organizacional completamente horizontal. Esto dicho, la cuestión de la relación entre la Otra y el EZLN y la ﬁgura del Delegado Cero sigue vigente, sobre todo si se pretende romper con la cultura política tradicional del liderismo. Si la Otra se va a convertir en un movimiento no solamente autónomo del sistema político mexicano, sino capaz de convocar y organizar el cambio radical de esa sociedad desde su base, tiene que existir un equilibrio entre todas las organizaciones y sus coordinadores, el cual no será fácil, sobre todo en el asunto de de asumir responsabilidad nivel local el crecimiento la Otra después de laa visita de la para Comisión Sexta, y no depender más de la guía del EZLN. 3. Las comunidades autónomas zapatistas de Chiapas, organizadas en Caracoles y Juntas de Buen Gobierno desde 2003, y el recién ejemplo de importancia histórica de la APPO, junto con instancias de autoorganización y autogobierno en la Valle de México, como el FPDT de Atenco y el CGH de UNAM representan hoy en día los mejores ejemplos de la autonomía organizada mexicana. Sin embargo, la praxis autonomista debe extenderse bien másde alláfuerza de estas islas en rojas si se va cambiar lastiene relaciones política México. Laaautonomía que volverse la praxis política dominante en todas las esferas de la vida —en el lugar de trabajo y estudio, en el hogar, en la comunidad—, pero tal cambio no puede ser im-
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puesto o inducido con el voluntarismo: tiene que surgir desde abajo, como autentica necesidad. *** Estos procesos, que han sido desarrollados en forma invisible, probablemente por décadas, en lugares como Oaxaca, ahora están madurándose en varias partes de América Latina. Aunque partes importantes del movimiento piquetero argentino y del indigenismo ecuatoriano han sido recuperadas por los gobiernos “progresistas”, y aunque hay un peligro latente: la inconformidad social que se expresó tan claramente en el plantón postelectoral y que mero fue más allá incondicional de protestar contra el fraude electoral o como apoyo al “proyecto alternativo de nación” de AMLO, creo que hay señales importantes de cambios permanentes en la cultura política mexicana y latinoamericana hacia el horizontalismo, localismo descentralizado, combinado con el globalismo anticapitalista antagónico y la democracia directa asambleísta del autonomismo, y lejos del autoritarismo, verticalismo, estadocentrismo y nacionalismo de la izquierda revolucionaria vanguardista. El proyecto del primero es la autonomía no sólo de la clase respeto del capital, sino también de los distintos sectores de la clase del (mujeres, venes, etcétera) y la dispersión poder indígenas, a través dejóla sociedad, en lugar de su concentración en pocas manos. El proyecto del segundo es ganar el poder centralizado por medio de la hegemonía cultural y la toma del poder estatal. Por el momento, estas dos tradiciones están sepa473
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rándose otra vez después de un breve periodo de alianza y unidad a través de la experiencia de los foros sociales mundiales y regionales, y del movimiento no-global desde Seattle en hasta Génova 2001. Sin embargo, la creación de1999, un verdadero nuevoen orden mundial, el primer cambio verdadero desde la guerra fría, según Virno, tras el 11 de Septiembre y la guerra asimétrica mundial contra el terrorismo islamista, ha creado trastornos en el movimiento anticapitalista global que ha llevado a la fragmentación de ese movimiento a lo largo de las líneas históricas del sectarismo. Mientras el movimiento anticapitalista global parece pasar por un periodo de crisis, los movimientos autonomistas en América Latina parecen ofrecer una contra-tendencia que ofrece esperanza aun en estos tiempos oscuros. NOTAS 1



Sobre la base de la ponencia presentada en la Mesa 2: “Teoría y Práctica de la autonomía”. Coloquio Internacional “La autonomía posible. Reinvención de la política y emancipación”, 24-26 de Octubre de 2006, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Agradezco a Carolina Ballesteros y Alejandro Suero por sus correcciones y comentarios. 2 La tendencia más “obrerista” dentro el movimiento autónomo más amplio. Se derivó principalmente del grupo obrerista/neo-leninista Poder Obrero (PO/Potere Operaio) y fue más fuerte en Roma, Milán y Padua. Su líder intelectual, Toni Negri, fue arrestado en 1979 bajo la falsa acusación de ser la dirigencia de las Brigadas Rojas, organización armada que los de Autonomía Organizada habían criticado muy duramente. 3 El intelectual autónomo más conocido actualmente, gracias sobre todo por el gran éxito de sus libros Imperio (2000) y Multitud



474
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(2004), co-escritos con Michael Hardt. Nació en 1933, en Padua, en el noreste de Italia. En los sesenta participó como académico y militante del Partido Socialista en Cuadernos Rojos, una revista marxista sociológica y la cuna del obrerismo. Después, junto con Sergio Bologna, formó el grupo PO, que tuvo una intervención Política muy importante en 1969, durante las huelgas y ocupaciones fabriles del “otoño caliente”. En los setenta, PO se disolvió y Negri ayudó a formar el área de Autonomía Organizada. Publicó una serie de libros de gran impacto en Italia y otras partes de Europa; desarrolló sobre todo la teoría del “obrero social”. Fue arrestado en 1979 y encarcelado por terrorismo. En 1983 se “desasoció” de su pasado político para poder salir de la cárcel y participar en las elecciones como candidato del Partido Radical. Cuando el parlamento italiano votó para quitarle su inmunidad criminal como diputado, huyó a París. Permaneció allí como exiliado político hasta 1997, cuando decidió regresar a Italia para terminar su sentencia y buscar una solución al problema de los presos políticos. En París, entró en contacto sobre todo con los postestructuralistas Deleuze, Guattari Foucault, cuyas ideas incorporó en su ya “post-obrerismo”. Ha ysido completamente libre desde 2003 y sigue activo políticamente y publicando prolíﬁcamente. 4 Patrick Cuninghame, “For an Analysis of Autonomia: An Interview with Sergio Bologna”, en Left History, vol. 7, núm. 2, Fall, 2001, pp. 89-102. Bologna fue uno de los fundadores del obrerismo italiano y participó en PO. En los setenta, se retiró de la actividad política y fundó la revista histórica marxista Primo Maggio. Mientras Negri optó por el post-obrerismo y ha sido acusado de haber abandonado el marxismo tras la publicación de Imperio, Bologna representa a los obreristas, quienes siguen siendo más clásicamente marxistas y concentrados en las luchas de la clase obrera. 5 Fernando Del Corro, “Toni Negri y un mundo desmesurado que se quedo sin teoría del valor” [entrevista], Autonomía Social, 2004: http://usuarios.lycos.es/pete_baumann/Reportaje%20del%20 Corro.htm 6 Poco después de esta ponencia, surgieron los eventos en Oaxaca del 25 de noviembre, cuando la APPO fue brutalmente reprimida, más de 200 personas encarceladas y enviadas a reclusorios lejos de Oaxaca, decenas de heridos, varios desaparecidos, jóvenes violados
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por la PFP durante su traslado por helicóptero a cárceles de alta seguridad. Para observar una lista más completa del abuso sistemático de los derechos humanos básicos cometidos contra los activistas de la APPO y contra los pueblos de Oaxaca, véanse el informe del Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), 20 de enero de 2007: http://cciodh.pangea.org/ quinta/070120_inf_conclusiones_recomendaciones_cas.shtml. 7 Los siguientes datos están basados en el texto “Economics 387L AUTONOMIST MARXISM”, de Harry Cleaver: http://www.eco. utexas.edu/facstaff/Cleaver/387Lautonomistmarxism.html; fecha de acceso: 10 julio 2003. 8 Figura clave en el desarrollo del pensamiento autonomista. Hay que señalar particularmente su libro (escrito junto con Raya Dunayevskaya y Grace Lee) State Capitalism and World Revolution. Chicago: Charles H. Kerr Publishing Company, 1986 [1949]. 9 Secretaria de Trotsky durante su exilio en México; se rompió después con su teoría de la Unión Soviética como un “Estado obrero degenerado” para plantear tesisdemostraban del capitalismo estatal, comprobada con estudios empíricoslaque cómo la clase gerencial burocrática extrajo plusvalía de los obreros soviéticos mientras gozaban de privilegios. Véase Marxism and Freedom. Nueva York: Columbia University Press, 1988 [1958]. 10 Paul Romano y Ria Stone (Grace Lee), The American Worker. Detroit: Facing Reality Publishing Company, 1946. Traducido y publicado en Francia por Socialisme ou Barbarie, y después en Italia, a partir de la traducción francesa, por el historiador y militante obrerista Danilo Montaldi. 11 Paradójicamente, Tronti nunca salió del Partido Comunista Italiano y hoy sigue como asesor académico de Democrazia di Sinistra (Democracia de Izquierda), el ex PCI. 12 Republicado, junto con otros ensayos, en Operai e Capitale. Turín: Einaudi, 1966. En español:Obreros y Capital. Madrid: Akal, 2001. Para una actualización de su teoría y reconsideración del obrerismo, véase su conferencia pronunciada en el encuentro internacional “Historical Materialism 2006. New Directions in Marxist Theory”. Londres, 8-10 de diciembre 2006: http://www.globalproject.info/art-10513.html; fecha de acceso: 11 de enero 2007.
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Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio. Barcelona: Paidós, 2002, pp. 368-72. 14 Antonio Negri, La Forma-Estado. Madrid: Ediciones Akal, 2003 [1978]. 13



