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RESENTIR LO QUEER EN AMÉRICA LATINA:
DIÁLOGOS DESDE/CON EL SUR

Diego Falconí Trávez1

Santiago Castellanos
María Amelia Viteri

1. De AméricA LAtinA y De Lo queer

Dos constructos identitarios confrontan el título y la pertinencia/pertenencia 

de este volumen. Por un lado, el complejo territorio de América Latina y, por 

otro, la subjetividad no menos problemática queer.
Al pensar este volumen hemos debido necesariamente adentrarnos de 

forma crítica en aquello que llamamos «América Latina» y en esta labor no 

KHPRV�SRGLGR�GHMDU�GH�SHQVDU�HQ�VXV�SRWHQFLDOHV�\�HQ�VXV�GLÀFXOWDGHV�KLVWy-

ricas, conceptualizadas por diferentes autorxs en diversos momentos. Están 

aún frescos en la memoria los primigenios intentos de homogeneización polí-

tica, lingüística y cultural en búsqueda de una agencia que retase paradigmas 

coloniales de las potencias hegemónicas (Bolívar, 1948); las universalizaciones 

del mestizaje, en tanto que «raza cósmica», como parte de un programa revita-

lizador del espacio y el cuerpo latinoamericano (Vasconcelos, 1948); las indis-

pensables reivindicaciones indigenistas, fraguadas por pensadores mestizos 

que intentaron reescribir la historia y las prácticas subjetivas con y por otros 

(Mariátegui, 1962); las respuestas ideológicas a través de la construcción antico-

ORQLDO�GH�L]TXLHUGD��FRQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�KHWHURSDWULDUFDO�GHO�©KRPEUH�QXHYR» 

(Guevara, 1979); y la articulación política subalterna que desde el discurso 

contra-ideológico fue en su momento la brújula crítica de la academia regional 

(Fernández Retamar, 1978).

1.   Agradecemos a la Editorial Egales por su apertura y generosidad a esta propuesta gestada 

GHVGH�$PpULFD�/DWLQD��$VLPLVPR�D�)HUQDQGD�%XVWDPHQWH�SRU�ODV�FRUUHFFLRQHV�RUWRWLSRJUiÀ-

cas realizadas a este texto.  
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Justamente, bajo el marco teórico de lo queer es posible entender que las 

sexualidades son interseccionales, es decir, siempre construidas, producidas, 

reconocidas, normalizadas y sostenidas a través de otras formas de poder (Eng, 

Halberstam y Muñoz, 2005). En otras palabras, que aquello que se conceptua-

liza como y desde lo queer no puede ni debe aislarse de las múltiples y persis-

tentes formas de diferenciación e injusticia social o de las complejidades de las 

dinámicas de poder. Lo queer tampoco es externo a los legados de procesos 

históricos coloniales, postcoloniales o neocoloniales, o a los modos persis-

tentes con los que se experimenta y se vive la violencia social. Al intersectar 

lo queer y lo latinoamericano, la diferencia y las inequidades (de cualquier tipo) 

deben ser conceptualizadas como una serie de procesos y no como caracterís-

ticas inherentes a las personas (Anthias, 2013). Los lentes translocales (Anthias, 

������SHUPLWHQ�SUHVWDU�DWHQFLyQ�DO�FRQWH[WR��DO�VLJQLÀFDGR�\�D�VXV�FRQWUDGLF-
torias posicionalidades, las cuales pueden resultar productivas al momento de 

esbozar teorías.

En la elaboración de este libro, que yuxtapone en forma crítica y dinámica 

las productivas tensiones entre los constructos queer y Latinoamérica, se pone 

en evidencia la imposibilidad de sustraer la sexualidad de discusiones tan tras-

cendentales y variadas como la producción de conocimiento y los circuitos 

JHRSROtWLFRV�TXH�VXE\DFHQ�D�VX�ÁXMR��VX�WUDGXFFLyQ��VX�DSURSLDFLyQ�R�VX�UHVLV-
tencia. De igual forma, se hace explícito que en el debate académico actual, 

Latinoamérica (y el resto de regiones) no puede estar ausente de la teorización 

y de los diálogos globales. Lo queer latinoamericano (o lo «cuir», o lo «kuir», o 

lo «meco») es un síntoma —que desde el género y los estudios latinoameri-

canos— urgen a la academia a mirar las identidades de modo más transversal, 

creativo y estratégico.

