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Prólogo

Transformaciones

Introducción

Quienes habitamos las sociedades postindustriales vivimos en unmundo
que no sólo es genocéntrico (Fausto-Sterling, 2000, p. 235); además es lu-
crativa e injustamente genocéntrico. En este libro me interesa abordar
la temperatura o el carácter de nuestra era, también conocida como la
etapa histórica del capitalismo avanzado, regida por la tecnología. Lo que
principalmente memotiva y preocupa es que hoy, aparentemente, el de-
seo de justicia social y de transformación progresista, que es una de las
manifestaciones destacadas de nuestra conciencia ética, está en franca dis-
minución. Definitivamente, los tiempos ya no son de perpetua evolución.
Nada expresamejor este clima cultural que la insistencia de losmedios

en celebrar, con irreprimible júbilo, el «fin de las ideologías». Durante
los últimos veinte años hemos visto elevarse sucesivas olas laudatorias
de las muertes múltiples de todas las «ideologías» disponibles. Hasta tal
punto ha sido así, que casi me he sentido tentada a definir las ideologías
como movimientos que nunca cesan de terminar. ¿Cuándo comenzará
realmente una nueva? La enfática reiteración de la decadencia de la ideo-
logía tiene su encarnación más reciente en la caída del muro de Berlín
en 1989 y se interpreta como un modelo político de una sola vía, lo
que equivale a decir que todos los programas de cambio han agotado su
función histórica, especialmente el marxismo, el comunismo, el socia-
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lismo y el feminismo. Con lo cual, ahora la gente se puede relajar y
continuar con su tarea cotidiana de ocuparse de sus propios negocios.
Una precipitada y falaz destitución histórica del reformismo social y
el radicalismo crítico ha dado por resultado la reafirmación de la ba-
nalidad del propio interés como un mal menor y necesario. Esta apatía
moral forma parte del liberalismo político neoconservador de nuestro
tiempo.
Donna Haraway destaca el cuasimonopolio ejercido sobre nuestras

culturas por el «estatus alcanzado por la biotecnología en la transición
desde la economía y las biologías de la era de la guerra fría hasta la teo-
logía secular de la competitividad acrecentada y las fuerzas ineluctables
del mercado, característica del NuevoOrdenMundial» (Haraway, 1997,
p. 90). Alain Touraine describe este fenómeno como la pensée unique,1
es decir, la hegemonía de facto de una ortodoxia liberal que niega «la
existencia de actores sociales autónomos capaces de influir en la toma
de decisiones políticas» (Touraine, 2001, p. 1). Sosteniendo enérgica-
mente que la globalización no ha disuelto nuestra capacidad colectiva
para actuar en el plano político y receloso de todo repudio fácil de la glo-
balización per se, Touraine aboga por una renovada crítica social. Es ne-
cesario resistir contra las nuevas narrativas rectoras que implican la he-
gemonía norteamericana de los mercados mundiales y la marca
específica del fundamentalismo de base estadounidense, que apunta al
mundo islámico con el pretexto del «choque de civilizaciones». Las iden-
tidades culturales y el capital global son los términos clave de la actual
política económica y es indispensable transformarlos en espacios acti-
vos de resistencia.
Sin embargo, las paradojas se multiplican en todas partes. La cultura

postindustrial afirma triunfalmente el final de la ideología, definida
como el deseo de justicia social, e intenta cumplir la fantasía favorita de
los conservadores acerca de una «naturaleza humana» inmutable e ina-
movible a la que, supuestamente, satisfacen de la mejor manera posi-
ble los servicios capitalistas avanzados (Fukuyama, 2002). Sin embargo,
esta misma cultura frustra simultáneamente esos sueños conservadores
que tan perversamente incentivó. La sociedad contemporánea está, en
realidad, fascinada hasta el punto de la obsesión por todo lo «nuevo».
Persigue el cambio con una fe maniática en sus beneficiosos efectos se-
cundarios. Desbarata el tejido social mismo y los modos de intercam-

