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Anomalía italiana:
AntonioNegri lecto[deSpinoza

Diego Tatián

"Pensé~nélfuego, pero
temí que lacombustión de
un libro infinito/uera
parejamente infinita"

1. L.Borges

E~la Etica, di~Deleuzeen un trabajo último', eS posible eneontrar al
menos tres libros: un libro .de agua (las definiciones, axiomas, postulados,
demostraciones y corolarios), unlibrodefueg() (los escolios), yun librodeaire
(el libro V): Si dejamos aun lado el propósito acumulativo -esaintensidad
deleuzi~ para .hacerproliferarmatipes y fragmentos .donde.~¡)lo. se.V~ían
l11onocrornías yconsistencias; esafacilidadparaelestaIIigo yla.reeomposición
, creoquepodríamos también experimentar la Eticacomo un libro de arena.
"Suposeedor..dicela ficciónborgeana...,.medijoquesu libro sellamaba.Libro
deArena, porque ni .el libro ni. la arenatienen principio ni fin",En rigor,eol11o
enelmotivodelaesferamísticacuyocentroestáentodaspartes(AlainedeLille,
NicolásdeCusa, Giordano Bruno...), podríamos empezar.a leer la Eticap()r
cualquier lugar: omniaubique. Aprendell10srlel libroVqueelmoregeometrico
después detodoesunacomposición estrictamente exotérica, unaorganización
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deltextoquenosconducehaciasupropiaprescindibilidad, como laescalera.que
arrojamos una vez arriba. Sugestivamente, Borges comienza su historia del
libroinfinito abandonando latentación delmodo geométrico: "La líneaconsta
de un número infinito de puntos; el plano, de un número in:finito de líneas; el
volumen, de un número infinito de planos, el hipervolumen, de un número
infinitodevolúmenes...No,decididamentenoeseste, moregeometrico, elmejor
mododeiniciar mirelato". La Eticaporsuparteesunlibro in:finito nosólopor
la circularidad desucomposicióny la intensidad sinnegaciones decada unade
sus páginas, sinotambién porque, comole.ocurr~ al personaje del cuento de
Isaac Bashevis Singer', en realidadjamás-acabamos de leerla.

Por lo demás, nuncaha sido tan real como en el caso de la Etica que es
imposible' abrir dos veces las mismas páginas. Más allá de las lecturas .
convencionales y la repetición escolar, nadie como Spinoza fue leído de modo
tan diverso; nadieexcepto élha sidollevado a todos losextremos, Unaespecie
deperplejidad esencial, noobstante, acompaña lapuestaenfuncionamiento de
lamáquina spinozista, cualquieraseaelterritorio elegido: tras lafecundidad de
sus implicancias, enlaprodigalidad desu despliegue, paralelaa laalegríadesu
precisarevelación intelectual, lacertezavagaperoinequívocadequeenrealidad
setratabadeotracosa. Alfinal nopodemos nuncadejardeimaginar a Spinoza
riendo. Asus lectores másapasionados, Spinoza delegó lain:finita ironíadeuna
eternasustracción; a susperseguidores másencarnizados, la impotencia por la
"combustión infinita"desus ideas. Benedictus maledictus.

También conlalecturadeLa anomaliasalvajedeAntonioNegri',sentimos
la presencia de un libro'a la vez innovador, extremadamente sugestivo,
inteligenteyfallido. Y quizás lafatalidad de'esteúltimo rásgo'es lo quehacedel
spinozismo unatradición inagotable yabierta, queporestomismo.enreaIicJad
noes "una".Decualquier modo, La anomalía salvajese inscribe enesecurso
siempremaldecido quelostextos deSpinozanobandejadonuncadepromover,
peroenestecasoconUna radicalidadqueexcede cualqllierantecedente,algoasí
comola "anomalía italiana" del materialismo spinozista.

Escritodesde lacárcel, dondeNegriestuvo detenidodesde 1979hasta 19834,
el ensayo sobre La anomalía' salvaje procura dislocar el pensamiento de
Spinoza de los linajes a los que había sido confinado por lo que-dénomina
genéricamente como"spinozismo" (expresión delliberalismoy delacónstitu
cióndelmercado; continuadordeliusñaturalismo hobbesiano, etcétera); nios-
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trar su "anomalía"respecto del racionalismo y delempirismo; señalarque un
materialismoradical yuncolectivismopolíticoespecificansufilosofia. Recolocar
puesa Spinozaenunatradición dela teoríapolítica queremonta a Maquiavelo
y llegahasta Marx,marcando "la alternativa irreductible a todaconcepción de
la mediación burguesa del desarrollo"; pensamiento negativo que recorre
iconoclasta, como su "otro;', el triunfo de la metafisica burguesa de la
mediación. Maquiavelo-Spinoza-Marx es la vía nuncarealizadade la moder
nidad, la sendaperdida, la posibilidad descentrada desu formavictoriosa, y se
oponepuntualmentea lahegemoníateáricadelalínea.Hobbes-Rousseau-Kant
Hegel5.