15 Aún más paradójicamente desarrollado principalmente por Tronti, en los tardíos setenta, en su etapa post-obrerista: Sull’autonomia del politico. Milán: Feltrinelli, 1977. 16 Mariarosa Dalla Costa, “La puerta al jardín y a la huerta”, en Noesis, vol. 15, núm. 28, noviembre de 2005, pp. 79-101. 17 Más sobre estos conceptos en Historia de la sexualidad, vol. 1. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI, 1998, pp. 168-243. 18 Para una deﬁnición y explicación breve del obrerismo italiano, véase François Matheron, “Obrerismo”, 2004: http://multitudes. samizdat.net/Obrerismo.html; fecha de acceso: octubre de 2006. Originalmente, publicado en Georges Labica y Gérard Bensussan (eds), Dictionnaire critique du marxisme. Paris: Presses Universitaires de France, 1982, pp. 49-56. 19



Héctor Pavón, “Crear una nueva pública, sin Estado. Entrevista: Paolo Virno”, en Clarín, 24 deesfera diciembre 2004: http://www.cultura.clarin.com/suplementos cultura/2004/12/24/u-892109.htm; fecha de acceso: octubre de 2006.
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Quisiera empezar con el presente, regresar brevemente al pasado del pasado.y volver al presente para examinarlo a la luz El neozapatismo es, en nuestros días, la clave para entender la cuestión de la autonomía posible. No sólo logró sortear dos intentonas militares de acabar con él (en enero de 1994 y en febrero de 1995); no sólo salió airoso de años de operaciones contrainsurgentes (incluyendo la violencia asesina de los paramilitares), sino que además desarrolló muchas transformaciones en sus propias comunidades. Muchos movimientos y proyectos autónomos en diferentes partes del mundo —no solamente en Oaxaca o en el resto de México— se inspiraron en los logros de los zapatistas. Algunos son de aparición reciente; otros maniﬁestan una fuerza creciente; otros más se encuentran en medio de muchas diﬁcultades o, de plano, viviendo bajo amenaza de aniquilación. Uno de los mayores puntos débiles de estos movi481
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mientos —incluyendo el de los zapatistas— es que están aislados entre sí y también con respecto a otras luchas. Romper ese aislamiento implica hacer conexiones en muchas partes,el creando redes y ayuda mutua. Cuando EZLN salió dede la solidaridad montaña invadiendo algunas ciudades en enero de 1994, sus integrantes eran pocos y aislados. El duro contrataque militar (cerca de 15 000 soldados equipados con tanquetas y aviones bombarderos) intentó acabar con ellos. Sobrevivieron sólo gracias a la movilización de cientos de miles de personas que exigieron al gobierno una solución política, no militar. Con el tiempo se supo que la pretensión del gobierno de llevar a cabo una negociación política era sólo una estratagema, un asunto de relaciones públicas quenuevo, ocultaba estrategia represiva De fueuna la movilización popular contrainsurgente. en México y en el mundo la que hizo posible la sobrevivencia de los zapatistas y la realización de las reformas que concertaron en sus comunidades. Es importante observar que, si bien necesaria para prevenir una represión todavía más brutal y sanguinaria, esa movilización no fue suﬁciente en sí misma ni sustituyó los esfuerzos de los zapatistas. Si nos proponemos sacar provecho de esa experiencia, el asunto central es saber cómo los zapatistas lograron romper el aislamiento, construir y sostener redes solidarias. Guiomar por Rovira analizó cómo la rápida difusión de laAyer, información parte de periodistas y otros, en una cantidad de medios de comunicación, incluyendo el internet, desempeñó un papel central en la movilización de la solidaridad y el apoyo a los zapatistas, que los ayudó a sobrevivir y a elaborar enfoques autogestivos. Nosotros 482
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sabemos que no sólo la divulgación de la información, sino también la difusión de la discusión sobre la táctica y la estrategia en las mismas redes contribuyó a difundir los esfuerzos la movilización contra solidaria. Ejemplosmexicano destacados son lasy manifestaciones el gobierno en todo el mundo, la llegada de observadores internacionales y la ayuda material para las comunidades rebeldes. Sabemos, además, que esas redes no solamente aportaron la organización de los encuentros continentales e ni tercontinentales contra el neoliberalismo y por la Humanidad en la primavera y verano de 1996, y el Segundo Encuentro Intercontinental en España, en 1997, sino que condujeron también a la creación de Acción Global de los Pueblos y a los primeros Días de Acción Global contra la Organización Mundial Comercio, eniniciales Ginebra, en 1998. Estasdel experiencias llevaron a la batalla de Seattle (1999), a la emergencia de Indymedia (también en 1999) y a las muchas demostraciones contra la OMC, el FMI, el Banco Mundial y el G8 que siguieron en Davos, Praga y Génova, entre otros lugares, es decir, a un movimiento global contra la reorganización neoliberal del mundo. Es imposible sobrevaluar su importancia. Hay que reiterarlo: nunca antes en la historia se había presentado algo parecido. Nunca antes se había manifestado una



oposición intensahubo e interconectada capitalismo. verdad quetan siempre resistencia yalluchas contra Es el capitalismo, pero nunca antes tantas resistencias se habían relacionado de manera tan intensa como ha sucedido en los últimos diez años. ¿Cuál ha sido la función del neozapatismo —nacido 483
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al fuego de las luchas indígenas en una pequeña región de México— en estos acontecimientos? No se trata únicamente de la justicia o valentía de las luchas zapatistas. Hubo otras igualmente justas y valientes, incluso muchomuchas más numerosas, como por ejemplo en Guatemala, justo del otro lado de la frontera de Chiapas. Tampoco fue únicamente la amplia circulación de información o los intensos debates que se dieron. Todo esto ya había sucedido en ocasión de la lucha contra elTLC y, a nivel mundial, en la oposición a la Primera Guerra del Golfo. Claramente, la diferencia está en cómo el mensaje zapatista resonó y repercutió en el mundo, estimulando acciones por doquier, mientras que los otros casos de luchas justas y valientes habían ocasionado únicamente simpatía. Entonces, ¿por qué el mensaje zapatista sí resonó? No se debe únicamente a las cualidades intelectuales, literarias y retóricas de su vocero, el subcomandante Marcos, aun cuando ciertamente ayudaron. La verdadera razón de esa aceptación reside, me parece, en que el mensaje tenía que ver con asuntos concretos y ampliamente compartidos de una forma hasta entonces inédita. Mientras que los gritos de ayuda procedentes de las luchas anteriores no habían desembocado en acciones concretas, esta vez la historia que se contaba era demasiado conocida como para ser ignorada. Puede ser que los zapatistas marquen un capítulo largaestaban historiacombatiendo de las luchasnoindígenas, pero más ahoraenlolaque era únicamente la represión que vivían en carne propia, sino un conjunto de políticas que se habían generalizado en todo el mundo. A diferencia del pasado, los forjadores de la política capitalista ya no empleaban estrategias ais484
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ladas que hacían difícil hermanar las luchas sociales en las diferentes partes del mundo. En la medida en que se acercaba el ﬁn del siglo XX, en todas partes se empleaban las mismas estrategias contra los pueblos. Los zapatistas comprendieron esa homogeneidad y hablaron de una forma comprensible para todos. DE LA JERARQUÍA IMPERIALISTA Y COLONIAL A LA ERA DE LA SEGUNDA POSGUERRA