1. «El pensamiento único».
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bio e interacción establecidos por la cultura industrial. El tan celebrado
fenómeno de la globalización y sus tecnologías realiza el truco del
mago: combina la celebración eufórica de las nuevas tecnologías, la
nueva economía, los nuevos estilos de vida, las nuevas generaciones de
dispositivos, tanto humanos como tecnológicos, las nuevas guerras y las
nuevas armas, con el más absoluto rechazo social del cambio y la trans-
formación. En un doble vínculo esquizofrénico, la fe consumista y so-
cialmente alentada en lo nuevo supuestamente debe no sólo adecuarse,
sino además inducir activamente al repudio de todo cambio profundo.
Así, el impacto potencialmente innovador, desterritorializador, de las
nuevas tecnologías aparece obstaculizado y trastornado por la reafir-
mación de la fuerza gravitacional de los viejos valores establecidos.
Por consiguiente, las cuestiones relacionadas con la tecnología, y más

específicamente con las biotecnologías, ocupan un lugar central en mis
preocupaciones y constituyen la línea principal a lo largo de la cual se
desarrolla este libro. La convergencia entre la tecnología de la informa-
ción y la comunicación, por un lado, y las biotecnologías y la inge-
niería genética, por el otro, es una de las principales manifestaciones
sociales de la actual condición de los sujetos en las sociedades postin-
dustriales avanzadas, estando como están en un estado de dispersión y
fragmentación.
Las épocas de cambios acelerados, como los que se producen en las

sociedades llamadas avanzadas, revelan la paradoja de un arcaísmo re-
manente, por una parte, y del hipermodernismo por el otro. De algún
modo, el rasgo que define nuestra época es el elevado nivel de angustia,
euforia, miedo u optimismo. Todos son fenómenos directamente rela-
cionados con la velocidad y el alcance de los cambios sociales mismos
que, a su vez, son una función de la disponibilidad y el acceso a las nue-
vas tecnologías. La genética y las biotecnologías ya están inquietando a
la gente respecto a su ADN y su capital orgánico y la ansiedad se ex-
tiende cada vez más aceleradamente por la superficie de las cosas. En ese
contexto, la política se puede definir no meramente como el gobierno
de la polis sino, además, en términos del manejo de la inseguridad. Los
cambios permanentes se suelen englobar enmodos de representación so-
cial que alternan entre el modo eufórico y el apocalíptico. Esto está en
concordancia con una lógica maníaco-depresiva que inevitablemente
afecta al estudioso de las tecnoculturas contemporáneas. Los estudios de
la tecnología oscilan entre la utopía y el pesimismo: mientras que en la
cultura dominante los modos negativos representan al artefacto tecno-
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lógico como unmonstruo potencialmente amenazador, otros reciclan los
clásicos temas góticos (Braidotti, 2002).
El clima político de este contexto histórico se puede resumir enfo-

cando el capitalismo como una forma de esquizofrenia. Deleuze y
Guattari (1992) analizaron este doble vínculo propio de las culturas con-
temporáneas como un conflicto entre, por un lado, las crecientes de-
mandas de singularidades subjetivas o de autonomía y, por el otro, la re-
territorialización conservadora de los deseos a favor del provecho
comercial. Esto se refleja en la paradoja esquizoide del consumismo
compulsivo de la cultura de masas, donde el énfasis recae en la búsqueda
de especificaciones y mercancías «personalizadas» o «particularizadas»,
hechas a la medida del cliente, lo que produce un efecto dual desastroso:
reafirma el individualismo como la norma indiscutiblemente deseable,
al mismo tiempo que lo reduce a nombres de marcas y a logotipos. Ade-
más impulsa la importancia del beneficio comercial hasta los límites más
íntimos de la subjetividad misma, haciendo que el lema de nuestro
tiempo sea «Voy de compras, luego existo». Ésta es una de las razones
que explican la mezcla contemporánea de un apego arcaico a las nocio-
nes «seguras» y el miedo a perderlas, por una parte, y la celebración eu-
fórica de la innovación tecnológica, por la otra.
Keith Ansell-Pearson sostiene que las grandes narrativas están nue-