Uno de los puntos nodales que caracterizan a este volumen es que para 

pensar lo queer en América Latina no se debe dar por sentado ni el concepto 

queer ni el de América Latina. El espacio «desde México hasta la Patagonia» 

cambia constantemente de límites por efecto de las migraciones, las diásporas 

\�OD�PRYLOLGDG�GH�ORV�FHQWURV�TXH�UHÁH[LRQDQ�HQ�WRUQR�D�pO��6LPXOWiQHDPHQWH��
las identidades y prácticas sexuales de la región obligan a reformular categorías 

identitarias previamente esbozadas.
3

3.   Este texto se suma a varios esfuerzos anteriores por vincular América Latina y lo queer. 
Por mencionar solamente algunos: el estudio de Flavio Rapisardi «Raras teorías al sur. Una 

experiencia de diversidades y desigualdad político-sexual (Revista Orientaciones, 2005). Los dos 

valiosos volúmenes Cartografías Queer. Sexualidades y Activismo lgbt en América Latina (Balders-

ton / Matute, 2011) y The Politics of  Sexuality in Latin America  (Corrales / Pecheny, 2010). 

Asimismo, el dossier «¿Cómo se piensa lo queer en América Latina?» (Revista Íconos, Viteri / 

Serrano / Vidal-Ortiz, 2011) que hace una profundización radical en el tema. Desde los estu-

dios literarios trabajos como: «El gay como modelo cultural: “Eminent Maricones” de Jaime 

Manrique (Foster, 2006), «¿Una teoría queer latinoamericana?: postestructuralismo y políticas 

de identidad en Pedro Lemebel, 2008) o «Queers llatinoamericans: contradiccions i pautes de 

Los estudios latinoamericanos contemporáneos, deudores y revisionistas de 

estas formulaciones, han sido más cautos al momento de construir la región, 

intentando cuidarse de esencializaciones que pudiesen terminar subalterni-

zando a los diversos cuerpos vinculados al inmenso espacio latinoamericano. 

La propuesta de «hibridez» (tan productiva como cuestionada) de García 

Canclini (1990); aquella de la «heterogeneidad contradictoria», que acentúa 

los diversos y complejos procesos regionales de clase, escritura y etnia en el 

espacio latinoamericano (Cornejo Polar, 2003);
2
 la mirada que propone que 

$PpULFD�/DWLQD�KD�VHUYLGR�SDUD�HVFHQLÀFDU�SUiFWLFDV�GH�RSUHVLyQ�\�GH�OLEHUWDG�
colonial, interna y externamente (Mignolo, 2005); o aquellas que han replan-

WHDGR�HO�YDORU�GH�ORV�FXHUSRV�VH[XDOPHQWH�GLVLGHQWHV�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�VXEMH-
tiva latinoamericana (Quiroga, 2010) son parte de esta actualización. Estas 

propuestas han intentado ampliar los límites regionales y los cuerpos que éstos 

contienen, proponiendo en distintos niveles la transculturación (Ortiz, 1978) y 

la interculturalidad (Walsh, 2005) como herramientas que sirven para entender 

la convivencia, la articulación política y la agenciabilidad subjetiva.

Hemos debido también repensar lo queer en nuestra tarea, recordando la 

promesa de que es un término propuesto para la desestabilización corporal 

(Halberstam, 2005) y que por su carácter resbaladizo, no puede ser del todo apro-

piado (Butler, 1993); evaluando históricamente su potencial (des)(anti)identitario, 

el cual permitió la agrupación de las identidades periféricas (Halperin, 2007) 

convirtiéndolo tanto en una práctica como en un marco teórico para repensar al 

sujeto; valorando sus diálogos y puentes de comunicación con los movimientos 

sociales (Gamson, 2003) para intentar construir una academia diferente.

