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/ Resumen:
' Este artfculo presenta aigunos resultados de la investi-

gacion en proceso sobre movimientos sociales que el equipo de
investigacion del programa de democratizacion de las relaciones
sociales de la Escueia de Posgrado de La Universidad Nacional
de San Martin, esta realizando en la actualidad, enfocando el
anaiisis en las relaciones de genero en los movimientos.

Los movimientos sociales estudiados (especialmente las
asambleas barriales, y en articuiacion con las mismas, el
movimiento piquetero y el movimiento de empresas recuperadas)
son entendidos como herederos de una historia de movimientos
sociales y politicos en la sociedad argentina, entre ellos, el de
derechos humanos, y mas cercanamente, las puebladas y
movimientos de trabajadores desocupados.

Se pone el enfasis en un enfoque interpretativo, que abor-
da simultaneamente la construccion de identidades, asf como las
estrategias sociopolfticas de los movimientos y se resalta el pro-
ceso de integracion de diversas identidades (de genero, de
generaciones, de clase, de situacion ocupacional) que estos
movimientos encaran en una politizacion creciente de la
sociedad civil.

Palabras daves: democratizacion social, movimientos
sociales, movimiento de mujeres, feminismo.

/Abstract:
This article presents some of the results from the ongoing

investigation on social movements which the research team from
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the Democratization of Social Relations Program at the Post
Grade School, National University of San Martfn, is carrying out,
focusing the analysis on gender relations in different movements.

The social movements which have been studied (in parti-
cular, "asambleas", and related to them, the "piqueferos" move-
ments ant the retrieved factories movement) are interpreted as
heirs to a history of social and political movements in Argentine
society; among them, the humon rights movement, and more
recently, the "puebladas" and movements of unemployed wor-
kers.

Emphasis is place on an interpretative focus, which consi-
ders simultaneously, the building up of identities, and also the
sociopolitical strategies of the movement, and the integration
process of diverse identities (of gender, of generation, of occupa-
tional situations) which these movements take into consideration
in an increasing politization of civil society.

Key words: social democratization, social movements,
women's movements, feminism.

Sumario: Introduccion. Las perspectivas de anaiisis de las
asambleas. Democratizacion y democracia. Crisis del sistema
polftico. Practicas e identidades. Las mujeres en los movimientos
sociales emergentes. Consideraciones provisorias.

Introduccion

l is te articulo se basa en aigunos resultados de la investi-
gacion realizada durante 2002 y parte del presente ano en la que nos pro-
pusimos explorar el desarrolio de formas de accion colectiva Gas asam-
bleas) que emergieron a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001.

El estudio exploratorio realizado es un anaiisis en proceso,
por lo tanto el camino seguido por los actores individuals y colectivos
marco el ritmo de la indagacion, afiadiendo nuevas preguntas y actores a
los que se determinaron en un principio. En el recorrido de investigacion
han estado presentes simultaneamente la perspectiva de genero y de
generaciones^

En esta investigacion reconocemos en primer Iugar, las con-
tinuidades historicas presentes en las diversas formas de lucha de la
sociedad argentina. Establecimos un hilo conductor que vincula al
movimiento de DDHH, especialmente Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo, los movimientos por la defensa de la educacion publica, las mar-
chas de silencio, las "puebladas", las resistencias sociales al modelo, tanto
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las iniciales, vinculadas a la propia instalacion del mismo, como las de la
segunda fase, relacionadas con las consecuencias de su instalacion.

Las perspectivas de anaiisis de las asatnbleas.
Democratizacion y democracia

Nuestra preocupacion por las formas emergentes de accion
colectiva esta vinculada con la cuestion de la democratizacion de la
sociedad y de la poiitica. La democratizacion se refiere al proceso cre-
ciente de incorporacion de nuevos actores a la vida social y a sus benefi-
cios, a la igualacion de oportunidades, y a la participacion en las diversas
esferas que afectan la vida individual y colectiva. El desafio de los proce-
sos de democratizacion consiste en la posibilidad de transformacion de
instituciones y elementos culturales, que aiin suhsisten en la forma de
enclaves autoritarios. La nocion de democratizacion especifica los pro-
cesos de cambio del autoritarismo y la desigualdad de poder y de recur-
sos existentes en las instituciones publicas y privadas, y los mecanismos
participativos que facilitan la incorporacion a la ciudadania de actores
desplazados tanto en virtud de su genero, como por su edad, religion,
etnia, etc.

Los procesos de democratizacion social se refieren a la dis-
tribucion de los saberes y recursos de los colectivos sociales, la revision
de los supuestos que sustentan las bases de la autoridad, los procesos que
permiten la explicitacion de la desigualdad para los actores marginados o
subordinados. La toma de conciencia de los actores institucionales, de los
mecanismos que permiten la desigualdad social, es parte incuestionable
de la democratizacion, ya que fomenta la ampliacion de la ciudadania.

