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sociales 
y 

humanidades 
lo 

adoptaron 

para 

expresar 
un 

enfoque 

explícitamente 

político 
y 

disidente 
en 
su 

comprensión 

de 
la 

sexualidad. 
La 

denominación 
�teo 

ría 

queer" 
en 

particular 

nació 
en 

1990, cuando 
la 

semióloga 

italiana 

Teresa 
De 

Lauretis 

organizó 
una 

conferencia 
(lue go 

publicada 
en 
De 

Lauretis, 

1991) 
que reunía 

una 

serie 
de 

trabajos 

herederos 

de 
los 

estudios 

gay-lésbicos 
y la 

teoría feminista, 
pero 
que 
se 

distanciaban 
crí 

ticam
ente 

de 

am
bos 

para 

proponer 
lo 
que entendían 

como 

una 

política 
y 

una 

teoría más 

radicales. 
De 

acuerdo 
con 
la 

autora, 

esta 

denominación 

buscaba 

expresar"un 

proyecto 
a la 

vez 

crítico 
y 

político, 
que apuntaba 

a 

resistir 
la 

homogeneización 

cultural 
y 

sexual" 
en 
los 

abordajes 
aca démicos 

de 
la 

sexualidad, 
y a 

"enfrentar 

nuestras 

respectivas 

historias 

sexuales 

y 

deconstruir 

nuestros 

propios 

silencios 

construidos 
en 

torno 
a la 

sexualidad 
y 

sus 

interrelaciones 
con 
el género 
y la 

raza" 

(D
e 

Lauretis, 

2011). 
En 

ese 

mismo año, 
Eve 

Kosofsky 

Sedgwick 

publicaba 

Epistemologia 
del 

clóset 
y 

Judith 

Butler El 

género 
en 

disputa, 

m
ientras 

que 

tan solo 
un 

año 

después 

M
ichael 

W
arner 

compilaría 
un 

conjunto 
de artículos 
para la 

revista 

Social 
Text 

bajo 
el tem

a 

"M
iedo 

de 
un 

planeta 

queer". 
La 

coincidencia 

de 

todos 

estos 

textos, 

que 

cuestionaban 

distintos 

aspectos 
de la 

form
a 

en 

que se 

abordaba 
la 

sexualidad 
(y, 
tal 
vez 
en 

QUEER. 
El 

térm
ino 

queer, 

proveniente 
del inglés, 

ha 
ido 

tomando 

distintos 

sentidos 

a lo 

largo 
del 

tiem
po: 

m
ientras 

que 
en 

un 

principio 
se lo 

utilizaba 
para 

denotar 

algo 

"raro", 

"extraño" 
o 

"levemente 
in 

dispuesto", 
sin 

unjuicio 

negativo 
de por medio, 

durante 
gran 

parte 
del 

siglo 
XX 

(y 
en 
la 

actualidad, 
en 

ciertos 

contextos) 

funcionó 
com

o 

insulto 

hacia 
las 

personas 

que 
no 

cumplían 
con 

las 

expectativas 

sociales 
de 

género 
o 

sexualidad. 
En 
los 

años 
80, 

tanto 
en 

Estados 

Unidos 

com
o en 
el Reino 

Unido 

algunos 

sectores 
del activism

o 

vinculado 
a los 

géneros 
y 

sexualidades 
no 

norm
ativos 

se reapro 

piaron 
de 
la 

palabra, 
que 

históricamente 

había 
sido 

usada 

para 

despreciarlxs, 
y 

Comenzaron 
a 

afirmarse 
en 

esa 

"rare za". 

Así, 
ya 
no 

buscaban 

desmentir 
la 

acusación 

alegando 
ser 

"normales" 
o 

iguales 
a 

cualquier 
otra 

persona, 

sino que 

reivindicaban 
esa 

anormalidad 
y 
su 

desvío 
de 
las 

expectativas 
como 

caracte 

rísticas 

positivas 
y 

poderosas. 

Quienes 
se 

asum
ían 

com
o 

queer 
en 

aquel 

momento 

buscaban 

cuestionar 
el 

heterosexismo 

im
perante 

en 
la 

sociedad 
en 

general 
y 

en 

sus 

instituciones, 
pero 

tam
bién 

el asimilacionismo 
que 

encontraban 
en 
los sectores 

hegemónicos 
del 

activismo 
gay lésbico 

(Queer 

Nation, 

2009). 

