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TRADUCTIBILIDAD Y PROYECCION POLiTICA: LA 
SISTEMATIZACION Y POLITIZACION DE LOS 
SABERES Y/0 SU DES-POLITIZACION 

Juan Pablo Sutherland 

En la sintaxis discursiva occidental y modema, saber se conjuga con 
desincardinacion - procedimiento mediante el cuallas marcas del sexo y la 
muerte, la clase y la raza, 10 concreto y 10 local deberian someterse a 
parametres abstractos. Este imperativo desincardinador se ha venido 
convirtiendo en blanco de la critica contemporanea en los paises centrales 
(posestructuralismos, deconstruccionismo, feminismos y marxismos). 
Paralelamente, en America Latina se advierte una larga y diversa trayectoria 
de pensamiento heterogeneo, tendiente a acentuar la hibridacion, 
autogestion y polifonfa discursivas, dado que 10que quedaba negado, 
abstraido 0 reprimido por la desincardinacion eran precisamente las marcas 
de la diferencia (de genero, sexo, etnia), de 10 concreto y de 10 local. El 
discurso de la diferencia generico-sexual se inserta en esa corriente. 

Estudios de genero: saberes, polfticas, dominios. 
Kemy Oyarzun 

La expresi6n "guerras culturales" suena a batallas campales entre populistas 
y elitistas, entre guardianes del canon y devotos de la diferencia, entre 
varones blancos muertos y gentes injustamente marginadas. Sin embargo, 
el choque entre Cultura y la cultura no es una simple batalla de defmiciones, 
sino un conflicto global. 

La idea de Cultura. 
Terry Eagleton 

Hace aproximadamente un mes termine un curso de introduccion a los Estudios Queer 
en la Facultad de Filosoffa de la Universidad de Chile. Dicho curso convocaba en su 
titulo a una categoria bastante desconocida en los medios academicos chilenos formales. 
El enunciado Quee r comparecfa en ese momenta a una prueba. Quiza el problema de 
la traduccion hacfa que se tensionaran otras lfneas de constitucion 0 trafico de saberes. 
Traducci6n compleja y politica en el sentido de instalar una zona de debates que 
cartografiaba los nuevos escenarios sobre politicas sexuales y sus apuestas politico
culturales. Quiza la consideracion respecto a su intraductibilidad ayud6 a no sospechar 
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delcurso,cuesti6nprobablesihubieseintentadoenunciarlos desdesusmultiples cercanias 
nombrables, como Estudios gays-lesbicos, Estudios maricas, Estudios rams, ya que 
todas estas denominaciones de hecho habrian provocado tensiones de animosa 
distracci6n, preguntas sobre 10 academizable de aquellos saberes 0 practicas y de las 
posiblesrepercusiones institucionales de saberes algo bastardos.La operaci6npolitica 
de instalaci6n nos trae diferenciadosmaticesalahorade ver su prexiuctividad academica 
y social. Intentare a partir de este caso ejemplificar algunas de aquellas tensiones. 

1.	 El saberacadernico convocaunacita,laprimeraes laconstituei6n delconocimiento 
cristalizadoen ordenamientos disciplinarios,formasde habla,objetosdeestudios 
acompaiiados todosestosdeunafuerzade autoridad. Forrnalizacionesquelosordenan 
como sabereslegitimos, autorizados,funcionalesy queconfigurarianel proyecto 
universitarioquereproducelasfronteras y lasregulaciones del logos universal. 

2.	 Pensarlapolitizaci6n academicainterrogasabreunal6gicafundamental enelaparato 
dere-producci6n cultural, es decir, la legitimidad desusentidoen tantosuregulaci6n 
internay deaquellos saberestraficadosdesdeel afuera. Unapolitizaci6ndeaquello 
estarfa, entonces, desbordando primeramente l6gicas disciplinarias quecuestionanan 
losformatosacademicosen susmaquinariasdereproducci6n. Porotraparte,desde 
elejemplo delcursoqueer, sefialanamos nuevos sujetos apartirdepracticas sexuales 
y polfticasno integradas ala construcci6n del discursodel saber.Esto plantearia 
que los saberes irregulares cruzan las disciplinas sefialando nuevas vias de 
aproximaci6n y posibles re-ordenamientos intra-disciplinarios. Menci6n 
ejemplificadora fuec6mo lasdisciplinas construyeron un sujetohomosexual desde 
iniciosdel sigloXX, sujetoqueestuvo atrapadoen la patologizaci6n y clasificaci6n 
normativade la medicina, la psiquiatrfa, la psicologia, y que armaronunpoderoso 
arsenaltaxon6micoen el momenta de constituci6ninicialde lascienciashumanas 
(VerFoucault, Michel, Historia defa sexualidad, volumen 1). 