Sin embargo, como se ha señalado extensamente, lo queer ha sido también 

un espacio de teorización compleja, por su carácter etnocéntrico y por su 

ubicación geo-histórica emplazada en el Norte. Desde la lengua (Epps, 2008), 

la apropiación subjetiva (Manalansan, 2002) o la localización (Ochoa, 2004), 

ha habido una serie de cuestionamientos y alcances a esta teoría. En conse-

cuencia, se han protagonizado traducciones (Llamas, 1998), rechazos (De 

Lauretis, 1994) y actualizaciones (Quiroga, 2011) constantes y necesarias para 

que lo queer tenga sentido en diferentes disciplinas y contextos.

Es adecuado resaltar que lo queer funciona como una forma de ubicarse en 

los debates sobre sexualidades y género, para observar sus «márgenes», normas 

y hegemonías en los diferentes espacios que habitamos real y simbólicamente. 

En este sentido, el verbo «queering» y sus múltiples y posibles traducciones 

(«entundar», «enrarecer», «amariconar») implica transgredir tanto la heteronor-

matividad como la homonormatividad, expandiéndose más allá de compren-

siones binarias de la sexualidad.

2.   Las complejas y valiosas teorizaciones que se han realizado en latinoamérica, deben cifrarse 

también en lo nacional, lo subregional y lo regional. Las construcciones de Mesoamérica, el 

Caribe, la zona andina y el Mercosur desde la divergencia son fundamentales. 
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enojo. Este resentimiento interpela a ambos circuitos académicos (el queer y el 

latinoamericanista), pues durante algún tiempo (quizá demasiado) han traba-

jado paralelamente y no se han ocupado sistemáticamente de un diálogo que 

sintonice (y desordene) las históricas discriminaciones en razón de sexualidad, 

etnia, clase social y situación poscolonial. En este sentido, no deja de ser perti-

QHQWH�OD�GHÀQLFLyQ�GH�+DUROG�%ORRP��������UHVSHFWR�D�ODV�©HVFXHODV�GHO�UHVHQ-

timiento», título con el que bautizó desde su propuesta literaria a todas esas 

nuevas interpretaciones —los estudios feministas, poscoloniales o afrodescen-

dientes— que cuestionaron el canon cultural que él defendía: eurocéntrico, 

clasista, heterocentrado y blanco. Asumir el lugar del resentimiento con desen-

fado es ironizar y posicionarse desde una revisión contra-ideológica.

Re-sentir/resentir lo queer —es decir, «experimentar» y «provocar» resenti-

miento, así como «volver a sentir» lo queer— conlleva el desafío de insertarnos 

en discusiones amplias y profundas sobre temas cruciales de la sociedad que 

no son exclusivos de los sujetos queer, sino que nos atañen a todxs. En otras 

palabras, al ser la sexualidad un «punto de transferencia muy denso de rela-

ciones de poder» (Foucault, 1978), una práctica teórica y política que «resienta» 

y «re-sienta» lo queer exige que ampliemos nuestro rango de análisis, crítica e 

intervención, que lo actualicemos a las demandas de las crisis globales del siglo 

xxI y que situemos a la tríada sexo-género-deseo (Butler, 1990) en el centro de 

WRGD�UHÁH[LyQ�VHULD�\�SURIXQGD�VREUH�FXDOTXLHU�DVSHFWR�GH�OD�VRFLHGDG�\�GH�OD�
cultura contemporáneas. Estas cuestiones son problematizadas en los textos 

seleccionados, entrelazando trans-disciplinariamente áreas como la Literatura, 

los Estudios Culturales, la Antropología o la Sociología (y a las geografías en 

donde los distintos autorxs se encuentran), y trazando líneas amplias de trabajo, 

sin la rigidez de las categorizaciones disciplinarias tradicionales.

El texto de Fernando Blanco abre el libro que este prólogo intenta presentar. 

En él hace una sucinta y pertinente revisión de los estudios queer en Estados 

Unidos y la respuesta queer desde América Latina. En tal virtud propone una 

revisión de las agendas de trabajo norteamericanas y latinoamericanas en sus 

coincidencias, intersecciones, contradicciones y distinciones. Para tal propósito 

UHÁH[LRQD� VREUH� HO� DFWLYLVPR�� OD� SUiFWLFD� \� OD� WHRUtD�queer en Chile tomando 

como caso de estudio a la fundación IguAles, ligando así su profunda inves-

tigación teórica al potencial generado por el arte y los modos a través de los 

cuáles se interpelan los postulados queer desde el Sur.