En la época anterior, y por un largo tiempo, no había existido una homogeneidad así. Esto era obvio en los días de los imperios, cuando los pueblos colonizados eran tratadosLos de manera muyotros diferente a los pueblospero colonizadores. unos y los eran explotados, las formas de esa explotación, los niveles productivos, las jerarquías salariales y los ingresos eran muy diferentes. Las jerarquías imperiales tendían a concentrar las industrias manufactureras de alta productividad y los salarios más altos en las metrópolis, mientras que la agricultura de baja productividad, la minería y los salarios bajos se concentraban en las colonias. El racismo, el patriarcado y la discriminación étnica racionalizaban, a menudo, la brutalidad necesaria para imponer la jerarquía y mantener la El mayoría de los más colonizados en los peldaños más bajos. nivel general alto de productividad logrado gracias a la colonización también hizo posible el pago de salarios más altos en el país colonizador, construyendo una jerarquía salarial global. Los teóricos de la “dependencia” conceptualizaron esta estructura en términos de 485
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un “centro” rico que explotaba a una “periferia” pobre. Los pueblos eran explotados en todas partes, pero algunos obtenían salarios y niveles de vida más altos, mientrasDespués que otrosdeloslaveían reducidos. segunda guerra mundial, la nueva jerarquía internacional y la abismal diferencia entre las políticas implementadas por el capital en el“Primer Mundo” —o mundo industrializado— y las que seejecutaron en el “Tercer Mundo” —o mundo subdesarrollado—hicieron que el antiguo mundo colonial permaneciera. Esto, a pesar de que las luchas de liberación nacional habían dado sus frutos y los poderes coloniales formales habían sido expulsados. Por un lado, la solución keynesiana a la Gran Depresión adaptada a la nueva olaaños de luchas los obreros industriales que estalló en los veintede y treinta, refuncionalizó el desarrollo capitalista en el Primer Mundo a partir de la negociación de contratos colectivos, alza de salarios, prestaciones de seguridad social y apoyo a la investigación tecnológica (aumento de la productividad a cambio de salarios más altos). En estas áreas, el aumento salarial para algunos y el de los gastos de seguridad social para otros se enmarcaban en la “macroeconomía” como elementos positivos funcionales a la demanda agregada que, a su vez, estimularía la inversión capitalista logrando así el crecimiento económico. Existían, evidentemente, jerarquías locales que generalmente ﬁjaban los ingresos salariales por arriba de los gastos no-salariales correspondientes al Estado del Bienestar. Al mismo tiempo, esos aumentos salariales se veían mermados porque el capital acudía a siempre nuevas 486
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fuentes de mano de obra: los emigrantes negros de origen rural y los trabajadores mexicanos en el caso de Estados Unidos; los emigrantes de las Indias Occidentales yÁfrica del sureste asiático en Granen Bretaña; del norte y occidental Francia.los emigrantes de A su vez, los autores de la política del “Tercer Mundo” todavía razonaban en términos de juegos de suma-cero, “economía del desarrollo” y “modelos de crecimiento”. Buscaban minimizar los salarios y maximizar la explotación, el ahorro y la ganancia generando inversión por medio de prácticas laborales, la ausencia de seguridad social y mecanismos como la inﬂación intencional para canalizar los ingresos de los trabajadores con salarios ﬁjos hacia los dueños de los negocios cuyas mercancías se estaban encareciendo. Esas políticas económicas eran complementadas con teorías de la modernización de la ciencia política y una vasta construcción de elites a nivel institucional y nacional designadas para sustituir las viejas estructuras coloniales de mando con otras más “modernas”, es decir, neocoloniales. Algo parecido estaba sucediendo en el “Segundo Mundo” —es decir, en los países dominados por la Unión Soviética—, donde la industrialización de Rusia se realizaba gracias a una más intensa explotación de trabajadores en otras repúblicas “socialistas” y en China, donde los campesinos eran exprimidos manufacturera. para que generaran el excedente necesario a la industria El tránsito de la organización internacional capitalista del periodo colonial al periodo poscolonial fue el resultado de la luchas anteriores y, al mismo tiempo, un intento de lidiar con las nuevas. Es verdad que Gran Bretaña se retiró, 487
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por ejemplo, de Asia del Sur o de Nigeria, y que Francia se fue (mejor dicho, fue echada) de Vietnam y Argelia, pero las luchas siguieron, a veces de manera bastante evidente en lugares como sustituyeron Corea, dondea Japón, fuerzasogubernamentales estadounidenses Vietnam, donde sustituyeron a Francia. Tal y como mostraron muchos estudios “poscoloniales”, el ﬁn del colonialismo formal no signiﬁcó el ﬁn de las relaciones sociales de tipo colonial ni de las luchas correspondientes. En consecuencia, las luchas contra laexplotación, alienación y represión se multiplicaron y circularon en el Primero, Segundo y Tercer Mundo a través de la conciencia o empatía, pero también por la inversión y el comercio multinacional. Los capitalistas siempre optan por invertir en áreas rentables abandonando las otras; es fuerza decir, huyen demuy los lugares donde los trabajadores tienen para dirigirse hacia donde no la tienen. Los consecuentes resultados en los patrones de inversión generan cambios en los patrones de producción y comercio y también en las luchas sociales. Por ejemplo, la inversión occidental en Sudáfrica desembocó en la internacionalización de la lucha contra la segregación racial en ese país. Por otro lado, la ayuda internacional —tanto de los poderes occidentales como de los orientales— se concentraba en área de intensos conﬂictos, ya sea para neutralizar o para sostener lasyluchas locales,(ycreando así nuevos nexos entre un país el extranjero de vuelta). Así, mientras los planiﬁcadores americanos, británicos y franceses (e, incluso, soviéticos) importaban trabajo barato del exterior con el objetivo de reducir los salarios locales (violando, a menudo, las mismas reglas capitalistas), los trabajadores 488
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multinacionales no solamente llevaban consigo sus experiencias de luchas creando comunidades étnicas de ayuda mutua, sino que, en interacción con la fuerza de trabajo local con las formas nuevasde relaciones de aproducción, aprendierony nuevas luchas que menudo devolvieron a sus países de srcen. LA CRISIS DE LA JERARQUÍA CAPITALISTA GLOBAL SURGIDA EN LA SEGUNDA POSGUERRA