Las relaciones susceptibles de ser democratizadas no son solo
aquellas que median entre el estado y la sociedad civil, sino al interior de
todo tipo de instituciones -familias, municipios, escuelas, lugares de tra-
bajo, instituciones publicas, etc- y en todos los pianos -politico, social,
cultural, tecnologico y economico-. La Utopia democratizadora, con-
trapeso de una cultura totalitaria, se refiere a una progresiva consolidacion
de una cultura democratica a nivel macro y microsocial, con valores tales
como la participacion, el pluralismo, la desnaturalizacion de la domi-
nacion, la redefinicion de la autoridad y el poder, la concepcion de la vida
cotidiana como Iugar, no solo de las pequefias cosas, sino como fermento
de la historia (Hopenhayn, 1993; Heller, 1977).

Los movimientos sociales se inscriben en una profundizacion
de las practicas democraticas, multiplicando los espacios en los que "las
relaciones de poder estan abiertas a la contestacion democratica"
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(Mouffe, 1999). La politizacion de la sociedad civil, al instalar nuevos
intereses en la agenda piiblica, permite la ampliacion de la ciudadanial

Las relaciones en el interior de los movimientos, con con-
tradicciones y ambivalencias, reflejan la biisqueda de la horizontalidad,
del debate y la reflexion, de los mecanismos democraticos para arribar a
las decisiones. Los discursos incorporan el reconocimiento de las diferen-
cias, la busqueda de la dignidad, la desmitificacion de las relaciones de
poder establecidas, la construccion de interdependencias entre actores y
organizaciones, que abre la posibilidad de la democratizacion de la
democracia (Giddens,1992). En este sentido, las cualidades democraticas
de los movimientos son las de abrir espacios para el dialogo publico en
reiacion con los probiemas de la ciudadania, a la vez que instalan nuevas
demandas ciudadanas por los derechos -politizandolos-, considerados en
sus interdependencias complejas, como se vera en el anaiisis que
desarrollaremos.

Un enfoque superficial de las asambleas barriales segura-
mente encontraria en ellas modalidades de accion repetidas, tradicionales,
y se limitaria a aigunas preguntas tipicas como: ^cudntas son?, ique
impacto tienen?, ique producen?. En este enfoque se llegaria a reconocer
en las asambleas alguna capacidad para la discusion de temas vinculados
con intereses y derechos ciudadanos, pero simultaneamente se senalaria
que con el paso del tiempo se redujo el numero de sus integrantes esta-
bles, y que no produjeron impactos signiflcativos en la vida partidaria,
social y economica del pais.

Esta perspectiva prevalece en los partidos politicos, que
perciben a las asambleas como un factor de bloqueo en las relaciones de
ia sociedad con el sistema politico. Y tambien frecuentemente esta pre-
sente en las grandes organizaciones no gubemamentales "tradicionales",
un sector que durante la ultima decada se articulaba con el estado, con el
fin de realizar proyectos sociales, con un discurso alejado de lo "politico".
La debilidad de este enfoque reside en que llevaria a evaluar la influencia
de las asambleas barriales por la pura espectacularidad de las protestas
que impulsan. Otros sectores sostienen, en cambio, un enfoque simetrica-
mente opuesto al anterior, que considera en tonos epicos el impacto politi-
co y social de las asambleas.

Sin pretender situarse salomonicamente en el medio de
ambas, este estudio intenta indagar el impacto y la capacidad de transfor-
macion de la cultura, la sociedad y la poiitica que alcanzan con sus
practicas, a traves de la nueva construccion de significados que articulan
cotidianamente (Melucci, 1999). Una mirada compleja acerca de los
movimientos trata de dar cuenta tanto de la construccion de identidades
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individuals y colectivas, como de la interaccion entre si y con las insti-
tuciones -entre ellas, con el estado- y de las diversidad de estrategias que
generan, como aspectos de un proceso que consideramos deben ser abor-
dados simultaneamente (Cohen, 1985).

La influencia social y cultural de estas acciones colectivas
trasciende su numero; las asambleas continiian profundizando los debates,
resolviendo, cuando pueden, las contradicciones intemas o aprendiendo a
convivir con las mismas, lanzandose a la accion barrial en un proceso de
accion y reflexion permanente, mas alia de sus resultados inmediatos, que
han sido heterogeneos. Compartimos en este punto las observaciones de
Melucci (1999) cuando se refiere a la necesidad de superar el
opacamiento de estas practicas de construccion de significados y de iden-
tidades producido por los estudios de los grandes sucesos y eventos que
generan los movimientos:

"...la 'miopia de lo visible' que solo
alcanza a ver las caracteristicas mensurables de la
accion colectiva -a saber, sus relaciones con los
sistemas politicos y sus efectos sobre las politicas
publicas-, a la vez que pasa por alto la produccion
de codigos culturales y practicas innovadoras, aiin
cuando esta es la principal actividad de las redes
de movimientos, ocultas entre la trama de la vida
cotidiana, ademas de ser la base para su accion
visible" (Melucci 1999:14).

A traves del discurso de los asamblefstas es posible analizar
miiltiples negociaciones de sentidos surgidos de sus interacciones y la
articuiacion de procesos de construccion poli'tica y social que resignifican
los categorias conceptuales y las practicas tradicionales.