Un Spinozano barroco, ni dialéctico, ni neoplatónico. Ni un liberaltardo
renacentista, niun utopistapresuntamente inscripto en la revolución burguesa
delmercado capitalista. Elprimerpasometodológico, portanto,consisteenleer
a Spinozadesdefueradelspinozismo; volverlo incluso contraél.La gran tesis
deNegrienfunción delacualsearticulan lasrestantes, esquesetrataenSpinoza
de un materialismo'democrático que se oponea la mistificación jurídica del
Estado. "... un ensayo de.lectura -escribe Negri-... que me permita (quenos
obligue) hacercuentas contodalaconfusión, mistificadayculpable, que-desde
Bobbio a Delia Volpe y sus últiinos subproductos- nos ha enseñado desde
pequeños la santa doctrina dequela democracia es Estadode derecho; de que
el interés general 'sublima'el particularenformade ley..; deque el Estadode
lospartidos(Stato detpartiti) esunaformidable mediaciónpolítica... Spinoza,
enelsigloXVII,noteníanadaqueverconestemontón de infamias: La libertad,
la verdadera, la íntegra, aquella queamamos y perla quevivimos-y morimos,
constituye el inundo directamente, inmediatamente. Lamultiplicidad no está
mediatizada porelderecho sinoporelproceso constitutivo: y la.constitución de
lalibertades siemprerevolucionaria"(p.19).Aloponeralesquemaiusnaturalista
una dinámica constitutiva fundada en la espontaneidad de lasnecesidadesyde
las fuerzas, Spinozallega a sert'el.pñmer.anti-Hobbes'' de la historia del
pensamiento político. Uncontinuum seex..tiende delaspasiones alEstado; una
fisicaunívoca que impide elhiatoen.alpasaje de lo individual a lo.social;que
destruye el"motordialéctico" envirtuddelcualseoperaeltránsitodelderecho
individual al derecho absoluto; nouna transferenciade derechos sinouna libre
expansión depotencias; unacompleja pero-?iempre abiertaorganización de los
antagonismos quenadatienequeverconunasíntesis delpoderenuríainstancia
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trascendente-o "Encuantoatañea lapolítica -dice Spinozaenunacarta a Jelles
,·Ia diferencia entreyoy Hobbes, acercade la cualusted meconsulta, consiste
enesto: queyo conservo siempre incólume el derecho natural yafinnó queen
cualquier ciudad, a la autoridad suprema no lecompete sobre los súbditos un
derecho mayor, sinoen la medida enquesu podersuperaalde lossúbditos, lo
quetienelugarsiempre énel estado natural"6. El Estado noes, pO[tanto, una
creación artificial, niunaforrnación ficticia, nihechuradeningún tipo,sinomás
bienla formade unafisica delas potencias enconflicto. UnEstado, enfin,no
sustancial que se oponea la Institución mediadora, al Leviatán deHobbes.

Lopolíticospinozistapartedeunasombro fundamental, quelovinculaauna
antiguapiezamaestradecrítica dela dominación, elDiscurso de la servidum
bre voluntaria (1548) queEtienne de la Boétie escribió a la edaddedieciocho
años: ¿por qué los hombres aceptan su servidumbre como si se tratara de su
libertad? "Si un país-decía elpequeño Etienne- no consintiera dejarse caer en
la servidumbre, el tirano se desmoronaría por sí solo, sinquehaya que luchar
contraél,ni defenderse deél.La cuestión no reside enquitarle nadasinoen no
darlenada"7. Enverdadeltiranosiempreestádesnudo, nodisponede otropoder
queelquese leotorga. El Spinoza deNegriconcibe lo.político.como ejercicio
de una potencia no alienada; como manifestación, expresión, afirmacióny
exterioridad; unapotencia queporlotantonopuede estarregida pormediacio
nestrascendentes. La críticaspinozista dela génesis jurídicadelpoder, resulta
así de unhechomás fundamental: toda la filosofiade Spinoza esuna filosofia
de la potentia contra la potestos, lo que en términos estrictamente p()líticps
significa queel contrato social es sustituido por unafisica de composición de
fuerzas, que no podríanuncaestar. subordinada a .la mediación del Derecho.
Potencia contrapoder, donde podernotiene otramateria ni otrosustento que la
potenciaalienada, separadadesuscuerpos, quesonasídominados porlomismo
queproducen. Ninguna transferencia trascendental delderecho naturalentOl1:"
ces, lo que -diceNegri-en el terreno político excluye cualquier recuperación
spinozista de las temáticas de la Razón de Estado, yen el terreno jurídicose
traduceensospecha detodamediación contractual, legalista, positivista; Según
el inrnanentismo de Spinoza, porel contrario, la democracia es "políticade. la
multitudo organizada en la producción".