Durante unos años —cerca de un cuarto de siglo—, estos conﬂictos fueron manejables, pero con el tiempo acabaron desgarrando el orden de la Segunda Posguerra. En el Primer Mundo, las los trabajadores no-asalariados apuntalaron lasluchas de los de trabajadores asalariados, rompiendo la relación entre salario y productividad que deﬁnía la parte superior de la jerarquía internacional de los ingresos. En el Tercer Mundo, las luchas de los campesinos no-asalariados y de los trabajadores salariados rompieron la capacidad de las corporaciones multinacionales de oponerlos a los trabajadores mejor pagados del Primer Mundo. En el Segundo Mundo del eje chino-soviético, la resistencia encubierta contra la represión del estado policial carcomió la planiﬁcación estataldejó de ladeexplotación. Enimaginación el campo y en la ciudad, la gente proporcionar y creatividad al Estado volviendo inviables las soluciones técnicas a los problemas políticos y las concesiones de tipo keynesiano. Para ﬁnales de los años sesenta y principio de los setenta, esas luchas habían generado una crisis que se 489
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prendía como fuego en el mundo capitalista del Oeste y también del Este. CONTRATAQUE Y AUGE DEL NEOLIBERALISMO La respuesta capitalista se concretó en una serie de medidas especíﬁcas: el abandono de los acuerdos de Bretton Woods y del sistema de cambios ﬁjos; el empleo de la inﬂación contra los salarios reales en la comida y en los energéticos; el miedo a una guerra nuclear (que anticipaba el actual empleo del miedo al terrorismo); las disposiciones contra los trabajadores inmigrantes, espectaculares alzas en las tasas de interés sobre la deuda y, a principio decomercio los años ochenta, unadesempleo. depresión global con la caída del y el alza del En el Primer Mundo, la macroeconomía keynesiana fue reemplazada por el monetarismo (el ataque a la inﬂación a partir de una reducción del ﬂujo de dinero, pero detrás de la inﬂación estaban los salarios) y después por la “economía de la oferta” (en inglés, supply side economics), es decir, la agresión directa contra los sindicatos, los salarios, el bienestar y los derechos adquiridos, como las prestaciones de seguridad social. Todas estas medidas iban asociadas a la desregulación, a la privatización y a una agenda conservadora para restaurar la autoridad patriarcal ysocial disciplinar a las mujeres y a los niños, eliminando los derechos de aborto, imponiendo exámenes en las escuelas y convirtiendo la ayuda ﬁnanciera a los estudiantes en préstamos. En el Tercer Mundo y en el Segundo —después de la 490
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caída del muro de Berlín, el desmembramiento del imperio soviético y el aplastamiento de los movimientos democratizadores en China—, la iniciativa capitalista tomó la forma de una crisis masiva de endeudamiento, la implementación de medidas de austeridad y la privatización de las compañías estatales, que fueron vendidas al capital privado para subir las ganancias rebajando drásticamente los salarios y las retribuciones. Se asistía, asimismo, a la apertura comercial, a la liberalización del ﬂujo de capitales, al creciente poder de las compañías multinacionales y a la institucionalización de las nuevas reglas de “libre comercio” a través de acuerdos regionales, como el Tratado de Libre Comercio para América del Norte o, a nivel global, la Organización Mundial del Comercio (OMC Todo esto fuedecimonónica racionalizado con resigniﬁcación de).una ideología a la laque pronto se le dio un nombre preciso: neoliberalismo. Conforme se implementaban esas políticas —en el Norte y en el Sur, en el Este y en el Oeste—, las diferencias entre las teorías y las políticas aplicadas en lo países industrializados y en los llamados “subdesarrollados” se iban esfumando. Inicialmente aplicadas de manera descarada en América Latina en el curso de la crisis ﬁnanciera de los años ochenta, después de manera todavía más cruel en Europa oriental, en Rusia y en varias repúblicas ex socialistas en los años noventa y, en los mismos países industrializados, esasgradualmente, políticas acabaron forjando un nuevo orden capitalista mundial. Aun cuando seguía habiendo estrictas jerarquías —trabajadores asalariados y no asalariados, ricos y pobres, países con más o menos contaminación, etcétera—, ese orden se es491
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taba conformando a partir de un conjunto más o menos homogéneo de teorías, estrategias y políticas. EL ZAPATISMO CONTRA EL NEOLIBERALISMO La existencia de estas teorías y políticas de corte unitario y la límpida comprensión que los zapatistas lograron de ellas son factores que contribuyeron a que su discurso contra el neoliberalismo en México entrara en sintonía con otras personas involucradas en las luchas contra políticas análogas en otras partes del mundo. En el curso de los Encuentros Continentales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (verano de 1996), la discusión puso rápidamente que si en Inglaterra el neoliberalismo tenía caraendeclaro “thatcherismo”, en los Estados Unidos se mostraba como “reaganomics”, etcétera. Fueron los propios capitalistas con sus generalizaciones teóricas y políticas quienes crearon la posibilidad de que el grito zapatista “¡un no!” resonara ampliamente, impulsando “¡muchos síes!” en el resto del mundo. Fue entonces cuando el capital global lanzó la Cuarta Guerra Mundial para aplastar o subordinar nuestras luchas. Ahora nos toca ganar esa guerra y liberarnos de una vez por todas. Algunos se acercan a la nueva situación a partir de paradigmas teoréticos y políticosy muy conocidos, pero desprovistos de todo atractivo, además obsoletos, ya que se remiten a las antiguas derrotas. Los marxistas ortodoxos, con su “partido de la clase obrera” que sintetizaría diferentes puntos de vista, ofrecen un ejemplo. Los anarquistas que siguen repitiendo su mantra de “acabar 492
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con el Estado”, supuestamente a nivel nacional e internacional, brindan otro. Una nueva teorización de esta nueva homogeneidad capitalista ha intentado buscar post-imperialista” un enfoque más innovador esque el concepto de “Imperio de Michael Hardt y Antonio Negri. Estos autores señalan la irrupción de un cambio en la soberanía, que corresponde a la subordinación del Estado a las empresas multinacionales para preservar un mundo en que el capital pueda moverse libremente para reorganizarse y contrarrestar las pautas cambiantes y las desiguales intensidades de las diferentes luchas. Ellos y otros intentaron comprender la mezcolanza de oposición y aﬁrmación, aquella combinación de “¡un no! y ¡muchos síes!” en términos de la “multitud” y ordenadora delsusmundo de que hablabaconstituyente Spinoza. Desafortunadamente, propuestas, en el plano de la organización, han sido imprecisas y ambiguas en el mejor de los casos. Al margen de todo enfoque teórico, para abordar la cuestión de la organización es preciso primero reconocer la existencia de un enemigo común e identiﬁcarlo; segundo, admitir la posibilidad de que convivan diversos proyectos de autonomía complementarios en las luchas contra ese enemigo común, aun cuando puedan construir su futuro siguiendo diferentes caminos. En épocas anteriores, existencia de un enemigo común no era tan evidentela ante la diversidad de medios y métodos. Hoy, la única cara del capital es la neoliberal, de manera que es fácilmente identiﬁcable. La organización política debe, evidentemente, seguir esbozándose de una forma
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reconocible por todos, pero gracias al propio capital y a la vivida prosa de los zapatistas, esa es la parte fácil. LA SEXTA, LA OTRA CAMPAÑA Y LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA POLÍTICA