Crisis del sistema politico

Ya hacia principios de la pasada decada, los analistas politi-
cos daban cuenta de un divorcio creciente entre la sociedad y el sistema
politico que habfa debiiitado la capacidad del sistema de partidos para
ejercer su rol de mediacion, caracten'stico de un regimen democratico,
articulando demandas sociales y regulando diferentes opciones ideologi-
co-electorales.

El funcionamiento del sistema-politico_se caracterizo en los
'90 por una competencia simulada\Qo\ombo (1993) consideraba que el
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sistema de partidos habi'a ido adquiriendo cada vez mas las siguientes
caracteristicas: indifercnciacion de opciones que antagonizan
artificialmente en torno a aspectos perifericos pero ni confrontan ni
cooperan abiertamente sobre los aspectos de fondo; partidos que pasan a
funcionar como agencia o prolongaciones burocraticas del estado, en
Iugar de ser instrumentos de representacion que ejercen un control extemo
de la gestion del mismo; el parlamento transformado en un espacio de
regateo entre elites y lobbies que negocian la supervivencia mutua en el
poder; fuga hacia adelante en reiacion con cuestiones de fuerte conflic-
tividad; encapsulamiento tecnocratico de las demandas sociales o rea-
lizacion parcial de las mismas post-desarticulacion de los actores movi-
lizados por ellas; predominio del juego intemista de subpartidos que fac-
cionalizan la competencia al perder conexion con las demandas sociales;
sacralizacion de las reglas del juego bloqueando toda reforma institu-
cional que no se ajuste a los intereses politicos coyunturales; rechazo de
la oposicion a cualquier intento de cambio estructural por la imprevisibi-
lidad del proceso politico y de las ventajas y chances asignados a el.
Precisamente, como sefiala Mouffe (1999:17), la indiferenciacion de las
propuestas poli'ticas no permiten construir adversarios con ideas y pro-
puestas, sino competidores por lo mismo, sin proyectos diferentes.
"Madurez poiitica" que ha terminado en el descreimiento de lo politico y
su atomizacion.

Torre (2003) plantea dos cuestiones referida a la crisis poli'ti-
ca: la crisis de representatividad como construccion social y el legado del
movimiento de derechos humanos de los liltimos veinte anos: "En su
critica radical a una version extrema de la arbitrariedad estatal, el terro-
rismo de estado, el movimiento de derechos humanos creo las condi-
ciones de posibilidad para la construccion simbolica de una critica a toda
forma de discrecionalidad en el ejercicio de la autoridad poiitica".

Seiiala el mismo autor que el malestar con la representacion
como problema poh'tico es una construccion social y poli'tica, no el refle-
jo de un hecho objetivo en la realidad, como puede ser el mal desempefio,
ya que para que este malestar se exprese es necesario que este acompafia-
do por criticas acerca de como se han frustrado expectativas acerca de las
condiciones de vida. "Esa construccion social ha sido posible porque ha
emergido una expectativa democratica por otro tipo de vinculo, otro tipo
de representacion ".

Considera que sobre el camino abierto por el movimiento de
derechos humanos, como disparadores del cambio cultural surgieron otros
movimientos: contra la represion poiiciai, en defensa de los consumi-
dores, en defensa del medio ambiente, por la iguaidad de genero, etcetera.
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Y cuestiona, consecuentemente, la historia del ensimismamiento de la
ciudadanfa detras de la demanda por bienestar, ya que esta desconoce la
movilizacion ciudadana de minori'as activas, tomando por ejempio las
movilizaciones por el caso de Maria Soledad.

La consigna "que se vayan todos", dirigida contra el sistema
politico indica claramente la magnitud de la brecha entre este y la
sociedad y expresa el hartazgo de la ciudadanfa con poifticos que han con-
vertido a la actividad poli'tica tradicional en un mero recurso para perpe-
tuarse en los cargos gubemamentales, para acumular poder y riqueza per-
sonal.

Simultaneamente con este proceso se fue acentuando en una
parte de la ciudadanfa la conciencia acerca del fracaso de las poh'ticas
implementadas especialmente durante la decada de los noventa. Las
medidas de diciembre de 2001 (el "corralito") hicieron visible el "progra-
ma" neoliberal y sus consecuencias para mas sectores de la sociedad, que
hasta ese momento, como muchos/as asamblefstas dicen, estaban viendo
la realidad a traves de la television, aludiendo a la falta de conciencia y de
solidaridad con los que ya sufrian esas consecuencias.

Sobre estas cuestiones, Colombo sostiene que el neoliberalis-
mo trataba de que el conflicto estallara en el interior de las personas y no
en las calles, induciendo la intemalizacion de la crisis social como crisis
de la personalidad.

A medida que la destruccion del aparato productivo avanza-
ba y la desocupacion y la pobreza se extendieron, esta situacion se vio
enfrentada a las nueva protestas sociales y con lo que Colombo (2002)
denomina "huelga de ciudadanos" en las elecciones de octubre del 2001,
donde la mitad de los adultos "hicieron una reserva de poder, hicieron
una maniobra estrategica que consiste en no entregar tin poder que luego
era empleado contra ellos^.—=-;—^

Para de/Ipola (2003)/1a consigna "Que se vayan todos"
puede tener dos s i ^ ^

"que renuncien o se autoexcluyan ya que no
han dado solucion a ninguna de nuestras demandas, pero
tambien significarfa, por otro, que "no invadan este terri-
torio real y simbolico que es el nuestro, el de nuestra ma-
nera de atacar los probiemas e intentar resolverlos".