Pocos 

años 

después, 
el 

ámbito 

académico 

se 

hizo 
eco 
de 

esta 

resignificación 
del 

térm
ino 

y 

distintxs 

autorxs 
en 

ciencias 
[481 
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Queer 

género y sexualidad, o de que cualquie 

ra de ellos tiene algún anclaje biológico 
necesario. Cuando en nuestra cultura 

se considera que un conjunto de carac 

terísticas fisicas, un cierto género y un 

cierto deseo "se siguen" unos de otros 

(generalmente en ese orden), se trata de 

un vínculo político, no ontológico ni esen 

cial. Ninguno de estos elementos tiene 

sentido en sí mismo, independientemen 

te de la manera en que cada cultura lo 

interpreta. Se trata no de descripciones, 

sino deideales normativos, cuyas huellas 

son cubiertas por su mismo proceso de 

constitución. 

c) Un interés en la sexualidad, y muy 
particularmente en las sexualidades no 

normativas, como categorías de análisis 

para interpretar los fenómenos sociales 

e intervenir sobre ellos. Se considera 

que prestar atención a cómo se produce, 

reproduce, legitima o deslegitimala idea 
de sexualidad y sus distintas formas nos 

ayuda a comprender mejor cualquier 
fenómeno social, incluso aquellos que 
tradicionalmente no han sido conside 
rados como sexualizados. 

d) El compromiso de detectar, desentra 
ñar y combatir los mecanismos sociales 
de normalización, esto es, las formas en 
las que nuestra cultura impone y sostiene 
ciertas formas de ser y comportarse con 
sideradas "normales". En este punto, los 
enfoques queer se han concentrado sobre 
todo en las formas de normalización vin 
culadas con las sexualidades, y también 
Con cuerpos y géneros. 
e) Un rechazo a las grandes narrativas 
históricas modernas, esto es, a la idea 
de que la historia es lineal y que marcha 
hacia el progreso. Secuestiona la retórica 
LGBT del "orgullo" y la idea de "revolu 

como formas posibles y deseables ción" 
del cambio social; se considera que un 
cambio radical del orden social en todos 
sus aspectos es imposible porque estamos 
posicionadxs desde un cierto sistema dis 
cursivo que no podemos evadir completa 

483 

mente, pero sí podemos apuntar a cam 
bios o desplazamientos en menor escala 
(a veces llamados "microrrevoluciones") 
que, mediante un proceso acumulativo, 
pueden llevar a una transformación más 
visible. En la comprensión misma de las 
identidades como contingentes (puntos 
ayb) está contenida la posibilidad de su 
transformación: nuevamente en pala 
bras de Butler (1998), "si el cimiento de 

la identidad de género es la repetición 
estilizada de actos en el tiemp0, y no 

una identidad aparentemente de una 

sola pieza, entonces, en la relación arbi 

traria entre esos actos, en las diferentes 

maneras posibles de repetición, en la 

ruptura o en la repetición subversiva de 

este estilo, se hallarán posibilidades de 

transformar el género". 
Se trata, en suma, de algunos puntos bá 

sicos acerca de la naturaleza del género, 

la sexualidad, la identidad, la política, 

y las prioridades y compromisos del 

trabajo intelectual. En esta perspectiva, 

la teoría queer puede ser abordada -y 

construida- como una caja de herra 

mientas especialmente fértil desde el 

punto de vista epistémico y político: un 

conjunto de instrumentos para observar 

el mundo, interpretarlo y actuar en él 

con el objetivo de transformarlo. Así, 

una propuesta teórica o política orbita 

en torno a la noción de queer no por su 

adhesión acríticaa un conjunto de textos 

canónicos o su posicionamiento desde 

una disciplina en particular, sino por 

sus núcleos conceptuales, que en muchos 

casos la distancian de otros enfoques que 

podrían parecer afines, incluidas ciertas 

ramas del feminismo y los estudios de 

género. 
El fuerte énfasis de la teoría queer en la 

sexualidad como sitio de opresión y de 

resistencia y su foco casi exclusivo en las 

formas hegemónicas de experimentar la 

disidencia y sus implicancias materiales 

fueron cuestionados ya desde los ini 

cios del campo, tanto internamente como 
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Queer 