Nos queda ahora la parte más difícil: imaginar y construir las formas para lograr la complementariedad entre diferentes luchas autónomas, es decir, la política de nuestro movimiento de movimientos. Nuestras luchas por lograr formas autónomas de vida se fraguan siempre en lugares especíﬁcos, en conjuntos especíﬁcos de relaciones y en sectores especíﬁcos de la jerarquía internacional de ingresos yluchas de poder quecomplementarias el capital imponedeenuna el mundo. Nuestras no son manera automática; en efecto, a menudo son contradictorias o recíprocamente indiferentes y, por lo mismo, aisladas las unas de las otras. Una solución muy parcial ha sido unir fuerzas contra el enemigo común por parte de integrantes de muchísimas luchas diferentes. Este es el enfoque de las movilizaciones internacionales que llevaron a decenas de miles de manifestantes en las calles contra la OMC, el FMI, el Banco Mundial o el G8. Los integrantes de diferentes luchas se pusieron pie —literalmente, hombro neocon hombro— contra lasdeinstituciones del capitalismo liberal. El éxito de sus intentos se encuentra, en parte, en los cambios que podemos observar de los planes capitalistas y, en parte, en las redes informales que surgen antes y durante las protestas. Estos encuentros lograron 494
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vencer el aislamiento por lo menos temporalmente, y no solamente permitieron que los participantes se sintieran involucrados en otras luchas, sino que, gracias al trabajo en puso lasesas bases para futurashan acciones comunes. Porred, lo anterior, movilizaciones sido exitosas. Al mismo tiempo, la participación en las movilizaciones es desigual y costosa (tanto en un sentido monetario como humano) y, a pesar de que la comunicación se da en la etapa de la organización y en la de la evaluación, los beneﬁcios reales en términos de desarticular la planiﬁcación capitalista o desbaratar las estrategias neoliberales han sido mínimos. Como sea, estas formas de lucha en red llegaron a su ápice en 2001, en Génova, al juntarse más de 300 000 personas para protestar contra el G8 y sus políticas neoliberales. A pesar de una resistencia generalizada y de múltiples iniciativas autónomas, no ha habido otros encuentros masivos en los últimos cinco años. Pasamos, pues, por un muy necesario periodo de revaloración y exploración de vías alternativas. Y ahora, ¿qué? O, para usar la clásica formulación de Lenin y de Chernichevsky: ¿Qué hacer? Esta es la pregunta que formularon los zapatistas en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en el verano de 2005, y esta es la pregunta a la que todos tenemos que encontrar respuestas. Como corresponde suproporcionaron costumbre de “caminar preguntando”, los zapatistasano la respuesta ﬁnal, sino únicamente una invitación a encontrar la respuesta (o una serie de respuestas complementarias). Propusieron primero cambiar el terreno de la discusión (lejos del espectáculo electoral) y después buscar una forma de 495
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organizarnos para el cambio mediante encuentros con diversas personas que luchan en México y, después, por medio de la “Otra Campaña”. Mientras camino a lo largo ancho de México, desderecorría Chiapassuhasta la frontera nortey —en donde encontró a la gente del “otro lado”—, la Otra Campaña creó, en efecto, nuevos terrenos de discusión, nuevas maneras de escuchar y de hablar, nuevas formas de intercambiar experiencias y reﬂexiones sobre el pasado, el presente y los futuros posibles. Como es típico de los encuentros zapatistas, nadie propuso un programa uniﬁcado que fuera adoptado por los organizadores o por los muchos, muchos participantes en las discusiones que tuvieron lugar en decenas de mítines. Sin embargo, en su conjunto, aquel proceso constituyó unsi acto trascendente, mucho más trascendente, bienpolítico menos espectacular, que el de las elecciones presidenciales formales con todo su fraude y sucesiva contestación por parte de AMLO y del PRD. No solamente desconozco otros ejemplos parecidos de campañas nacionales de discusión e intercambio de experiencias a nivel de base, sino que no conozco, desafortunadamente, ningún otro grupo, además de los zapatistas, con el poder de convocatoria o siquiera el interés de llevar a cabo una campaña así. La crítica y el rechazo de la Otra Campaña de participar la arena oelectoral, ya sea a favor del PRDPAN antes de lasen elecciones en protesta contra el fraude istPRIista después, fue un punto sensible que hizo enojar a muchos que habían escogido precisamente ese terreno de lucha. Sin embargo, los eventos que se desarrollaron después, desde la despiadada violencia estatal en Atenco 496
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hasta la rebelión popular en Oaxaca, a la represión que siguió, la bancarrota de los partidos políticos institucionales —incluido el PRD— se comprueba constantemente en la medida en que, odesequienes quedan luchan atrás o,adenivel plano, cipan en la represión de partibase. Ahora la Fase Uno de la Otra Campaña se acabó y una nueva está empezando. Ésta incluirá un nuevo Encuentro Intercontinental en Chiapas en el verano de 2007, en el cual, sospecho, los zapatistas compartirán con compañeros de todo el mundo su experiencia y las lecciones que sacaron de sus muchas discusiones en México. En ﬁn, creo que lo que organizaron los zapatistas debe ser reproducido, de una u otra forma, en todo el mundo. Necesitamos comprometernos —a nivel local y global— con los mismos tipos de discusión, quecompartir las experiencias, evaluar los éxitos tenemos y las limitaciones de ideas y esfuerzos anteriores sobre qué hacer. Y es que para la cuestión ¿Qué hacer? no existe una respuesta fácil. Si realmente nos proponemos construir nuevos mundos, no estamos hablando solamente de encontrar nuevas formas de hacer política, sino que estamos planteando la reorganización de toda la sociedad. Mientras la discusión global y la búsqueda de estrategias complementarias se dan en función de la globalización capitalista, también tenemos la posibilidad de discutir, interrogar yde aprender de otros autónomos reorganizar cada proyectos aspecto dealternativos la vida. Estoy incluye las formas de cultivar y consumir la comida; cómo confeccionar textiles y vestidos; resolver el problema de la vivienda y fabricar los objetos que necesitamos; ocuparnos de nuestra salud, de nuestros cuerpos y de 497
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sus relaciones; aprender a usar las computadoras y el saber; reparar los daños hechos a la Tierra, a los océanos, a la atmósfera y a nosotros mismos... Añadimos que ya existe una cantidad enfoques sumamente interesantes para de cada uno de alternativos estos problemas y una multiplicidad de esfuerzos coordinados para cambiar todas esas cosas de manera simultánea, como en las comunidades zapatistas y en otras comunidades indígenas. Innovaciones como las Juntas de Buen Gobierno o la APPO no son modelos para ser imitados, sino ejemplos en pequeña escala de una reconstrucción concreta de relaciones económicas, políticas y sociales. Las situaciones locales se encuentran ya materialmente entrelazadas, tanto por los circuitos del capital, como por nuestros esfuerzos. vínculos pueden y deben ser propios rotos. Por ejemplo,Algunos México no necesita el maíz crecido en Iowa con subsidios del gobierno de Estados Unidos para sus tortillas. Necesitamos pasar del “libre” comercio al comercio “justo”, que excluye a los intermediarios explotadores y se destina a las necesidades de las comunidades y no a la ganancia. Para alcanzar el poder de provocar estas reconﬁguraciones, necesitamos encontrar la manera de reorganizar nuestros vínculos regionales e internacionales, y para esto, necesitamos exactamente el tipo de discusiones organizadas por laen Otra Campaña, a nivel global.Global. Necesitamos, otras palabras,sólo unaque Otra Campaña En lugar de gastar nuestra energía política en la política formal electoral —como lo hicieron muchos en México en 2006, y también en los Estados Unidos en las elecciones de medio término, aguijoneados por políticos profesio498
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nales lanzados a la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2008—, necesitamos, como lo han hecho los zapatistas, crear nuevos terrenos de discusión muy diferentes paradeencontrar la manera deque pelear fuera yintenta contra la camisa fuerza electoral en la el capital amarrarnos. Para quienes nos encontramos en los Estados Unidos, los paralelos entre la situación actual en México y la del pasado reciente son claros de manera preocupante. Los actuales regimenes represivos —en México, primero los del PRI y ahora los del PAN, y en los Estados Unidos, la administración de George W. Bush— proporcionan a los políticos de oposición (el PRD en México, los demócratas en los Estados Unidos) la justiﬁcación para asustarnos y presionarnos con la esperanza de que si son elegidos nopara seránvotarlos tan represivos y, si tenemos suerte y las circunstancias lo permiten, reducirán circunstancialmente la represión y mejorarán los servicios. Pero, incluso si ganan, la experiencia muestra que las probabilidades de llevar a cabo cambios son mínimas y lo único que hacen es canalizar todas nuestras energías y esperanzas hacia las estructura pseudos-democráticas que nos alejan de imaginar lo que podría ser una democracia real y de construir nuevos enfoques para el control autónomo de nuestras vidas. Miles de personas en las comunizapatistas pudieron esas distracciones edades ilusiones empleando susliberarse energías de y esperanzas de una manera más fructífera; tenemos que aprender de sus logros e imaginar cómo hacer algo parecido.



499
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LA REBELIÓN ZAPATISTA EN HILO DEL TIEMPO ELEMENTOS PARA LA REFLEXIÓN