3.	 Lainclusi6ndelaspracticas polftico-culturalesdelosmovimientos sociales (feminista, 
negros,homosexuales, mujeres, lesbianas,j6venes, indigenas)en losestudiosde 
genero y culturales con vocaci6n polftica, como dina John Beverley,revela una 
tendencia, no sindificultades,ala hora de re-pensarlas transformaciones cruzadas 
por los avances de los grupos minoritarios en el sentido de instalar nuevas 
articulaciones territoriales y que promueven saberes irregulares, transfugas, 
impertinentes, para la legitimidad exigida por los discursos dentro de la esfera 
academica, Los estudios de genero afiadieronnuevos horizontes ala hora de re
pensarun cuestionamiento alordencultural,aldesmantelarelbinarismo masculino 
y femenino, y revelar las plusvalias sexuales del sistema sexo-genero, En esa 
perspectiva,la producci6n politica de esos saberesen Chile vino a replantearlos 
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ordenarnientos y dispasitivos de las miradas y subjetividades subaltemas, cuerpos 
no narrados, subjetividades no visibilizadas que hicieron pasible un rico tramado de 
producciones artisticas, valoraci6n de practicas polfticas hasta esos momentos 
distractoras, para la transformaci6n ut6pica en otras decadas y que abrieron la 
posibilidad de interferir en las agendas de discusi6n academica, politica y social. 

LAS DES-TERRITORIALIZACIONES: LOS SABERES Y LAS PRAcTICAS POLlTICAS 

TRAFICADAS Y SUS RESISTENCIAS 

Cuando irrumpen los estudios de genero en diversas Universidades en Chile (a inicios 
de los afios 90) hay un momenta de sospecha y discusi6n enorme. Se ve a los estudios 
de genero sospechosamente cercanos a los movimientos sociales y las ONGs que 
trabajan en temas sobre violencia a las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos 
y una amplia gama de demandas culturales y politicas tanto del movimiento de mujeres 
como en el movimiento feminista. Una vez que se inaugura el Servicio Nacional de la 
Mujer (SERNAM) para asumir la articulaci6n de politicas ptiblicas destinadas a 
mejorar la situaci6n de las mujeres chilenas, se da par superada la trayectoria politica 
que convoc6 ese lugar. De alguna manera, la operaci6n politica de institucionalizaci6n 
de la categoria de genero dej6 de lado el componente central de su demanda, es 
decir, desbaratar el sistema cultural, social y politico que sostiene la desigualdad. Cito 
ese momenta pues me parece pertinente en el sentido de c6mo parte de las luchas del 
feminismo fueron re-situadas en una maquinaria que dej6 de lado la potencia politica 
de aquellos saberes y practicas, y los convirti6 en una categoria programatica, aseptic a, 
que muchas feministas chilenas han criticado fuertemente. Es decir, pienso en las 
preguntas pertinentes respecto a las l6gicas de dominios institucionales, politicos y 
acadernicos que, respondiendo a una agenda de "10 politicamente correcto", 
productivizan lugares perifericos y ganancias simb6lico-econ6micas para reproducir 
una "diversidad massmediatica" carente de sujetos de derecho. Ambitos donde se 
despliegan dispositivos de blanquearniento de las demandas para fijar rutas sin guiones 
politicos. Me refiero principalmente a la transferencia de saberes y practicas politicas 
donde se conjugan agendas metropolitanas y su tensi6n con la periferia. En otro 
ambito estarfan operando dispositivos discursivos para des-dramatizar la homofobia 
(y relacionarla con anecdotarios delictuales y narrativas mediaticas sacando de 
contexto la violencia cultural hacia lesbianas, gays, transgeneros, etc.). 