El artículo de Leticia Sabsay cuestiona la relación entre ciudadanía sexual 

y democracia liberal dentro de un marco de globalización de los derechos 

sexuales. La autora examina desde un elaborado discurso teórico cómo esta 

relación restringe y limita la ciudadanía, la democracia y la política, enmar-

cada en narrativas de progreso. Para ello, re-visita el problema de la traducción 

cultural, la relación entre lo queer y lo decolonial, y la epistemología sexual.

El texto de Carlos Figari hace un interesante ejercicio al releer en clave 

cuir, por decir algo, algunas de las prácticas de disidencia sexual del Cono Sur, 

especialmente en Argentina. En su lectura (que transita entre la academia, el 

En tal virtud, quizá haya que plantear los límites corporales y globales a 

través de ciertas preguntas: ¿Cuáles son las categorizaciones que permiten 

UHÁH[LRQDU�VREUH�OR�queer en América Latina? ¿Qué tan queer puede ser América 

Latina desde nuestra conceptualización? ¿Cómo tortilleamos los debates acadé-

micos, políticos, legales y culturales? ¿Es posible desviar los circuitos de diálogo 

académico para la articulación de las subjetividades-otras?

2. DeL potenciAL DeL verbo re-sentir/resentir

Este volumen se nutre de colaboraciones de académicxs de distintas regiones 

del mundo cuyos textos tensan los límites de lo queer y lo latinoamericano, 

articulando una serie de preguntas que se responden, pero que a su vez abren 

nuevos cuestionamientos.
4
 En este ejercicio de pensar críticamente estos dos 

conceptos, de estirarlos cuanto sea posible, hemos encontrado un verbo (la 

articulación gramatical de la acción) que creemos puede vincular las valiosas 

aportaciones que componen este volumen: el verbo resentir.

(O� UHVHQWLU� QRV� SODQWHD� GRV� VLJQLÀFDGRV��(O� SULPHUR�� UH�VHQWLU�� YLQFXODGR�
al volver a sentir (o al sentir de otro modo), nos permite analizar desde los 

cuerpos la compleja productividad queer en la híbrida, heterogénea y contradic-

toria América Latina. Re-sentir lo queer en América Latina vuelve factible que 

las diversidades sexo-genéricas, sus agentividades, narraciones y teorizaciones 

sean perceptibles desde el cuerpo y sus múltiples sentidos. Este «sentir dife-

rente» interpela formas de organización política alrededor de identidades cons-

truidas como estáticas, herencias coloniales que organizan el género (y todas 

las demás categorizaciones) en dicotomías antagónicas como hombre/mujer o 

masculino/femenino, dejando poco espacio para los sujetos «intermedios», o 
atribuyendo a éstos un carácter universal y unitario (Anthias, 2013).

(O�VHJXQGR�VLJQLÀFDGR�³QXWULGR�GHO�UpJLPHQ�SROtWLFR�GH�OD�KHWHURVH[XDOLGDG�
(Rich, 1980 / Wittig, 1992), del reclamo airado de la oscuridad del complejo 

armario queer (Sedgwick, 1990), de la insurrección del Calibán (Fernández 

Retamar, 1978) y del sentimiento de inferioridad de la herida colonial latinoa-

mericana (Mignolo, 2005)— está ligado a la molestia, al dolor y hasta a cierto 

lectura en dos casos de la narrativa del segle xx (Falconí, 2011), son tres ejemplos de esta labor. 
De modo más cohesinado, el dossier «Los estudios lésbico-gays y queer latinoamericanos 

(Revista Iberoamericana 225, Luciano Martínez [coord.] 2008) hace una profundización desde los 

estudios literarios y culturales. 

4.   Aportaciones de otro lado aún limitadas por los discursos y nuestras propias (im)posibi-

lidades, que requieren en el futuro miradas e incorporaciones regionales, de diversos países 

(especialmente aquellos no visibilizados en la repartición americana) y de escrituras corporales 

de sujetxs diversxs. 
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El texto de Santiago Castellanos se sitúa tanto en los debates que consi-

deran discursos raciales y sexuales en relación de constitución mutua como en 

aquellos que cuestionan las limitaciones de la interseccionalidad para examinar 

textos culturales y activistas queer producidos en el Ecuador del siglo xxI. Esta 

propuesta hace una lectura de las historias raciales del país en relación a las 

normatividades del deseo que producen, y persisten, en el Ecuador actual.