CLAUDIO ALBERTANI



Hace mucho tiempo, el poeta Antonin Artaud se fue a la Sierra Tarahumara en concepto búsqueda de delrevolución Edén. “Esperamos de México un nuevo —escribió— y un nuevo concepto de Hombre que servirá para alimentar con su vida mágica la última forma de humanismo”. Ávido de absoluto y con la mente devastada por las tempestades de sueños exaltados, Artaud no pudo satisfacer su sed de absoluto; sin embargo, sus palabras no eran tan absurdas. Tierra de grandes contrastes e injusticias inmemorables, crisol de pueblos y culturas, en México las formas más soﬁsticadas de capitalismo se cruzan con el subdesarrollo, una pobreza vergonzosa y la obstinada resistencia de las civilizaciones mesoamericanas. Hacia ﬁnales del siglo XX, llegó precisamente de México un llamado nada místico a buscar el camino que conduce a ese gran territorio imaginario que llamamos futuro.
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1. El primero de enero de 1994, mientras en los altos círculos ﬁnancieros se celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la mega máquina capitalistapor enfrentó unoe de sus periódicos estorbos provocados el usual insoportable factor humano. Organizados en el entonces desconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional ( EZLN), miles de indígenas mayas, hombres y mujeres, con el rostro oculto por pasamontañas, armados tan sólo con fusiles rudimentarios, “llegaron como el viento” en siete municipios de Chiapas. Marginados del universo radiante del consumo, ignorados por las estadísticas, admitidos en la conciencia nacional sólo como vestigios arqueológicos o atracción turística, mayasbasta se levantaron para basta decir:de “¡yaceguera, basta!” Basta de los miseria, de injusticia, basta de silencio. El gobierno mexicano se apresuró a declarar que sólo era una revuelta de indígenas “monolingües”, limitada a cuatro municipios del altiplano. Sin embargo, y por una paradoja típica del mundo actual, aquellos hombres y mujeres rebeldes se volvieron pronto el espejo no sólo de México, sino del mundo entero. Armados igualmente de ironía y de espíritu visionario, los mayas de Chiapas enarbolaban la bandera de una nueva democracia para todos, queYnoestardarían en llamar que el EZLN no era“intergaláctica”. una guerrilla tradicional de corte guevarista o marxista-leninista, ni un movimiento nacionalista; mucho menos una reedición de las guerras de casta del siglo anterior. No había mesías ni redentores a la vista. Tampoco vírgenes milagrosas. Y no había odio. 502
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Raramente un movimiento revolucionario se había asomado a la historia de una manera tan inesperada: ningún servicio secreto de los muchos que espían nuestras vidassurgir habíadespués imaginado que algo radicalmente pudiese del hundimiento del bloquenuevo (mal llamado) socialista y del tan cacareado ﬁn de la historia. Raramente un movimiento revolucionario se había mostrado tan consciente de la necesidad de comunicar, de escuchar y de ser escuchado. Los zapatistas proponían de sí mismos numerosas y clarísimas deﬁniciones en negativo: “no somos un partido, no somos una guerrilla, tampoco un ejercito tradicional”. Rechazaban, además, el proyecto revolucionario dominante del siglo XX: la toma del Estado y su gestión por partetransmitían de una elitelailuminada. Ricas de paradojas, sus acciones fuerza de los débiles ante los poderosos y la urgencia de construir un futuro diferente para todos. 2. Surgida en el momento culminante del neoliberalismo, la rebelión zapatista anunciaba el principio de una época. Circunstancias singulares habían incitado a los rebeldes a evitar los errores de las revoluciones pasadas: la globalización, el ﬁn de la guerra fría, la cercanía con Estados Unidos y también con Centroamérica, donde las recientesdolorosas. experiencias insurreccionales habían dejado heridas Ahora los zapatistas tomaban las armas, no para adueñarse del poder, ni para ejercer la violencia resentida de los perdedores, sino para narrar al mundo la absurdidad de su condición de hombres y mujeres constantemente 503