Las politicas piiblicas intentan domesticar los discursos de la diferencia en beneficio de 
demandas institucionalesque requierenunanarrativade subordinaci6n de losnuevos sujetos 
politicos, para ella buscan fijar las identidades sexuales en un metagui6n social, donde las 
demandas sevenre-asirniladaspar lasexigenciaspartidarias de losnuevosregfmenesculturales 
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deconsumociudadano. Esdecir, sedisponen nuevasteenologfas deconsumoculturaly 
politicodonde las minonas sexualesse tensanen la mediacionde sus estrategias y sus 
escenarios. La mercantilizacion delossaberes hallegado aconvertirennuevaseconomfas 
polfticas los consumos minoritarios, algo asf como un National Geographic para las 
proyecciones de las clases politicas interesadas en las produccion de subjetividades 
entramables en el agenciamiento electoral. Cada vez mas vemos saltar las operaeiones 
discursivas delpoder(surgimientos ministerialesdeoficinascontraladiscriminacion, sexual, 
etnica, etc.) parare-significar saberes ypracticas politicas de las rninorfas (discursos de la 
diversidad, de latolerancia sonejemplos). Saberes quesevinculanconlascirugiasde re
apropiacion de identidades yritossocialesdevaeiamientos politicos. No sena aventurado 
pensarque lastensiones mayores delasnuevas subjetividades estarfan poniendoenconflicto 
el desarrollo propiode movimientos sociales, en la medidaque los domesticadesde sus 
proyectos dere-integracion social 0 unare-pedagogizacion discursiva,rnaquinarfaquelos 
traspasaenlareddeformularios, proyectos, fondos concursables a losquesedebensometer 
paraseguiren el complejoensamblajeciudadano. Operaeionesque los haeen entrar al 
sistema desubordinacion estrategicaparasuposteriorcontrol. 

l,Lossaberesproducidoscuales son? l,A que podrfamosllamar saberes propios de las 
minonas? Yo dirfaqueparadevelar lashuellas de aquellos sabereses necesario pensarlos 
en relacion con sushabilitaciones corporales, textuales, discursivas, en la medidaque el 
cuerpohomosexual, el cuerpolesbico, elcuerpotransgenero, intervienenuna narrativa 
normativade disciplinas y proponenel desacatodesde la anatomfacorporal,desde los 
aetosde habla,desdelasesteticas disociadoras, desdelaspolfticas de identidadsexual 0 

incluso desdeladisolucion de identidades homonorrnativas. Saberesquesevinculana la 
productividad decuerpos sociales enfrentados a laslinealidades de la universidalidad, de 
lasmasculinidades hegemonicas, delgranlogos universal quese escapa0 diluyeen esas 
errancias corporales. Lapeifomumce delsaberdes-autorizado estaincluidaenlanarracion 
deesetrafico social dehablas novisibilizadas. Interrogaeiones quepasanpordesestabilizar 
las pedagogfasdisciplinariasde la re-produccion cultural. l,Que cuerpo es objeto de 
disciplinamiento? El cuerpodel saberquenoquiereentrar. El cuerpodel saberque niega 
desdesuspracticas callejeras lapropiaontologia de laensefianza. 

Cito a Foucault: "l,Que es, despues de todo, un sistema de enseiianza, sino una 
ritualizacion del habla, sino una cualificacion y una fijacion de funciones para los 
sujetos que hablan, sino una constitucion de un grupo doctrinal cuando menos 
difuso, sino una distribucion y una adecuacion del discurso en sus poderes y 
saberes?" (Orden del discurso, Tusquet, 1973, pag. 38). 

Quizael planteamientode Foucaultvengaa re-situarlascondicionesoperacionales de 
aquellos saberes ritualizados en una expresa sujecion. Poder y saber unidos en una 
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l6gica que convoca el habla para materializar una inscripci6n. Adecuaci6n que insiste en 
la formalizaci6n de un habla legitima, cuesti6n que vendrfa a preguntar (,c6mo un sistema 
de ensefianza entra en conflicto desde la transmisi6n de hablas no autorizadas? Esa 
inflexi6n vendrfa acompafiada de un movimiento intemo respecto a las posibilidades 
politicas de la transmisi6n de aquellas hablas no traducidas en el sistema de ensefianza. 
En Chile los espacios de debate cntico fueron sentenciados ala expulsi6n institucional 
en Dictadura. La academia mas disidente tuvo que construir otros circuitos de callejeo 
del saber para resistir sus embates. En ese caso, lugares emblematicos para el feminismo 
y el pensamiento cntico fueron la Casa de la Mujer la Morada y FLACSO en los afios 
80, junto con una gran cantidad de ONGs y movimientos que traficaron otras hablas, 
otros saberes a contrapelo de la institucionalidad epocal. Aquellas irrupciones marcaron 
nuevas legitimidades poniendo en el centro el margen sexual, politico, etnico, que fue 
obliterado en las continuidades universales de la academia local. La Universidad en 
Dictadura contradijo y puso en circulaci6n ag6nicos gritos de crisis estructural, crisis 
que desestabilizaron las l6gicas propias del saber-poder, 