vamente de moda y que tienden a destacar el carácter inhumano de la
actual evolución de la especie humana, a través de la interfaz con las
máquinas inteligentes: «Está emergiendo una nueva mitología de la má-
quina que encuentra su expresión en las declaraciones actuales de que
la tecnología es sencillamente la búsqueda de la vida por otros medios
diferentes a los de la vida misma» (Ansell-Pearson, 1997a, p. 203).
Este autor agrega que semejante visión es ingenua, tanto desde el punto
de vista filosófico como del político, pues se basa en un modelo sim-
plista de la evolución biotecnológica. Estas grandes narrativas reflejan
«la dinámica del capitalismo hipercolonialista contemporáneo» que
combina el cambio con la novedad, la velocidad con la simple acelera-
ción y vende «una modernización entrópica de la manera más impe-
rialista». Una fantasía jerárquica de perfectibilidad vertical, como es la
búsqueda a través de la tecnología de la inmortalidad y de sujetos dis-
ciplinados y aquiescentes, hoy se ha extendido ampliamente y es mo-
neda corriente. En oposición a esta narrativa preponderante, que co-
rresponde a lo que Donna Haraway llama «la informática de la
dominación», quiero destacar la relevancia de una filosofía materialista,
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nómada, del devenir, como un marco conceptual alternativo, al servi-
cio de un futuro sustentable. Las cartografías políticas que presento en
los capítulos 2 y 3 responden a esa necesidad. Esas cartografías también
plantean un nutrido conjunto de cuestiones éticas. En el frente analí-
tico, ¿de qué medios dispone la crítica cultural y social para dar sentido
y explicar las paradojas estructurales de una era histórica? En el frente
más normativo, la pregunta que planteamos es la siguiente: ¿qué espe-
ranzas tenemos de encontrar las maneras adecuadas de expresar alter-
nativas capacitadoras y de lograr que se promulguen socialmente?
¿Cómo se ajusta este énfasis en lo nuevo, promovido socialmente, con
el rechazo a todo cambio en profundidad? ¿Cómo reúnen estas dos ten-
dencias sus fuerzas para reiterar los antiguos puntos de vista estableci-
dos? ¿Qué esperanzas tenemos de encontrar las formas adecuadas de
lidiar con ellas?
En medio de semejante cacofonía de miedos y deseos en conflicto,

punteados por las diversas exposiciones públicas de las emociones en la
«esfera pública íntima» (Berlant, 1997), es importante concentrarse se-
riamente en la noción de pasiones políticas y poner el acento en una vi-
sión rigurosa de la afectividad. La subjetividad nómada implica un en-
foque materialista de la afectividad y una marca no esencialista del
vitalismo. Estas dos perspectivas constituyen una respuesta concreta a
la tendencia contemporánea a la nostalgia o, alternativamente, a la eu-
foria por las emociones comercializadas. Más específicamente, en el ca-
pítulo 4 indagaré en la ética vitalista y losmodos alternativos de deseo que
intentan poner el énfasis en la positividad y no en la carencia. Como nin-
gún debate sobre la ética está completo sin abordar la negatividad, en el
capítulo 5 analizaré específicamente los elementos más oscuros, más li-
gados con la muerte, de la ética positiva del devenir que defiendo a lo
largo de todo este libro.
Este proyecto consiste en transponer las implicaciones éticas de la