me propone aquel nombre botánico para 

mi estrafalaria especie bullada como mi 
noritaria". En cualquier caso, como nota 

desde México Susana Vargas Cervantes 

(2016), la constitución performativa de la 

identidad queer en América del Norte es 
profundamente distinta de la que puede 
darse en el centro y el sur del continente, 

pues en estos "el sujeto que enuncia, 

desde la academia o el activismo, el acto 

performativo «Soy queer» o «Soy cuir» 

revela una posición de privilegio-[...]por 
lo general, asociado con la «blancura» 

porque manifiesta el acceso a educación y 

capital cultural". En nuestras latitudes, 

entonces, tanto en el ámbito identitario 

como enel académico, este acto de habla 

performativo "es inseparable, además 

de la identidad de género y sexual, de la 

clase y, en cierto sentidoy por tanto, de 

la tonalidad de piel". 
El uso del término queer, al igual que 

las reapropiaciones de él y los aportes 

al marco teórico al que da nombre, debe 

hacerse desde una conciencia crítica de 

la potencialidad y las limitaciones de la 

circulación y reapropiacióÑn de toda no 

ción que, al igual que la misma lengua 

castellana, tiene una carga colonial 

insoslayable. Esta conciencia distingue 

a los desarrollos conceptuales y polí 

ticos más originales a los que ha dado 

lugar nuestra región en este campo, que 

aportan a su potencia desde perspecti 

vas situadas en nuestra(s) lengua(s) y 

color(es), y se suman a un importante 

acervo regional de reconstrucciones del 

marco anglohablante y de rastreos de 

antecedentes en nuestras latitudes (con 

frecuentes referencias a autorxs, tales 

como Néstor Perlongher o Pedro Leme 

bel). En tanto palabra importada, queer 

exige no solo una traducción conceptual 

y una explicación, sino también un pro 

fundo proceso de recontextualización 

485 

(apuntando, como ideal regulativo, a 
una descolonización siempre incompleta) 
capaz de transformar sus significados e 
incorporar las especificidades de cada 
sitio. La perspectiva queer, después de 
todo, fue concebida ya desde sus inicios 

no como un punto de llegada, sino uno de 

partida, la apertura de potencialidades 
siempre en tensión y revisión (auto) 

crítica. 

Véase:J. Butler (1998), �Actos performa 

tivosy constitución del género: un ensayo 

sobre fenomenología y teoría feminista", 

Debate Feminista, 18; (2002), Cuerpos 

que importan: sobre los limites materiales 

y discursivos del "sexo", Buenos Aires, 

Paidós. -T. De Lauretis (1991), "Queer 

theory: Lesbian and gay sexualities, an 

introduction", Differences, 3(2); (2011), 

"Queer texts, bad habits, and the issue 

of a future", GLQ:A Journal of Lesbian 

and Gay Studies, 17(2-3). �Hja de Perra 

(2014), Interpretaciones inmundas de 

cómo la teoría queer coloniza nuestro 

contexto sudaca, pobre, aspiracional y 
tercermundista, perturbando con nuevas 

construcciones genéricas a los humanos 

encantados con la heteronorma", Punto 

Género, 4. � M. Pérez (2019), "Queer/ 

feminismos: diálogos y disputas de dos 

campos en tensión", en S. Gamba(coord.), 

Seva a caer: conceptos básicos de los femi 

nismos, La Plata, Píxel. -Queer Nation 

(2009), "Maricas, leed esto: odio a los 

heteros (1990)",en R. M.Mérida Jiménez 

(ed.), Manifiestos gays, lesbianosy queer: 
testimonios de una lucha, 1969-1994, 

Barcelona, lcaria. -J. Rault (2013), "On 

biopolitics in Queer Theory", Carceral 
Notebooks, 9. � S. Vargas Cervantes 

(2016), "Queer, cuir y las sexualidades 

periféricas en México", Horizontal, 15 

de diciembre. 
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