Estas cuestiones, mas el agotamiento de un modeio cultural
encamado en los sectores de la dirigencia poli'tica, pero que logro per-
mear amplias capas de la sociedad, caracterizado por la busqueda indi-
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vidualista del consumo y la frivolidad, estan en la base de la actual crisis
de autoridad polftica -representatividad y legitimidad- que padece el pafs.
Por eso el divorcio de la sociedad con el sistema polftico, lejos de indicar
indiferencia involucra por el contrario la politizacion de la sociedad civil.

Practicas e identidades

Las asambleas, aiin en su heterogeneidad, presentan un
accionar descentralizado, sin un centro coordinador, con multiples ramifi-
caciones y articulaciones en red, vinculado con la "autonomfa" de cada
asamblea y con la crftica a la democracia delegativa. Realizaron un pasaje
desde la votacion de todos y cada uno de los puntos sujetos a discusion, a
diversos mecanismos de consenso. Este proceso va unido a las tensiones
originadas entre vecinos y militantes de partidos poifticos de izquierda.
En la heterogeneidad mencionada, se observa un continuun de practicas y
ensayos que emigran de unas asambleas a otras, en las que son reformu-
lados, y regresan, modificados, a su Iugar de origen cuando ya se estan
realizando nuevos procesos, en un transcurrir flufdo y en red de estos
aprendizajes sociales, poifticos y economicos.

La reiacion con los militantes de partidos poifticos tambien
ha tenido mas matices que aquellos que se mencionan frecuentemente: la
cooptacion de la asambleas por lo partidos poifticos o la expulsion de los
mismos. Muchas asambleas a travesaron esas situaciones, pero en otras,
fue posible realizar aprendizajes en la misma dinamica asamblearia, basa-
da en el pluralismo, la tolerancia y el respeto de la miiitancia polftica. Los
espacios de coordinacion que se fueron generando en el 2002 consideran
la posibilidad de articular visiones comunes, basadas en la experiencia de
las asambleas de cada barrio.

La presencia, dentro de la muestra de entrevistados/as de
alrededor de 70 % de hombres y mujeres con una historia de miiitancia,
muestra esto que hemos denominado la emergencia de una miiitancia
oculta en la sociedad argentina, que desde 1976 atraveso utopfas, fracasos
y, desapariciones, olas de esperanza y nuevas frustraciones.

Aparte de las apariciones publicas, (marchas, "escraches",
piquetes urbanos) el menu de proyectos de las asambleas es vastfsimo, y
en esto radica tambien su continuidad en el tiempo: apoyo a la educacion
y la salud publicas, proyectos culturales, asistencia a las personas mas
necesitadas, y finalmente, nuevas forma de economfa solidaria. Cada una
de estas acciones supone la organizacion en redes cada vez mas amplias
y complejas, reinventando las ya existentes y creando otras nuevas.

El debate en el interior de las asambleas involucra una inter-
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vencion en la esfera piiblica, concebida como espacio en el que los ciu-
dadanos deliberan sobre sus probiemas comunes, por lo tanto, un espacio
institucionaiizado de interaccion discursiva*. Este espacio, distinto al del
Estado, es un lugar para la produccion y circulacion de discursos que en
principio pueden ser crfticos frente al mismo (Cohen y Arato, 2000). En
esta misma direccion Melucci (1999) sostiene que la accion colectiva pro-
duce modemizacion y cambio institucional, seleccion de nuevas elites y
nuevos modelos de relaciones sociales'.

Sin embargo, la participacion en la esfera piiblica no supone
que las desiguaidades sociales estan resueitas de antemano, por el con-
trario resulta frecuente constatar que el espacio discursivo no permite la
iguaidad de acceso al debate, ya que muchos colectivos quedan fuera del
mismo, atravesados como estan por su lugar de subordinacion. De allf
que, siguiendo a Fraser (1995), deberia concebirse la esfera piiblica no
como un espacio linico, sino como una red miiltiple de nuevos publicos,
constituidos por grupos subordinados (desocupados/as, trabajadores/as,
mujeres, trabajadores, personas de diferentes orientaciones sexuales,
etnias), que establecen un intercambio cultural e ideologico en la diversi-
dad. Se trata de espacios discursivos paralelos donde los miembros de los
grupos sociales subordinados inventan y hacen circular contra-discursos,
lo que a su vez les permite formular interpretaciones opuestas de sus iden-
tidades, intereses y necesidades. La proliferacion de contra publicos sub-
altemos impiica la ampliacion de la confrontacion discursiva (Fraser,
1997:116).

En las asambleas barriales los sujetos se agrupan reconocien-
do la pertenencia a un area de iguaidad y se diferencian de lo ajeno, de lo
otro. Esto lleva implfcita una significacion etico normativa, donde no se
considera solamente lo instrumental, el caiculo de lo posible, sino tambien
lo imprevisibie, lo azaroso, la heterogeneidad, la aceptacion de las dife-
rencias. Como seiialaba Lechner (1982:41), "la unidad (solidaridad) basa-
da en las diferencias".