LA AUTONOMÍA POSIBLE.indd503



19/5/0919:38:02



CLAUDIO ALBERTANI



invitados a aderezar la rica mesa de la modernidad sólo para enterarse de que ni las sobras quedan. Si en un primer momento, “los armados de verdad y de fuego” pusieron patasdelarriba a laMonetario duodécima economía del mundo —gloria Fondo Internacional y del Banco Mundial— pronto se volvieron el síntoma de una nueva sensibilidad, la principal referencia, no de los nostálgicos del pasado, sino de los nostálgicos del futuro. Fueron suﬁcientes unas cuantas, brillantes acciones de guerra —una guerra que prepararon durante diez años y que duró doce días— para derribar los castillos de naipes del neoliberalismo y mostrar, una vez más, que el rey estaba desnudo. México y el mundo entero respondieron al llamado conamovilizaciones y elSe gobierno pudo llevar cabo sus planesmasivas represivos. callaronno entonces los fusiles de enero para abrir paso a otra lucha. En una sociedad dominada por la mentira, los indígenas rebeldes realizaron la hazaña de recuperar la palabra auténtica. Contra la exclusión y la xenofobia, anunciaron la llegada de “un mundo que contiene muchos mundos” y proclamaron: “para todos, todo. Nada para nosotros”. Sus palabras fueron escuchadas en muchas partes del mundo. ¿Por qué? A diferencia de otros, los neozapatistas no buscaban adeptos; no ofrecían el carné de un partidocon ni respecto una nueva ideología. Radicalmente desencantados a las corrientes políticas fundadas en la proclamación de un ideal, de una ciencia o de un programa, se presentaron al mundo como algo conscientemente diferente y no sólo posterior a las guerrillas de América Latina. 504
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Además de criticar a los partidos tradicionales, rechazaban la idea misma de vanguardia, armada o no. El poder, decían, no es un objeto para tomarse, sino una relación socialley porsobre construir. La famosa las mujeres que emitieron al ﬁnal de 1993 —poco antes de la rebelión— indicaba que habían emprendidouna reﬂexión profunda sobre cuestiones de género y sobre las relaciones entre seres humanos. Sin aspirar a detener el monopolio de la verdad, tocaban las cuestiones centrales de nuestro tiempo: el ﬁn dela civilización del dinero, la abolición de todopoder separado, la democracia directa. Una paradoja más es que les tocara a los mayas de Chiapas —a quienes los antropólogos catalogan como un de pueblo conservador— movimien-o to importancia mundialiniciar contraelelprimer neoliberalismo, sea, el más reciente avatar del viejo monstruo capitalista. ¿Por qué? Las razones son múltiples y tienen que ver con los nuevos escenarios internacionales y con las corrientes subterráneas de la historia local. 3. El EZLN nació hacia 1983, cuando algunos militantes de una organización político-militar de corte marxistaleninista abandonaron la capital mexicana con la idea de crear un foco de guerrilla. Era la época de la victoria sandinista enElNicaragua y desencillo; la guerra exterminioaben Guatemala. esquema era la de certidumbre, soluta. Como “vanguardia”, su tarea era elaborar la línea “correcta”, que “las masas” iban a seguir con inevitable entusiasmo. El contacto con las comunidades mayas —tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles— produjo algo 505
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muy diferente y los improvisados evangelizadores acabaron siendo evangelizados. Las certidumbres se transformaron en dudas, y el EZLN nació de un descubrimiento recíproco que, poco poco, elcotidiana elementoempezaron material, lasa relaciones en humanas, la apráctica prevalecer sobre el elemento doctrinal, los prejuicios, las fórmulas importadas. La nueva situación se debía a la comprensión de que la perspectiva revolucionaria es ajena a todo modelo preconstituido y se produce sólo a partir de un tejido de relaciones colectivas como liberación en proceso. Los mayas, por su parte, comprendieron que era preciso ir mucho más allá de las comunidades tradicionales en que habían crecido. Comprendieron que no poseían una mítica de e incontaminada real”, sino la conciencia su necesidad. La“comunidad consecuencia era evidente: ya no se trataba de desenterrar el pasado, sino de construir algo nuevo, algo que todavía no existía más que en forma embrionaria. Un puente entre las comunidades tradicionales del altiplano y esa perspectiva de transformación más amplia lo tendieron los indígenas que, expulsados por diferentes razones de las comunidades de srcen, habían emigrado a la Selva Lacandona, en busca de una nueva vida. “En la Selva, debido al reposo srcinario que prevalece, el pensamiento puede replegarse sobre elsí revolucionamismo y reconstruir con lucidez lo esencial”, escribió rio guatemalteco Mario Payeras. La selva, sinembargo, ya no era el universo fascinante y misterioso que nos habían revelado las novelas de B. Traven. El tiempo cíclico de la naturaleza entraba ahora en ruta de colisión con el tiem506
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po irreversible de la mercancía, produciendo una suerte de volcán social donde se ocultaban contradicciones antiguas y nuevas en espera del inevitable cataclismo. En esta situación,que los para indígenas migrantes compren- tedieron rápidamente no perder “la costumbre”, nían que transformarse y que, de paso, era preciso cambiar el mundo. Evitando resguardarse en la mera preservación identitaria, los mayas rebeldes reﬂexionaron sobre sus propias estructuras sociales, rechazaron el patriarcado y abrieron espacios de participación para las mujeres. Ya zapatistas, descubrieron que la aﬁrmación de sus propias particularidades pasaba necesariamente por el reconocimiento de todas las particularidades, no únicamente étnicas, sino también sexuales, sociales, culturales y de implicaba ir más allávalores de todouniversales localismo ecostumbre. indianismoEso y, por lo mismo, aﬁrmar (más no universalistas): justicia, libertad, democracia. 4. “¡No nos dejen solos!”, este fue el dramático llamado lanzado por la hoy fallecida comandanta Ramona en aquel lejano febrero de 1994. La respuesta fue contundente y novedosa. En México —pero también en Europa, Estados Unidos y más tarde en América del Sur—, se crearon redes que ya no le apostaban a la solidaridad tradicional, sino a una relación compleja y cautivante y a la construcción de un camino Y es que, relacionando sucomún. liberación con la de los otros excluidos, los zapatistas proclamaban que el subdesarrollo de las zonas periféricas está determinado por la penuria de las mismas mercancías, cuya abundancia envenena el llamado bienestar de las metrópolis impe507
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riales. Y descubrían el secreto de la crítica radical: la necesidad de ir más allá de la economía y de la política reaﬁrmando la revolución como una cuestión social. Para eso ofrecían un patrimonio adecuado a las necesidades de nuestrosorprendentemente tiempo: el antiguo arte de la resistencia, una prodigiosa capacidad de autonomía y una relación con la naturaleza que se teje a partir de la armonía, de las relaciones fundadas en la reciprocidad, en la circulación de las ideas y los seres humanos. El mensaje que nos llegaba de la selva era claro: hoy no se trata ya de dirigir ni tampoco de ser pilotos invisibles. Lo importante es crear situaciones de ruptura, abrir paso a otra sociabilidad, estimular encuentros, favorecer la autonomía individual y colectiva. Había que participar, sumarse a la gran y polifónicadeorquesta demodiﬁquen la resistencia, contribuir a la construcción redes que el curso de la historia. A partir de estas propuestas, la Selva Lacandona se volvió rápidamente una suerte de gran laboratorio donde se pensaban, se decían y se hacían cosas importantes. Empezó así un ir y venir de hombres y mujeres de todo el mundo para escuchar, conversar y entenderse unos a otros. Nació asimismo la idea de los encuentros intercontinentales por la humanidad y contra el neoliberalismo (Chiapas, 1996; Estado Español, 1997), principal antecedente del la movimiento la globalización neoliberal y contra guerra que contra explotará en los años siguientes en Seattle y en Génova. 5. Siempre apasionantes y singulares, las iniciativas zapatistas nacían de consideraciones precisas, en parte ela508
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boradas gracias al innegable aporte del subcomandante Marcos. Máximo dirigente militar, éste había sido nombrado “subcomandante” porque entre los zapatistas, la función militar es subordinada la función civil. tamDespués de la insurrección de enero,a Marcos se volvió bién el principal vocero de las comunidades rebeldes, ya que mostraba una gran habilidad en el uso del español, idioma que los mayas hablan poco. Traducidos a decenas de idiomas, los comunicados y las numerosas entrevistas del Sup tuvieron una función decisiva en la difusión del neozapatismo. Es claro que su lenguaje cautivante no salió confeccionado y listo para el uso, ni fue, tampoco, una mera transposición de las formas expresivas de los indígenas. Se forjó en el tiempo gracias al entre losdemuchos mundos que conforman el encuentro universo espiritual las comunidades en resistencia. Fragmentos de aquel lenguaje se pueden encontrar en el Popol Vuh, en las profecías del Chilam Balam, en los auspicios de los cruzobs, en el mundo al revés de los rebeldes de Cancuc, en el murmullo de las cajitas parlantes de San Juan Chamula, en el grito de los colgados, en el clamor de los refugiados guatemaltecos en fuga del genocidio y también en las revueltas metropolitanas de los años setenta. A Marcos le corresponde el mérito histórico de haberle dado forma al rompecabezas. así uninocenpoeta, además de un dirigente político; no Surgió un soñador te, sino un estratega de la subversión que sabía asociar la poesía con la revolución. Sacando a relucir la contribución de los pueblos indígenas y aclarando que mientras produce miseria y destrucción, la globalización también 509
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crea nuevas posibilidades de comunicación e interacción, los textos del subcomandante ayudaron a hilar el hilo de la crítica social. Marcos asumiórebeldes hasta elque fondo su funcióncultural, de vocero de las comunidades la industria siempre en busca de nuevos estereotipos, no tardó en otorgarle. Sin embargo, la que parecía una victoria indiscutible reveló rápidamente sus graves limitaciones. ¿Es posible ganar la batalla de la palabra auténtica en el terreno del adversario? El tiempo lo dirá. Sumergido en su función de conciencia crítica del mundo, elSup empezó a asumir actitudes autoritarias que no coincidían con el discurso libertario que él mismo había contribuido a crear. 6. Al intentar un balance la experiencia zapatista, no podemos quedarnos en el de ámbito del discurso ni limitarnos a la ﬁgura de Marcos. Además de plasmar dirigentes, las revoluciones sociales crean instituciones propias que, invariablemente, se contraponen al viejo mundo. En Chiapas, esto dio lugar a la fundación de municipios autónomos, verdaderos espacios de poder alternativo contra el sistema social basado en la dictadura de la economía y del Estado. Es aquí donde radica la principal contribución zapatista. Es necesario recordar que la lucha por la autonomía no es una invención de los zapatistas, sinomexicano una antigua reivindicación del movimiento indígena y continental. Al mismo tiempo, es evidente que las comunidades en resistencia avanzaron mucho en ese camino, recibiendo solidaridad, apoyo y los elementos para convertirse en una fuerza de tipo nuevo. 510