Carlos Decena pone en entredicho la interpretación neoliberal de «salir del 

clóset» que normaliza al sujeto «gay» desde un enclave mercantil y desde una 

formación subjetiva de la identidad en los Estados Unidos: en suma, un tipo 

de liberación despolitizada. Para hacer este análisis crítico parte del contexto 

social de hombres gays dominicanos que viven en Nueva york utilizando la 

gramática castellana para hacer un paralelo del concepto de «sujeto tácito» 

que visibiliza las formas a partir de las cuales los entrevistados habitan espa-

cios tanto dentro como fuera del clóset, negociando los siempre contextuales 

afectos y las relaciones sociales y familiares.

En «Pensando Queer» Suyapa Portillo realiza en su artículo una crónica 

activista que teoriza respecto a las luchas recientes de organizaciones políticas 

que se agrupan bajo el nombre queer people of  color en la ciudad de los Ángeles, 

&DOLIRUQLD�� 3DUD� HOOR� XWLOL]D� \� GHÀHQGH� SHUVSHFWLYDV� LQWHUVHFFLRQDOHV� \� WUDQV-
locales para examinar, y a la vez documentar ciertos procesos sociales. Este 

artículo pensado desde la diáspora latina en Estados Unidos, hace evidente la 

necesidad de actualizar las teorías e intervenciones queer en relación a proble-

máticas globales que demandan atención y respuesta urgente, tales como la 

movilidad humana, el estatus migratorio, las condiciones laborales o la discri-

minación racial que contestan y actualizan la teoría queer.
María Amelia Viteri en su artículo aborda, sin entrar directamente en el 

cuestionamiento de lo queer pero usando metodologías queer, las migraciones 

de hombres gays en el contexto de la ciudad de Nueva york. Su trabajo antro-

pológico intenta esbozar cómo la migración, el espacio y la localidad toman 

tintes múltiples y deslocalizados en relación al lugar de origen como punto de 

partida y al lugar de migración como un punto de llegada. Es por tanto una 

propuesta de queerizar los estudios migratorios, añadir un campo de problema-

tización adicional, como es la(s) sexualidad(es), y ubicarla(s) en el centro de la 

discusión de forma rizomática.

En esta propuesta de re-sentimiento/resentimiento (de tender puentes a 

la vez que los cuestionamos) hemos querido incorporar textos de la autora 

puertorriqueña yolanda Arroyo. El cuento que abre este volumen «Asian 

Jelly», es un texto relocalizado y desenfadado, en el que el cuerpo se huele, se 

saborea y se digiere a través de las palabras y de los silencios que plantea; en 

el que las discontinuidades y contradicciones no se resuelven del todo aunque 

Vt�VH�FHOHEUDQ��\�HQ�HO�TXH�GH�QLQJXQD�PDQHUD�VH�SURSRQHQ�LGHQWLGDGHV�ÀMDV��
VLQR�SUiFWLFDV�VH[XDOHV�SROLPyUÀFDV��TXH�UDWLÀTXHQ�H�LQWHUSHOHQ�ODV�LGHQWLGDGHV�
performativas. Este texto habla de autorías y reapropiaciones del lenguaje (de 

los lenguajes), experimenta la identidad cuir boricua de la autora y muestra 

activismo y la teoría) se cuestiona productivamente lo queer (lo que el autor 

llama la crítica queer y la crítica a lo queer���UHWRPDQGR�KDFLD�HO�ÀQDO�GH�VX�WH[WR�OD�
ÀJXUD�GH�&DOLEiQ�SDUD�LQWHUSHODU�WDQWR�HO�FRQFHSWR�GH�FRPXQLGDG�queer como el 

concepto de comunidad latinoamericana, buscando aterrizar la agenciabilidad 

en el cuerpo.