subjetividad nómada. El sujeto de la posmodernidad está preso entre las
expectativas humanistas de decencia y dignidad y la creciente evidencia
de un universo poshumano de despiadadas relaciones de poder inter-
mediadas por la tecnología. Volveré a colocar al sujeto en medio de las
«nuevas» narrativas rectoras que apuntan a restaurar las visiones tradi-
cionales, unitarias, del sí mismo en el modelo neoliberal para, de ese
modo, poder continuar la búsqueda apasionada de alternativas. Admi-
tiré desde el comienzo que el sujeto no unitario siempre está a merced
de presiones que lo impulsan simultáneamente en muchas direcciones
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potencialmente contradictorias: nada está trazado de antemano. La
subjetividad nómada es un espacio disputado de mutaciones que no obe-
decen a ninguna directiva tecnológica ni a ningún imperativo moral. La
pregunta que este libro intenta responder como un reto abierto es la si-
guiente: ¿cuál es la ética posible para dicho sujeto?
Con subjetividad no unitaria me estoy refiriendo a una visión nó-

mada, dispersa, fragmentada que, sin embargo, es funcional, coherente
y responsable, principalmente porque está encarnada y corporizada. Este
libro trata de las implicaciones de esa visión en términos de responsa-
bilidad y acción ética y política y explora la posible creación de un sis-
tema de valores éticos que, lejos de requerir una visión fija y unificada
del sujeto, se base en una visión no unitaria, nómada y rizomática. La
noción de «sustentabilidad» es el punto de referencia central que inda-
garé mediante diversos ejemplos concretos de ética tomados de los
campos del ambientalismo, del feminismo, del antirracismo y de los es-
tudios de ciencia y tecnología. Complementaré estos casos emblemáti-
cos con una reflexión crítica sobre la constitución de los sujetos éticos.
Esto incluye un análisis de las condiciones más favorables para cultivar
y sostener el deseo de cambiar y transformar en profundidad la visión
unitaria dominante de la subjetividad humana, evitando al mismo tiempo
las trampas gemelas del relativismo y la autodisipación nihilista.

Sobre las transposiciones

El término «transposiciones» tiene una doble fuente de inspiración: la
de la música y la de la genética. Indica una transferencia intertextual que
atraviesa fronteras, transversal, en el sentido de un salto desde un código,
un campo o un eje a otro, nomeramente en el modo cuantitativo de mul-
tiplicaciones plurales sino, antes bien, en el sentido cualitativo de multi-
plicidades complejas. No se trata sólo de entretejer diferentes hebras, las
variaciones sobre un tema (textual o musical), sino también y más pre-
cisamente de interpretar la positividad de la diferencia como un tema es-
pecífico en sí mismo. En el ámbito musical, la transposición indica las
variaciones y cambios de escala dentro de un esquema discontinuo
pero armonioso. Se crea así una especie de espacio intermedio de zig-
zag y cruce: no lineal pero tampoco caótico; nómada y, sin embargo, res-
ponsable y comprometido; creativo, pero también cognitivamente vá-
lido; discursivo y también materialmente corporizado en el conjunto: es
coherente sin caer en la racionalidad instrumental.

Transposiciones• 416 pp:Maquetación 1 15/1/09  12:15  Página 20

E
d

ic
ió

n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



21

Evelyn Fox Keller, en su brillante estudio de la vida y la obra de Bar-
bara McClintock (1983), sostiene que la «transposición» indica los pro-
cesos de mutación genética o de transferencia de información genética
efectuada de una manera no lineal que, sin embargo, no es fortuita ni ar-
bitraria. Esta idea se opone a la visión científica dominante que tiende
a definir el gen como una entidad estable que transmite unidades fijas
de herencia de una manera autónoma y autosuficiente. En principio los
movimientos transponibles se producen mediante saltos y rebotes, pero
no por ello carecen de lógica o coherencia.
Un aspecto central de las transposiciones es la noción de encarnación