El replanteo de las relaciones de poder y autoridad, tanto
como la construccion de una agenda de los actores sociales acerca de los
intereses comunes, recuperan para la sociedad el sentido de hacer polfti-
ca, no como la actividad de los partidos poifticos sino, por sobre todo, de
la ciudadanfa. En esta constmccion se incorporan significados centrados
en los aspectos distributivos, en especial los vinculados con la pobreza y
la desocupacion, que ya estaban presentes en los discursos de los '90 acer-
ca de las poh'ticas sociales. Pero a diferencia de aquellos, anciados en el
asistencialismo, los nuevos discursos se orientan hacia una politizacion
creciente de la esfera de la produccion y la reproduccion social. Estos
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nuevos discursos incorporan el reconocimiento de las diferencias, la
biisqueda de la dignidad, la desmitificacion de las relaciones de poder
establecidas, la construccion de interdependencias entre actores y organi-
zaciones, articulaciones necesarias para un replanteo profundo de la
polftica, entendida como construccion social.

El presente trabajo, entonces, sostiene la pespectiva de la
politizacion de la sociedad y los procesos de reinterpretacion de las
necesidades, lejos del discurso burocratizado de las poh'ticas sociales y de
los "expertos", sin por ello convertir en mitos a la formas de accion colec-
tiva analizadas*.

Las mujeres en Ios movimientos sociales emergentes

El movimiento de mujeres en Argentina y en la mayor parte
de los pafses latinoamericanos es caracterizado por la participacion de las
mujeres en los movimientos de derechos humanos, (madres y abuelas que
desde lo privado domestico reclamaban por sus hijos/as y nietos/as desa-
parecidos y/o apropiados), por las de los sectores populares (que se orga-
nizaron para enfrentar las duras condiciones de vida, especialmente
durante el ajuste) y por las mujeres del movimiento feminista (con un
fuerte componente en sus orfgenes y estabilizacion de mujeres de sectores
medios). Nos preguntabamos si la participacion de las mujeres y las rela-
ciones de genero que se presentan en los movimientos pueden ser incluf-
das en. aigunas de estas categorfas o mas bien, formarfan parte de una
nueva categorizacion, habida cuenta que los movimientos sociales que
estamos estudiando no solo combinan identidad y estrategia (Cohen,
1985), sino, a diferencia de los Ilamados "nuevos movimientos sociales",
fuertemente identitarios, estos presentan transversalidades de las deman-
das y propuestas por la democratizacion social.

A continuacion nos referiremos a las primeras observaciones
del estudio que estamos realizando acerca de las relaciones de genero en
los movimientos sociales. Para abordarlas y profundizar acerca de las
posibles transformaciones que pueden estar ocurriendo en varios aspectos
de las vidas de hombres y mujeres, es necesario no solo preguntarse por
las logicas de las y los que participan en ellos, aparte de su presencia
publica, sino, tambien, cuidarse de englobar sus practicas en un solo
denominador comiin, ya que estas relaciones son bien diversas, segiin si
se observan las practicas de los movimientos de trabajadores desocupa-
dos, o del movimiento asambleario o de las empresas recuperadas.

En trabajos anteriores (Di Marco, 1997) nos preguntabamos,
analizando a mediados de la decada de los '90 las movilizaciones de sec-
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tores medios -movilizaciones en las que las mujeres habfan tenido una
activa participacion-, por las "otras mujeres": ^cuales serfan las practicas
de las mujeres de clase media en el futuro, cuando el ajuste se fuera acen-
tuando? Estas preguntas se referfan a la posibilidad de que aquellas par-
ticiparan en acciones que articularan intereses pluriclasistas, en un marco
de solidaridad, etica y defensa de derechos. Tambien nos interrogabamos
acerca del movimiento de mujeres en cuanto si podria plantearse la
construccion y ocupacion de nuevos espacios de poder', y no solo como
destinatarias de poh'ticas o como agentes de las decisiones de otros.

La participacion de las mujeres en las asambleas^ en igual
proporcion que la de los hombres y con una activa voz en las mismas, fue
en el comienzo de este movimiento un dato por Io menos llamativo. A
medida que las asambleas fueron organizandose, registramos indicios a
traves del anaiisis de gran parte de las observaciones que realizamos de
que aquellas preguntas pueden tener una respuesta positiva. Las mujeres
de barrios caracterizados como de clase media estan profundizando un
aprendizaje poh'tico social y debaten las situaciones de injusticia social,
aunque mantengan aiin los discursos de genero que en este sector social
se caracterizan muchas veces por la negacion de la subordinacion y la dis-
criminacion. Por ejempio, es posible en el relato observar simultanea-
mente el crecimiento de la conciencia social, la observacion acerca de las
diferencias entre los hombres y entre las mujeres, pero no la identificacion
de las diferencias de poder y autoridad entre hombres y mujeres como
colectivos sociales.

En las asambleas se realiza un aprendizaje de trato igualitario
entre generos y generaciones en las discusiones, en las tomas de deci-
siones y en las actividades concretas que se realizan.