ACCJ()N POLiTICA, SABERES Y TRAFICOS: MODELOS PARA DESARMAR 

"Si un intelectual habla solo como experto, no puede hacer otra cosa que desplegar 
en el orden del saberprogramaciones tecnicas que no implican decisiones ni tomas 
de posiciones. El momento de la responsabilidad no pertenece al orden del saber 
competente" (Jacques Derrida, "entrevista", en Revista de Critica Cultural, Santiago, 
Diciembre de 1995). 

Interesa esa voluntad polftica en la medida que el orden del saber adquiere un diferenciado 
vuelo a la hora de tomar decisiones, como si tejiera competencias extranjeras, recupera 
un saber para si, fuera del programa competente que 10 vincula a un orden. En ese 
sentido, Derrida provoca una cicatriz en la secuencia reproductora de ese orden, formato 
del poder que ahueca 10 politico, convirtiendo en programaciones tecnicas cuestiones 
que podrfan estar en la competencia de la decisi6n intelectual. El ambito de 10 politico 
vendrfa a estar fuera de una competencia que apelaria a cuestiones de orden tecnico, 
La tensi6n 0 la herida expuesta interroga a la academia para re-significar el orden del 
saber y 10 instala en un ambito de discusi6n y debate intelectual, cuyo efecto es tomar 
definiciones en la propia sociedad (tanto de orden politico como puntos de vistas 
innovadores en material social y cultural). 

En el campo de las sexualidades y sus politicas, el aparataje tecnico en muchos casos 
sobrepasa la discusi6n politica y cultural de esos territorios. Cuestiones expresadas en 
debates publicos en Chile, en temas que van desde al aborto terapeutico a la educaci6n 
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sexual enloscolegios secundarios. Todoelloindicaquenobastael ejercicioconcentrado 
delosexpertosenla puestaen marchadedeterrninados sistemas discursivos 0 prograrnas 
de acci6n. Larelacionenestecampoestaen mediodelasbatallassimb6licas y polfticas, 
en lamedidaque tantoelEstadocomola sociedadcivilrequierendefmiciones de fondo, 
cuyosefectossonasumidospor todoslosactoressociales, culturalesy politicos. En ese 
sentido,la academiauniversitariaes unespacio relevanteen la secuencia politizadade 
aquellos saberes. Puesellasignifica tomarposiciones respecto a vulnerabilidades sociales, 
sistemasdeviolencia (etnica, sexual, ideologicas, etc.) aparatos pedag6gicos inadecuados, 
mallascurriculares incompletas e ineficientes, cuestionesfundamentales paraentender 
que todo sistema de enseiianza, parafraseando a Foucault, es una distribucion y 
adecuacionde los discursosen suspoderesy saberes.Cuestion fmalmente que ubica a 
la academiaen unamaquinaria geo-politica conefectosinterdisciplinarios a granescala. 