Diego Falconí Trávez articula un concepto: el de la «leyenda negra marica» 

para revisar la producción teórica queer española y los diálogos que ésta 

mantiene con los circuitos académicos de Europa y Estados Unidos. A través 

de su teorización —basada en la historiografía literaria, los estudios de género 

y los estudios pos/decoloniales— busca probar cómo la estructura académica 

poscolonial utiliza al cuerpo ausente/presente de la alteridad para mantener 

un diálogo horizontal de nortes que, a través del concepto de hispanoameri-

canismo, impide el «entendimiento» ético entre identidades queer en la región y 

obliga a un diálogo de revisiones y compromisos entre tradiciones culturales.

Hugo Benavides, en su ensayo «Lo Queer en lo Regional», explora las 

asociaciones y puntos de convergencia entre conceptualizaciones de lo queer 
y lo «fronterizo» como espacios de potencial desestabilización de las «nuevas 

YLHMDVª� GLFRWRPtDV�� LGHQWLÀFDFLRQHV�� FDWHJRUL]DFLRQHV� \� FHUWLGXPEUHV� TXH�
subyacen a las ideologías patriarcales, heterosexistas y blancas del pensamiento 

modernista colonial en un contexto globalizante.

Larry La Fountain-Stokes, en su ensayo «Epistemología de la Loca», apela a 

la fascinación, desconcierto y hasta rechazo que suscita el apelativo «loca» para 

argumentar en favor de su uso transgresor, tanto de lo heteronormado como de 

lo queer. La Fountain, en un ensayo en el que el castellano, el inglés y el spanglish 

cohabitan, parte del análisis del performance drag de Nina Flowers y nos ofrece 

una extensa literatura sobre la «loca», producida en las Américas en castellano, 

SRUWXJXpV�H� LQJOpV��ÀJXUD�TXH�LUUHYHUHQWHPHQWH�VH�UHK~VD�D�VHU�WUDGXFLGD�D�XQ�
VROR�LGLRPD��FXHVWLRQDQGR�DVt�ORV�ÁXMRV�GH�SURGXFFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR�

Sonia Kerfa, en su artículo «Homo Œconomicus», combina elementos de 

análisis documental con teorías queer y teorías de migración para explorar 

FyPR�VH�PDQLÀHVWDQ��UH�DUWLFXODQ�\�UH�FRQÀJXUDQ�ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�FRQWUD-
GLFFLRQHV�GH�ORV�ÁXMRV�JOREDOHV�SURSLRV�GHO�FDSLWDOLVPR�WDUGtR�HQ�OD�FRUSRUD-
lidad y en las experiencias de vida de Ángel/Mía/Mujerón, una trabajadora 

sexual trans afroecuatoriana, documentada por el cineasta Sebastiano d’Ayala 

Valva, que migra a París y retorna a su lugar natal.

(O� DUWtFXOR�GH�0DUtD�7HUHVD�9HUD�� ORFDOL]DGR� HQ�9HQH]XHOD�� UHÁH[LRQD�GH�
PRGR�PX\�VXJHUHQWH�UHVSHFWR�D�OD�ÀJXUD�GHO�H[�SUHVLGHQWH�+XJR�&KiYH]�\�VX�
construcción política del amor. La autora propone que el amor, como prác-

tica discursiva que en el proyecto del «Socialismo del Siglo xxI» aparece como 

una construcción aglutinadora del cuerpo social desde la heteronormatividad, 

LPSLGH�SHQVDU�HQ�XQ�HVWDGR�UHYROXFLRQDULR�TXH�GLYHUVLÀTXH�ODV�SUiFWLFDV�LGHQ-

titarias. Por el contrario, ese amor instaura una invisible homofobia que sepulta 

a las diversidades sexuales y que se convierte en la herencia más inmediata en 

el sistema democrático tras la muerte de Chávez.
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esa contradictoria utilidad de los términos queer y latinoamericanx. Los deli-
ciosos poemas de Arroyo —parte de un corpus titulado Poemas para mi amada 
Zulma—, además, acompañarán de cerca a los artículos académicos durante 

todo este libro, como placenteras áreas de descanso y guías que desde la lite-

ratura servirán para que, quienes se decidan a leer este volumen, sientan los 

cuerpos allí representados y, acaso, re-sientan/resientan sus lecturas, pertinen-

cias y pertenencias respecto a lo queer y a América Latina.
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