De la observacion de asambleas y de las entrevistas con
asamblefstas se desprende que aparentemente existen relaciones equitati-
vas de genero y generacion, en tanto las relaciones permiten una horizon-
talidad en todo el accionar de sus participantes, en la cual son respetadas
las opiniones de ambos generos y de los jovenes en los debates. No
obstante se pueden observar expresiones y modalidades sexistas y autori-
tarias que muestran sencillamente las contradicciones existentes en la
sociedad acerca de los valores y normas que subyacen en las relaciones
entre los generos. Por ejempio, en una asamblea, uno de sus miembros se
adjudicaba la apropiacion de los vecinos "yo solo tengo vecinos acd", y
las mujeres se mostraban subordinadas a este "li'der". Y en otra, era la voz
de los jovenes la que no era tomada muy en serio, lo que provocaba que
estos no se incorporaran a la asamblea.

Por otra parte, existen mujeres que pueden plantear clara-
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mente situaciones sexistas y desarticular los discursos que las subordinan:

"Un asambleista, en la interbarrial antes del primero
de mayo -cuando se armaban esas batallas campales, golpeo a una
companera de otra asamblea. Y se discutio en la asamblea pero los
hombres tenian como mas cuidado, de decir, bueno, se calento, la
calentura hace eso... Todas las mujeres /no! /espera eso es vioien-
cia! eso es inadmisible en nuestras... nuestras nuevas conductas,
que no estan establecidas, son tdcitas, pero no entra eso de que un
hombre agarre de los pelos a una mujer por diferencias politicas"
(Marta, 45 afios).

El espacio asambleario es diferente al de los partidos o sindi-
catos en cuanto a la horizontalidad, la reflexividad, el pluralismo, la nego-
ciacion de los conflictos. Esto resulta particularmente evidente para
quienes tuvieron miiitancia anterior en ese tipo de organizaciones.

El proceso de un aiio y medio de accion colectiva puede
indicar solo aigunas tendencias, entre las cuales no es menor la reflexion
acerca de los proyectos que generan las asambleas. Las mujeres no se
plantean un trabajo asistencial ni lo perciben como una extension del
altmismo matemo, cuando se plantea en la asamblea la realizacion de
proyectos solidarios, sino como una obligacion vinculada a una lucha por
la justicia social. Este posicionamiento se aleja de la construccion ideo-
logica patriarcal sobre "lo femenino", que se vincula con practicas
supuestamente naturales de cuidado y atencion de necesitados, nifios y
enfermos. Como veremos mas adelante, la construccion de nuevos dis-
cursos acerca de las necesidades y derechos y el debate vinculado al asis-
tencialismo se genera con el aporte de hombres y mujeres y de todas las
edades.

Muchas de las modalidades de trabajo de las asambleas que
se han descrito se asemejan a las practicadas en el movimiento feminista:
la horizontalidad, la poJitizacion y democratizacion de lo piiblico y la
desnaturalizacion de viejos mecanismos de dominacion en las relaciones
entre los generos, el cuestionamiento acerca de los sistemas de
representacion.

Las mujeres del movimiento feminista estan participando en
las asambleas (asf como en las demas formas de accion colectiva) inten-
tando articular las demandas de equidad de genero en las diferentes
acciones, para que las diferencias de genero no operen como justifica-
ciones de la desigualdad y para que la ampliacion de derechos incluya los
derechos de las mujeres y de los grupos que siempre han sido discrimina-

26 segunda ipoco volumen VIII, 2003



Graciela Di Marco

dos. En aigunas asambleas se han colocado temas vinculados, por ejem-
pio, con el lenguaje sexista y con el aborto, generandose espacios de dis-
cusion entre hombres y mujeres, pero segiin la experiencia de aigunas
feministas esto no resulta una tarea facil.

Existe una tension, no resuelta en la practica, de las mujeres
feministas y de aquellas que han ido descubriendo diferentes grados de
subordinacion en la practica cotidiana de la accion en la asamblea o en el
piquete, vinculadas con la "oportunidad" de los temas referidos a la
equidad de genero, salvo en la atencion de situaciones concretas de vio-
iencia domestica. Es frecuente encontrar expresiones que consideran que
instalar el debate acerca de la desigualdad de poder y autoridad, de recur-
sos, entre hombres y mujeres no es oportuno y puede generar divisiones
en el colectivo. Esto es particulamieiiie evidente en el movimiento
piquetero. Bajo un aparente protagonismo femenino de las luchas
piqueteras, que se ha instalado casi como un "sentido comiin" en el dis-
curso de las propias organizaciones piqueteras y en las organizaciones de
apoyo y los medios que recogen sus actividades, la conduccion sigue sien-
do masculina en la mayoria de este heterogeneo movimiento. La inter-
pretacion de las observaciones y de las entrevistas individuales y grupales
reaiizadas permiten suponer no se ha avanzado en el cuestionamiento de
los valores culturales en los que se asienta la subordinacion femenina,
mas alia de actividades propias del movimiento compartidas igualitaria-
mente (comedores, emprendimientos productivos).