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El 12 de octubre de 1994, hubo en San Cristóbal una de las primeras manifestaciones de masa a favor de la autonomía. 224 organizaciones independientes declararon la creación 6 regiones autónomas: Altos,Unas Selva Tzeltal, Vallede Tzeltal, Frontera, Norte yLos Centro. cuantas semanas después, entre el 11 y el 18 de diciembre, el EZLN lanzó la operación Paz Con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indígenas, tomando posición en 38 municipios de Chiapas —declarados municipios rebeldes—, nombrando autoridades propias y armando nuevas divisiones territoriales. El gobierno contestó, poco después, con la invasión militar de la selva (9 de febrero de 1995). La masacre fue detenida sólo gracias a una nueva y providencial intervención de la sociedad civil nacional e internacional. Fracasado el intento de detener a la comandancia zapatista, se reanudaron las conversaciones de paz y, al cabo de ríspidas negociaciones, el 16 de febrero de 1996, se ﬁrmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (que los indígenas llaman San Andrés Sakam’chen de los pobres). Producto de un largo debate en que intervinieron representantes de las principales etnias indígenas de México, el núcleo de los Acuerdos tenía que ver con la autonomía: autonomía territorial, autonomía política y autonomía cultural, es decir, la posibilidad de administrar la justicia, elegir autoridades y acceder a los recursos económicos y naturales. Acto seguido, el gobierno de Ernesto Zedillo desconoció los compromisos adquiridos y fortaleció los grupos paramilitares, que pronto iban a cometer masacres espantosas, como la de Acteal (22 de diciembre de 1997). En 511
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esta situación, el EZLN no tuvo más opción que retirarse de las pláticas y reforzar la defensa de las comunidades. La victoria de Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 2000lay posibilidad el ﬁn del régimen partido único dejaron entrever de un del nuevo comienzo, pero fue una esperanza de corta duración. Después de la triunfal marcha zapatista (marzo de 2001), incluso el PRD se unió al PRI y al PAN para aprobar la ley burla sobre la autonomía en las regiones indígenas que anulaba la vía institucional. Con la ayuda de la solidaridad internacional y el apoyo del propio EZLN, las comunidades rebeldes duplicaron entonces sus esfuerzos para crearestructuras de autogobierno, cooperativas, sistemas de salud y de educación alternativa. Además de progresar crearon núcleos de en contrapoder que, sin materialmente, hacer demasiado ruido, ponían práctica los principios de autonomía, democracia directa y ayuda mutua. En 2003, después de una larga reﬂexión interna, las comunidades decidieron separar deﬁnitivamente las estructuras militares de las estructuras civiles, aﬁnar los mecanismos de rotación de los cargos y reestructurar las relaciones de la solidaridad internacional. Instituyeron entonces unos nuevos organismos de coordinación llamados Juntas de Buen Gobierno, sustituyendo los cinco Aguascalientes de otros encuentro la sociedad civil creados en(espacios 1994) con tantoscon Caracoles que, independientemente de las vicisitudes de Marcos y del EZLN, perduran como sólidos bastiones de la autonomía y la resistencia indígena.
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7. El 19 de junio de 2005, el vocero del EZLN declaró la alerta roja en territorio zapatista, lo cual implicaba cerrar los Caracoles y suspender la cooperación internacional. El la sociedadnacional civil mexicana, así grave comogesto a las sorprendió redes de la asolidaridad e internacional y a los propios militantes del EZLN (la organización civil zapatista recientemente disuelta por el propio Marcos). La última alerta roja se remontaba a la masacre de Acteal, por lo cual muchos temían una nueva ofensiva contra las comunidades indígenas. Sin embargo, la dirección del EZLN precisó pronto que sólo estaba tomando medidas defensivas y reiteraba su respeto del alto al fuego, en vigor desde el 12 de enero de 1994. ¿Qué había pasado? Nada particularmente grave. En textos los días Marcos lapublicó una política. larga serie de en siguientes, los que analizaba coyuntura Se acercaban las elecciones presidenciales y el Sup abría el fuego contra los principales partidos políticos y particularmente contra el PRD y su candidato, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Éste era objeto de una dura requisitoria: huevo de la serpiente, caballo de Troya del imperialismo, neoliberal camuﬂado. Era normal que Marcos le reprochara al PRD la traición de 2001 (en la que, por cierto, AMLO no estaba implicado), pero desconcertaba su inusual violencia verbal. Poco después, llegó la Sexta Declaración la Selva Lacandona, un documento de amplio respirodedonde la dirección del EZLN volvía a denunciar la descomposición de la clase política mexicana, reiteraba el carácter indígena del movimiento zapatista y recorría sus principales vicisitudes. Agotado el diálogo, disipada la relación con 513
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la izquierda parlamentaria, no quedaba más que buscar “abajo y a la izquierda”, sumarse a las luchas de los trabajadores urbanos y rurales, así como a la abigarrada galaxiaSeguía de movimientos marginales. una apasionada reivindicación del Che Guevara, que volvía a las raíces marxistas-leninistas del EZLN y un saludo a los pueblos latinoamericanos, a la revolución cubana, a la Europa social y a los hermanos de Asia, África y Oceanía. El texto lanzaba también un llamado a redactar una nueva constitución para garantizar “las demandas fundamentales del pueblo mexicano” y “defender al débil frente al poderoso”. Aquí surge una duda: ¿realmente el pueblo mexicano necesita una nueva “victoria de papel”? Y además:de¿quién elaboraríasocial, la nueva Constitución? En ausencia una revolución aquellos mismos políticos tramposos, justamente estigmatizados por Marcos. Por último, el EZLN proponía lanzar Otra campaña junto a las organizaciones de la izquierda no electoral, los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, las ONG y todos los que —mujeres, hombres, ancianas y niñas— se adhirieran a título personal. Entre enero y junio de 2006, Marcos —ahora nombr ado delegado Zero— emprendió, prácticamente solo, una gira paralela a la de los candidatos presidenciales, con el objetivo de tender puentes y fuera deMéxico para construir “una nueva formadentro de hacer política”. 8. La propuesta central de la Otra, sustraerse al abrazo mortal del PRD, auscultar al México profundo y construir un polo de lucha anticapitalista, era atractiva. Muchos 514
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la saludaron con satisfacción, ya que en años anteriores Marcos había entretenido relaciones ambiguas con el propio PRD (en el Intercontinental de 1996, muchos moderadores eraninstitucional dirigentes europea. de este partido) y, peor, con la izquierda Marginando las tendencias libertarias y antagonistas a favor de las institucionales, la actuación de Marcos había contribuido a envenenar las relaciones entre las diferentes vertientes de las redes zapatistas. Un grave error fue prestarse al juego electoral, lo cual, a la postre, fue bien aprovechado por la derecha y su candidato, Felipe Calderón. El delegado Zero tenía razón cuando señalaba que la profunda crisis económica, política y social de México no se puede resolver en el cuadro del actual sistema equivocaba, sin embargo, al escoger a AMLO político. como el Se principal objetivo de sus críticas, en el mismo momento en que la derecha lo atacaba ferozmente presentándolo como un “peligro para el país”. Según Marcos, la amenaza más grave que enfrentaban los movimientos sociales eran “la propuesta de la izquierda institucional del PRD y de López Obrador” (entrevista a la revista Rebeldía, junio de 2006). En consecuencia, su indicación para las elecciones era abstenerse, aunque nunca lo expresó de manera abierta. realidad, bien para sobraban para no votar, En también los sihabía votar,losyamotivos que, con todos sus defectos, AMLO habría puesto cierto freno al saqueo neoliberal y en todo caso no podía resultar peor que Calderón. Puesto que muchos se inclinaban por esta opción: “abajo y a la izquierda”, lo importante era no convertir 515
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el asunto en una cuestión de principios. En lugar de sumarse a la guerra sucia de la derecha contra AMLO, Marcos podía concederle el beneﬁcio de la duda (el mismo que 2000 había concedido a Fox), concentrándose en laen tarea deleconstruir una izquierda autónoma. Lo que sigue es historia reciente. Después de los trágicos hechos de Atenco, la Otra se quedó en el DF luchando para obtener la liberación de los presos. Mientras tanto, Marcos concedía entrevistas poco oportunas a las cadenas televisivas anti-AMLO, lo cual aumentó el desconcierto de millones de mexicanos. Hacia ﬁnales de la campaña electoral oﬁcial, quedaba claro que los resultados de la Otra eran modestos. Lejos de uniﬁcar al movimiento social, la gira del delegado Zero había multiplicado las divisiones. Al invariable desastre político se sumaban hechos ominosos, como la presencia en los actos de la Otra de sectas estalinistas que exhibían el retrato del dictador, algo que iba en contra de todo lo dicho por los zapatistas durante más de una década. 9. El 2 de julio, el cuadro político mexicano cambió de manera radical. Contra las previsiones de Marcos, Felipe Calderón fue proclamado ganador por un margen muy estrecho. Con tal de no perder el poder, la derecha había organizado un fraude descomunal que rápidamente obtuvo la(aquellos adhesiónmismos entusiasta de Bush ycuyos de Rodríguez Zapatero gobernantes intereses serviría AMLO, según el descabellado análisis de Marcos). El sábado 8 de julio, medio millón de personas se volcaron al zócalo para protestar. Una semana después, eran un millón, y a ﬁnales de mes, dos millones. Empe516
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zaba un poderoso movimiento de resistencia civil que rebasa a AMLO, cuyo desenlace nadie puede prever. ¿Dónde estaba la Otra? Brillaba por su ausencia. Marcos dejó en claroahora que los y hasta ha zapatistas mantenidonosulucharían promesa.contra el fraude El tiempo aquilatará el peso de estos errores. La historia en todo caso no se acabó. A pesar de las críticas que se pueden y deben hacer, el balance de la experiencia zapatista es, en buena parte, positivo. Es verdad que los zapatistas no lograron plasmar un movimiento social comparable, por ejemplo, a los Sin tierra de Brasil, ni un movimiento indio de la talla de los de Bolivia y Ecuador. Sin embargo, siguen resistiendo y luchando. Gracias a ellos, el movimiento indígena mexicano se renovó profundamente y en diferentes del en paíssusurgieron municipios autónomos que separtes inspiran experiencia. Además de crear un discurso que refrescó el debate de la izquierda independiente a nivel mundial, el mérito principal de los zapatistas radica en la creación de los Caracoles, que son un auténtico sistema de autogestión antiestatal. Hoy las comunidades en resistencia persisten, en primer lugar, como un poder local. A pesar de muchos años de guerra, siguen existiendo como un laboratorio de crítica social y un grandioso experimento humano: un experimento que sigue mereciendo la simpatía y la solidaridad los que destinos del mundo. Igual quedeantes, losvaloran mayas los rebeldes siguen muriéndose de enfermedades curables (como la pequeña gran Ramona, asesinada por la tuberculosis el 8 de enero de 2006). Muchos son torturados, encarcelados y desaparecidos, pero la selva Lacandona ya no es únicamente un 517
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territorio de olvido y tristeza en que se sobrevive a duras penas. Es también un núcleo creativo que rebasa las fronteras regionales y nacionales para recibir la contribución de las inteligencias y pasiones de todo ellamundo. Con sus paradojas y ambigüedades, revolución de los mayas hizo patente la necesidad de liberar las energías creativas de los muchos mundos negados de la sociedad en que vivimos. Puso en marcha el primer asalto organizado y consciente contra el orden neoliberal y sus epígonos. Creó encuentros, relaciones, nexos, oportunidades. No es poca cosa.
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