Los ESTUDIOS GAYS LESBICOS TRANSGENEROS QUEER EN LA ACADEMIA 

LOCAL: COLONIZACIONES Y GUiONES ETICOS 

La emergencia 0 la aparicion intempestiva de los estudios gays-lesbicos-queer en la 
academia local ha provocado tantoefectos politicos como de circulacion de saberes, 
de nuevas subjetividades disidentesquehabfansidoborradasdel imaginariocultural y 
cuya significacion en primerainstanciaes un claro avance.Par 10 menos en Chile esta 
irrupci6n0 aperturadeunnuevoespaciocntico estuvoacompaiiadafundamentalmente 
del feminismo, de las luchascallejeras,de la resistenciaa la dictaduraen los70 y 80, de 
la irrupci6ndel movimientohomosexual-lesbico-transgenerico de los 90, huellas que 
permitieron rediseiiar lasactualesagendas localesenel debatete6ricoy politico. En ese 
sentido, el "Seminario de Estudios culturales, homosexualidades y estrategias de 
identidad", co-organizado porFLACSO-Chile yel Movirniento UnificadodeMinorfas 
Sexuales,MUMS,el pasado28 deJunio,viene a realizarun acercamientoy un debate 
entre la criticafeministay las organizacioneshomosexuales. Panorama que se ha ido 
abriendo en diversos lugares y que plantea un escenario propicio para la discusion, 
i.Que discutimos entonces? La respuesta esta basicamente ligada al nombre de esta 
mesa,enla medidaquelaaperturadediscusiones generaun efectorizomaticoen donde 
identidades, estrategias y saberes seagencian paraproducirnuevoshorizontes discursivos 
y politicos. 

La proyecci6n politica delaproducci6n academicaplanteaunaexigenciaen lareflexi6n 
yen el guioneticode lossaberes,nudoque se relacionacon la abducci6ndiscursiva de 
lasminonas. Explicoel termino abducci6n: hacerdesaparecer el guionpoliticode gays, 
lesbianas, transgeneros y blanquearen formatocurricularla taxonomiaminoritariapara 
sus saberes enciclopedicos. Es decir, ien que medida la producci6n academic a re
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significa la valiosa trayectoria de aquellos devenires? En general, he visto ansiosos 
programas academicos que, leyendo la agenda intemacional sobre diversidad sexual, 
realizan enormes gimnasias transformistas en pro de algiinbeneficio que infle sus agendas 
polfticas y sus alicafdos fondos. No dudo que exista, pues existe, producci6n academica 
seria y respaldada por una trayectoria reflexiva. Lo que estoy diciendo es que la mayorfa 
de las veces la producci6n academica es cliente del Estado, partidos politicos y de 
Agencias, dato que plantearfa una inflexi6n en sus guiones discursivos i.Que se investiga 
cuando se investiga y para que? La independencia intelectual esta cada vez mas afectada 
par el mercado intemacional de los saberes. Su independencia puede ser una extranjerfa 
en la academia local en la medida que no logra entrar al formato concursable de algun 
programa. Yoplantearfa ubicar esa extranjerfa en la lengua de una producci6n academica 
que habla sin la pedanteria de un saber autorizado, cuesti6n fundamental en la 
desestabilizaci6n del formato disciplinario de la Universidad Clasica, 

Dice Derrida: 

"£1 modelo de profesor de universidad es un modelo universal. Un profesor de 
universidaddebe comenzar suspendiendo 0 neutralizando en simismo no solamente 
el idioma de su lengua Y sufirma, sino tambien de su propia existencia... Hay por 
10 tanto en ese modelo una cierta violencia ejercida sobre la singularidad idiomatica 
yexistencial. Ypor ende la traductibilidad universal es un principio consustancial 
ala Universidad" (en Revista de Critica Cultural, pp. 22-23, N° 25, Nov 2002). 

Presentada asi, la exigencia de la producci6n academica en la Universidad tensionarfa 
primero su traductibilidad en la medida que violenta en primera instancia aquella 
singularidad transmisara. Es quiza un nudo fundamental cuestionar aquel modelo para 
re-pensar una producci6n academica dialogante, habilitadara de sentidos multiples y 
que desterritorialice el aparato disciplinario que autoriza, legitima y canoniza una 
deterrninada practica de entrada y salida del saber. En esa secuencia, los estudios gays 
lesbicos transgeneros, vendrian aconjugar una traductibilidad del saber en su nudo mas 
tenso: la constituci6n micro- fragmentaria de subjetividades, discursos y practicas polfticas 
no reguladas porningiin gran relato. La re-significaci6n de las singularidades subaltemas 
vendrfa a plantear el desaffo de una etica minoritaria en un saber politizado. Una exigencia 
que no se detiene en la construcci6n de una taxonomia de subjetividades, sino que 
produce fmalmente diferencias intemas que cada vez interrogaran sobre 10 academizable 
de su propio devenir. 
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