En cuanto a las mujeres en las empresas recuperadas, han ido
realizando un aprendizaje que las posiciona como Ifderes, como en el caso
de Grisinopolis o Bruckman. La razon principal para esto esta dada por
su participacion activa en los procesos de recuperacion de las fabricas,
mas que la experiencia sindical o polftica previa. En la textil Bmckman la
resistencia la encabezaron las mujeres, que obligaron a los hombres a per-
manecer en el edificio, para impedir el desaiojo'. Las mujeres refieren que
en aigunas situaciones lfmites, las que primero estuvieron decididas a
jugarse al punto de poner el cuerpo, fueron ellas (por ejempio ante ame-
nazas y/o acciones de desaiojo). Este aspecto de lucha aparece mas desta-
cado sobre todo allf donde ellas son mayoria. Casi todas las mujeres
refieren que en los momentos lfmite, emergieron las capacidades para la
lucha y para ejercer liderazgo, aprendidas en la vida familiar, a traves de
las duras condiciones de vida de madres trabajadoras "Seguramente tenia
esa capacidad muy escondida y era parte de mi, pero nunca la habia
desarrollado, entonces tiene que ser que seguramente lo tuve y nunca me
di cuenta", "fuimos sacando cada uno de adentro la capacidad de hacer
cosas que no sabias que podias hacer", dice una trabajadora.
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En cambio los hombres en general, no hacen este tipo de con-
sideraciones, ya que como hombres no tienen que expiicar su coraje, pues
es uno de los valores en que han sido socializados como varones (aunque
sf puedan haber expiicitado el miedo, este esta mas puesto en la perdida
del empleo).

En los casos de las que ejercen posiciones de conduccion bajo
la nueva forma organizativa, estas no consideran haberse sentido discri-
minadas por su condicion femenina, y reconocen un trato igualitario, (aiin
en algunos sectores muy masculinos, por ejempio el rubro del aluminio),
ganado en las diferentes instancias de la recuperacion, defendiendo sus
derechos en tanto trabajadoras. Si bien en una primera aproximacion se
refiere un trato igualitario entre varones y mujeres, aigunas expresan que
estan tratando que los varones valoren su capacidad para el manejo
economico de la cooperativa.

Han desarrollado capacidades de liderazgo y negociacion en
las instancias de discusion frente a las amenazas de desaiojo y para la
organizacion de la cooperativa, con jueces, abogados, legisladores, fun-
cionarios de gobierno, asimismo desarrollan las habilidades de
articuiacion en los encuentros con trabajadores ocupados y desocupados
(piqueteros), en la organizacion de marchas de protesta, reuniones con
integrantes de asambleas barriales, charlas en universidades, notas para
los medios. Tambien han comenzado a participar en los ultimos dos
Encuentros Nacionales de Mujeres'", integrandose no solo a los talleres
donde se discuten los probiemas laborales, sino a otros vinculados a
demandas especfficas de genero: la legalizacion del aborto, la entrega de
anticonceptivos, las medidas para enfrentar la vioiencia contra las
mujeres.

Los confiictos y la participacion activa en la gestion empre-
sarial, demandan tiempos que muchas veces cubren dfas enteros. Esto
puede pensarse como un aspecto problematico, pero en realidad las
mujeres manifiestan deseos de estar en el lugar, que ya no es solo de tra-
bajo: es de trabajo, de lucha, de reconocimiento social. Como les sucedio
a otras mujeres, la participacion en la accion colectiva fue modificando la
percepcion de las propias capacidades en un ambito diferente al privado
familiar o al interior de la fabrica. Muchas de ellas han tenido cierto pro-
tagonismo en los medios, necesario para buscar mas resonancia hacia sus
demandas, al mismo tiempo el mismo se configuro como salida del ano-
nimato del trabajo rutinario, altemando la casa y la fabrica. Esto ha con-
movido tambien la percepcion de sf mismos de hombres y mujeres, pero
en el caso de ellas, es un nuevo frente de conflicto, donde suelen encon-
trar reconocimiento, pero tambien demandas y reclamos respecto al
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cumplimiento de su papel en el ambito domestico. Aigunas han
desarrollado mas autoridad en sus hogares, pudiendo ahora hacerse
escuchar y respetar, negociando desde un lugar de derechos con sus mari-
dos y/o sus hijos. Aigunas refieren que su protagonismo, como conse-
jeras, o como directivas de la cooperativa, tuvo que ver con la decision de
romper la reiacion conyugal, ya desgastada.

Estos procesos son incipientes, pero van perfilando el
desarrollo de liderazgos femeninos forjados al calor de la lucha, de entre-
namiento en las discusiones y habilidades de negociacion con los poderes
del estado.

Considerando la experiencia historica de las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo, o de las mujeres en organizaciones comuni-
tarias, que se asociaron en los barrios para luchar por sus necesidades y
las de sus familias, se observa que la experiencia en lo publico produce
cambios subjetivos, por supuesto dependiendo de tiempos propios y de
diferencias personales. En aigunas mujeres se producen transformaciones
en los modos de pensarse, de reflexionar y actuar con sus parejas, y con
sus hijos e hijas, elaborando discursos de derechos en las relaciones fami-
liares, asf como en las organizaciones, que contribuyen a la democrati-
zacion de las mismas. Estas transformaciones se han ido construyendo
desde las practicas de denuncia de injusticias y de defensa de derechos
vulnerados, de recuento de capacidades propias muchas veces ignoradas
o descalificadas, de practicas sociales de ganar poder y autoridad frente a
los pares en la reuniones y a sus familiares en la casa.