material; en el caso de la genética,McClintock destaca la parte decisiva que
cumple el organismo en cuanto a enmarcar y afectar la proporción y fre-
cuencia de las mutaciones. Las transposiciones se producen en virtud de
una disociación cuidadosamente regulada de los lazos que normalmente
mantendrían la cohesión entre los genes, dispuestos de manera lineal en
el cromosoma.McClintockmuestra que, como resultado del impacto di-
sociador, se produce una mutación que divide el cromosoma en dos seg-
mentos separados. La proporción de las mutaciones de estos «genes sal-
tadores» está determinada internamente por los elementos de la célula
misma y, por lo tanto, no está escrita previamente en el gen. La noción de
transposición pone énfasis en la flexibilidad del genomamismo, lo que im-
plica que la clave para comprender la genética es el mismo proceso, es de-
cir, la secuencia del sistema organizado. Esto se puede comprobar a pos-
teriori como el efecto de los desplazamientos o saltos disociadores, pero
estos agentes controladores siguen siendo inmanentes al proceso mismo
y son contingentes de acuerdo con los reacomodamientos de los elemen-
tos. En otras palabras, la información genética está contenida en la se-
cuencia de los elementos, lo que a su vez significa que la función y orga-
nización de los elementos genéticos son mutables e interdependientes.2

Consecuentemente, como lo expresa siempre de forma tan inge-
niosa Hilary Rose, «el ADN, lejos de ser la molécula macho estable de
la versión del premio Watson-Crick de 1962, llega a ser una estructura
de complejo equilibrio dinámico» (Rose, 2001, p. 61). No hay ninguna
persona ni ninguna partícula de materia independiente y autoimpulsada,
ni en la naturaleza ni en el plano social. En última instancia, los cambios
genéticos están controlados por los organismos, los cuales, influidos por

2. Agradezco a mi hermana Giovanna esta información reveladora sobre la genética
contemporánea.
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los factores ambientales, pueden afectar a la reprogramación de la se-
cuencia genética misma.
Como si pudiera «aprender de la experiencia», el organismo, definido

como el medio donde se aloja la secuencia genética, desempeña un pa-
pel interactivo y determinante en la transmisión de la información ge-
nética. Haraway lo define brillantemente: «Un gen no es una cosa y mu-
cho menos una molécula directriz o un código que se contiene a sí
mismo. El término «gen» indica, por el contrario, un modo de acción
duradero en el que convergen muchos actores humanos y no humanos»
(Haraway, 1997, p. 142).
La transposición es una teoría científica que destaca la experiencia de

la comprensión creativa en la elaboración de otras formas alternativas
de conocimiento. McClintock y Keller no se apartan de los métodos
científicos sino que, antes bien, los utilizan para demostrar —aunque a
posteriori— lo que ya sabían. Basándose en el supuesto de una unidad
fundamental y necesaria entre el sujeto y el objeto, la teoría de las
transposiciones ofrece un postura contemplativa y creativa que respeta
las complejidades visibles y ocultas de los mismos fenómenos que trata
de estudiar. Esto la hace un modelo paradigmático para el conocimiento
científico en su conjunto, particularmente para las epistemologías fe-
ministas y, sobre todo, para la crítica de las divisiones dualistas. Asi-
mismomuestra afinidad con prácticas espirituales como el budismo, no
en su faceta mística, sino en la cognitiva.
¿Qué relevancia tiene la noción de transposiciones en este libro?Múl-

tiples y complejas, las transposiciones se producen en muchos niveles
simultáneamente. En primer lugar, esta obra aplica, expande y desarro-
lla las implicaciones éticas y políticas de algunos de los argumentos ex-
puestos como cartografías enMetamorfosis. La relación entre ambos li-
bros no es lineal, en el sentido de causa y efecto, ni tampoco establece
una distinción fundamental entre uno y otro. Ambas obras están vin-
culadas entre sí, pero cada una mantiene su perfil singular. Su interco-
nexión es una transposición, es decir, un salto creativo que produce un
prolífico espacio intermedio.
En segundo lugar, el término «transposición» se refiere a la movili-

dad y las referencias cruzadas entre disciplinas y niveles discursivos. Me
baso principalmente en nociones transponibles que transitan, de manera
nómada, entre diferentes textos, incluyendo los de mi autoría, al tiempo
que producen sus propios efectos específicos. Los conceptos transpo-
nibles son «nociones nómadas» que entretejen una red capaz de conec-

Transposiciones• 416 pp:Maquetación 1 15/1/09  12:15  Página 22

E
d

ic
ió

n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a