Enelprólogoa laediciónfrancesade.Zo anomaliasalvaje, diceDeleuzeque
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el trabajo de Negrimuestra"el lugarfundadorde la políticaen la filosofiade
Spinoza".Así, lapolíticaspinozista noes,comose laconsideraa menudo; una
exterioridad más o menos importante pero siempre accidental respecto a su
filosofiapropiamente dicha; Negripostulamás bien"la centralidad políticade
la metafisicade Spinoza", así como "la centralidad históricadel Tractatus
Theologico politicus en el desarrollo de la ontología spinozista"; andadura
salvaje del pensamiento que promueve la herida, el desgarro, la tracción que
Spinozaimprime a lateoríapolítica moderna.ElTratado teológico políticoes
unacesurade laEtica; suredacción interrumpelade laEtica para"refundarla",
Estoes,Negri lo leenoa su lado,ni tras ella,nicomounapéndice complemen
tario suyo, sinoen laEticarnisrna. Todoun conjunto temático pues -queno es
abordabledesdelafísicanidesdelateologíaracionál-ganaelcorazóndelaEtica
a partir de un momento dado -tras la cesura-: el reconocimierito del carácter
constitutivo de la imaginación, quefavorece una reivindicación del mundode
losmodos; lapatenciadelmundo delahistoria, delapolítica, dela religión. "El
problemadelaconstitución delocolectivo sehacecadavezmásexplícito:.."(p.
185);la metafisica acaba por remitir a la praxisconstitutivahumanay sóloasí
se sustrae a la superstición, a la ideade Dios comoasylum tgnorantiae. "La
potenciadivinasereducecompletamentealhorizontedelalíberaciónhumana'tp.
302);elamor intelectual mismoesel resultantedeunproceso constitutivo de la
realidad: "en la medida en que Dioses la cosa, Dios deviene..

Consideradoensumovimientoespecífico, elpensamientodeSpinozaseabre
comoun campodefuerzas, comouna constelación detensionesdonde aquella
"entre el Spinoza renacentista y utopista, y el materialista y revolucionario"
resulta cardinal", Toda una trama compleja, no resuelta, un pensamiento en
constanteluchaconsigomismo: elementosdeunhorizonteidealista, sublimacioiies
escolásticas, etcétera, que acaban por quedar subordinadas a potencialidades
materialistas, siempre soterradas por el "spinozismo". El proyecto spinozista
-de ahí su carácter salvaje, su desmesura- alcanza a constituirse comorevo
lucionario frente a lo concretamente histórico, según la-articulación dedos
momentos ce-extensivos: un "pensamiento negativo" y. Un "pensamiento
constitutivo"; una flsica de lapotencia y una. reconstrucción ética;" Por lo
primero, diceNegri, la finalidad temporal y la hornologíaespacialsonsustitui
dospor launivocidad y laversatilidad pluraldelser;elmundo comoemergencia
singular,plana y superficial delser.Dios es la cosaa la vez quemultiplicidad:



unoymúltiplesonfuerzas indistinguibles. Porlosegundo, el1 cuantope~a.mien~
to constitutivo, lareconstrucción delmundoeselproceso mismo de lacontinua
composición y recomposición física de las cosas, y a ella. se.añaden.: l()§
mecanismos constitutivos delohistórico, delopráctico,deloético-político. "J:::I
proceso constitutivo... ocupasiempre nuevos espacios.construye, No,conoce
la hipótesis; conocesólolatraza,el indicio. La versatilidad delserquedescribe
está siempredentrode una textura deactos materiales de diversacomp()sición
yfiguraquevivendecualquiermodounprocesodecombinaciónyautofonnaciól.l."

... ., -' .. ..

(p.350);Por lo demás, el problema de lo políticoen Spinozanoha sidonunca
el de las formas de gobierno (por más queel Tratado politico hayasido leído
siempreen estaclave), ..sinoel de las formas deliberación. Unafilosofia de la
emancipación en :fin, más allá de las tensiones internas y de. los.componentes
históricos que la recorren.