Consideraciones provisorias

Analizando los tres movimientos, consideramos que las
transformaciones personales y sociales tendientes a la democratizacion de
las relaciones de poder y autoridad entre hombres y mujeres, aparecen
mas consolidadas en el caso de las obreras, probablemente debido a la
defensa de su lugar de trabajo y por la forma organizativa que adoptaron
la mayoria de las empresas recuperadas (cooperativas en las cuales
todos/as retiran el mismo monto de dinero y donde las decisiones se
toman en asambleas).

Aiin con estas diferencias mencionadas, para muchas mujeres
-asamblefstas, piqueteras y obreras de empresas recuperadas-, el proceso
seguido a partir de su involucramiento en la accion colectiva puede
indicar "un camino sin retomo" para la transformacion de las identidades
de muchas mujeres, que se ve favorecida por la interaccion entre la par-
ticipacion y el desarrollo de la conciencia social, aportando esta la
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posibilidad de la democratizacion de los espacios donde trascurre la vida
cotidiana, incluyendo en estos espacios tanto a sus familias como al
movimiento en el que participan.

Notas:
1-Equipo de investigacion: Hector Palomino (co-coordinador.), Susana
Mendez, Ramon Altamirano, Mirta Palomino.
2-Definimos a la investigacion que realizamos como dialogica, constructiva,
reflexiva y procesual, tomando los desarrollos de la epistemologia feminista,
asi como los de la investigacion-accion, para plantear en cada una de las
instancias de recoleccion de informacion un encuentro entre dos subjetivi-
dades: las de los/as que investigamos y los actores de la accion colectiva. Se
observaron 30 asambleas y se hicieron alrededor de 70 entrevistas.
3-Seguimos en este aspecto la definicion de Cohen y Arato (1992:481,
482,493), la sociedad civil como la estructura institucional de un mundo de la
vida moderno, que incluye todas las instituciones y formas asociativas que se
reproducen por la accion comunicativa y que dependen de procesos de inte-
gracion social para coordinar sus acciones, estabilizada por los derechos fun-
damentales, que incluye dentro de su campo las esfera de lo publico y de lo
privado, desde el punto de vista del mundo de la vida (tradiciones, solidari-
dades e identidades). Segun esta perspectiva, los derechos fundamentales -los
que aseguran la reproduccion social y cultural, lo integracion social, los dere-
chos de trabajo, contrato, propiedad, y los derechos politicos- son el principio
organizador de una sociedad civil moderna.
4-Como senala Melucci: "Una condicion necesaria para tal democracia esta
constituida por espacios publicos independientes de las instituciones gubema-
mentales, el sistema partidario y las estructuras estatales. Estos espacios son
por definicion, un sistema movil de instancias que se mantienen abiertas solo
gracias a la confrontacion creativa entre la accion colectiva y las instituciones.
En la medida en que los espacios publicos son un sector entre los ambitos de
poder politico y de toma de decisiones, y las tramas de la vida cotidiana son
estructuralmente ambivalentes, expresan el doble significado de los terminos
representacion y participacion. La representacion impiica la posibilidad de pre-
sentar intereses y demandas; pero tambien impiica seguir siendo diferente y
nunca ser completamente oido" (Melucci, 1999:165).
5-Ademas, este autor seriala otra dimension: "Los movimientos operan asimis-
mo como signos en el sentido de que traducen su accion en desafios simboli-
cos que desequilibran los codigos culturales dominantes y revelan su irra-
cionalidad y su parcialidad, actuando en los niveles (de informacion y comu-
nicacion) en los cuales tambien operan las nuevas formas de poder tec-
nocratico. Estos desafios simbolicos pueden adquirir la figura de la profecia, el
enunciar que la logica del poder no es la unica posible; la paradoja, esto es,
la reversion de los codigos dominantes, mostrando su irracionalidad y su pre-
tension de ser inamovibles; y finalmente la represenfacion, en tanto
demostracion de las contradicciones del sistema dominante a traves de diver-
sas expresiones esteticas (videos, teatro, plastica, etc.)". Melucci tambien con-
sidera que el principal efecto sistemico de estos desafios simbolicos es hacer
que el poder resulte visible.
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6-Cabe aclarar que la composicion de las asambleas muestra un numero con-
siderable de estos "expertos" que vuelcan en los debates y proyectos sus
conocimientos generados en la investigacion y docencia universitaria, las con-
sultorias y aun en el mismos estado. Esta variada gama de expertos provienen
en su mayor parte de militancias anteriores.
7-Hacia menos de dos afios que se habia sancionado la Ley de cupos N°
24012.
8-Asi como en los cacerolazos previos y en las protestas de ahorristas.
9-Algunas de ellas fueron encarceladas por resistirse al desalojo.
10-Los Encuentros Nacionales de Mujeres se realizan una vez al afio, se carac-
terizan por ser autoconvocados y pluralistas.
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