Toda una continuidad infraestatal delosderechos naturales marca,comose
ha visto, el límitede la acción del Estado, cuya interferencia en esejuego de
singularidades tmultttudo¡ implica por sí mismala rupturadelderecho civily
lapuestaenejecución delaguerra.La rebelión delapot~ntiCf contralapotestmi.
Un límitesutilísimo, diceNegri, separa elderechocivi]delderecl1o.deguerra:
"el horizonte delEstadoes elhorizonte de laguerra" (p. 331). La libertady la
paz se componen tanto del derecho civil como del derecho de guerra. La
revolución, el derecho de resistenciay oposiciónal poder, laafinnación de las
autonomías, definen la interpretación que haceNegri deladagiovtantumjuris
quantumpotentia". Alapostulacióndelahegemoníadelasfuerzas productivas
se articula la reivindicación de las necesidades sociales contra el.Estado.
"Cuando en una ciudadlos súbditos se abstienen detomar las armas porque
están dominados por el terror-escribeSpinoza-, se debedecir, no queen f;lla
reinalapaz,sinomásbienquenoreinalaguerra.Lap(j2;noesla simpleausencia
deguerra...Podríadecirse, incluso, queuna ciudaddonde lapazes unefectode
la inercia de los súbditos, queson conducidos como rebaños. y formados
únicamente para la servidwnbre, merece más bienelnombre de soledad que el
de ciudad" 9. Por vez primera, dice Negri, tras haber sido. enunciada por el
experimento deMaquiavelo, lafilosofiapolíticaseconvierteenteoríademasas.
y concluyela lecturadelTratadopolíticovinculando todaslastensiones desu
redacción inconclusaa la ideade revolución: "...para llegara comprendera
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Spinoza es necesario quese denunasnuevas condiciones reales: solamente la
revolución plantea estascondiciones. El complemento del Tratado político,el
desarrollo del capítulo sobre lademocracia (interrumpido debido a lamuerte de
Spinoza), o mejor, sobrelaforma absoluta, intelectual ycorpórea, delgobierno
de masas, se hace problema real sólodentro y despuésde la revolución:.., la
potencia del pensamiento de Spinoza adquiere un resplandor universal'ktp.
346).

¿Lalectura deNegri haidodemasiado lejos? Entodocasounlibro inactual,
comoinactual -con toda la carganietzscheana deltérmino- ha llegado a ser la
ideaderevolución. Sibien esteescÍito remite a uncontexto político particular,
eldefines delos'70yprincipios delos' 80enItalia,Negrihaseguido insistiendo
enelcarácter revolucionario poresenciadel pensamiento deSpinozaenuntexto
reciente, Spinoza sovversivo (Antonio Pellicani Editore, Roma, 1992), cuyo
subtítulo es precisamente Variazioni (inuutuali, Otra vezeITIergen aquí
elementos de la teoría política de Spinoza quejustificarian la revolución en
cuantose reconoce la automática pérdida del. derecho a gobernar cuando se
gobiernaencontraste conlarazón, elderecho correlativoa la rebelión, etcétera.
Esto,queEricAlliezIlama"la inscripción del principio derevolllción enellpgar
de emergencia de la filosofia moderna" 10, remite a unaconfianza. máS funda
mental enotropensamiento, otraacción, otragénesis posibleenelinteriorcie.Ia
modernídad, noenelsentidodeconsiderarlacomo"proyecto incompleto",sino
más bienvolverla a inventar a partirde lo derrotado de sí misma. Es en esta
encrucijadadelamodernídadreal,consumadaensocialismos reales ydemocra
ciasreales, queelpensamiento deSpinozacobracentralidad encuantofílosófía
de la resistencia; físicadela resistenciaalpoder, quenoessino "superstición,
organización delmiedo". Posibilidad de la potencia, viejo topode la imagina
cióny de la cupiditas que"como elagua enloscuerpos y enla tierra,circula
por todaspartes" (p. 368). La puestaen actividaddela máquilla ontológica
spinozista, en el fondo jamás experimentada -"no sabemos lo que puede ún
cuerpo"-, gana urgencia a medida queel desierto crece. "Aunque la filosofía
se territorialice en el concepto -escribieron Deleuze y.Guattari en su último
trabajo-; no por ello halla su condición en la forma presente del Estado
democrático, o enuncogitcdecomunicación másdudósoaúúqueel'cógito de
la reflexión. No carecemos de comunicación, por el contrario nos sobra.
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Carecemos de creación. Carecemos de resistencia alpresente" 11 •

¿UnSpinoza más construidoque interpretado?Sinduda. I:-aEticabadejaclo
escapar pájaros insólitosque seguramenteya no estarán allicuand() volvamos .
a abrirla. Librodearena.¿Unalecturamástributariadelaficciónquedelaletra?
Tal vez. Pero acaso también podría ser tomada por otro testimoniode razón
apasionada, de amor inteléctual; por una forma nueva, presumiblementeno, la.
última, enla infinita combustiónde un pensamientomaldito,
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