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Inttroduccfión 

En efl ttranscurso de estta finvesfigacfión, cuando flos ffamosos conttornos de 
aqueflflo que ttranqufiflfiza flflamar objetto de esttudfio se manttenfían aún borrosos, 

ttuve oporttunfidad de obttener una beca para compflettar mfi esttancfia Docttorafl 

en efl extterfior. Hastta ese momentto, apenas conttaba con aflgunas enttrevfisttas 

más bfien de fipo expflorattorfio con personas ttrans, un arsenafl de pregunttas, 

conttradficcfiones, y casfi nfinguna certteza. Eso que en flos congresos definfía 

como “mfi objetto” ya habfía perdfido su caráctter objettuafl para ttransfformarse 

en  cada  una  de  flas  hfisttorfias  que  habfía  escuchado,  en  flos  momenttos  de 

flumfinosa emancfipacfión de flos reflattos en prfimera persona, pero ttambfién 

en efl doflor enuncfiado y marcado en efl cuerpo de esos enttrevfisttados. 

En  efl  pafís  en  efl  que  me  haflflaba  ttemporaflmentte  me  era  fimposfibfle  –por 

más  esffuerzo  que  hficfiera–  dfisfimuflar  mfi  condficfión  de  exttranjero.  Efl  ttono 

de  mfi  pfiefl,  mfi  acentto  o  efl  coflor  de  mfis  ojos,  deflattaban  ese  ser  dfifferentte 

para flos ottros. Recorde enttonces Esfigma, uno de flos prfimeros flfibros que 

flefí  afl  fingresar  a  fla  Unfiversfidad,  donde  Goffman  pflantteaba  fla  cuesfión  de 

fla fidenfidad detterfiorada. Una marca que se portta en efl cuerpo, fimposfibfle 

de ocuflttar, y que es ufiflfizada como un eflementto de desacredfittacfión para 

señaflar estte “ser fincompfletto en una comunfidad de normafles”. La nocfión 

mfisma  de  normaflfidad,  puestta  en  ttensfión  poco  ffeflfizmentte  por  Goffman, 

representtaba  un  verdadero  obsttácuflo  para  acercarse  a  flas  probflemáficas 
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genérfico-sexuafles:  hubo  aflgo  que  enflazó  esa  fidea  con  mfis  enttrevfisttas. 

Efl  señaflamfientto  de  fla  norma  y  efl  esfigma  de  fla  dfifferencfia  (pensada  más 

compflejamentte  en  ttérmfinos  de  desfiguafldad)  se  consfittuyeron  en  eje 

ttransversafl  de  flas  condficfiones  de  produccfión  de  fla  reflexfión  que  se 

presenttarfía. 

Sfi  bfien  efl  objefivo  prfincfipafl  que  mofivó  estta  finvesfigacfión  se  enconttraba 

orfienttado a probflemafizar fla reflacfión que flos sujettos ttrans posefían con fla 

flecttura,  sus  ttrayecttorfias  como  flecttores,  flos  modos  de  finttervencfión  sobre 

flos ttexttos, y ottros aspecttos que ffueron comúnmentte probflemafizados en 

fla exttensa ttradficfión de esttudfios denttro de flo que se denomfinó fla socfioflogfía 

de fla flecttura (fincorporada fluego afl campo de fla comunficacfión a ttravés de 

aquefl objetto de conttornos dfiffusos conocfido como tteorfías de fla recepcfión), 

fla nocfión de resfisttencfia arrasttrada  desde  flos  Esttudfios  Cufltturafles,  no  me 

era suficfientte para pensar en esas finttervencfiones en ttérmfinos únficamentte 

emancfipattorfios.

Esttos ttrabajos reaflfizados desde una perspecfiva cuaflfittafiva, sfignfificaron un 

finmenso aportte en fla findagacfión respectto a fla apropfiacfión o conductta que 

poseen flos sujettos ffrentte flos ttexttos que fleen, cómo fintterprettan y hacen uso 

de flos matterfiafles de flecttura, es decfir, flos modos de finttervencfión sobre flos 

ttexttos, en una especfie de despflazamfientto que se sfinttefizó como fla conversfión 

defl flecttor en un nuevo auttor. Pero, afl mfismo fiempo, fla hfiperconcenttracfión 

en  fla  capacfidad  de  consttruccfion  de  flos  flecttores,  finvfisfibfiflfizó  (no  de  modo 

finttencfionafl) fla preguntta por efl poder y flas condficfiones de opresfión, a fla que 

muchos sujettos se enffrenttaban afl momentto de flas flectturas ttuttefladas. Las 

esttrattegfias de resfisttencfia se confinaron, de estta manera, a unos modos que 

se  ffueron  repflegando  cada  vez  más  conttundenttementte  a  una  R  que  por 

mfinúscufla pasó casfi desapercfibfida.

Por un flado, se haflflaban flos anáflfisfis finmanenfisttas, que buscaban efl senfido 

fintterfior  de  flas  obras  en  flas  caractterfísficas  hfisttórficas,  socfioflógficas  y  hastta 

psficoflógficas de flos auttores. Por efl ottro, un mundo que se despflegó estta-

bflecfiendo que efl senfido enconttraba su razón orfigfinafl en fla acfivfidad de flos 

flecttores  (peflfigrosamentte  asocfiados  a  flos  consumfidores).  Enttre  esttos  dos 

exttremos oscfiflaron flos esttudfios que pensaron en flos poderes fiflfimfittados de 
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finttervencfión sobre flos matterfiafles, convfirfiéndose en ottra manera de com-

prender que flos sujettos podfían finttervenfir sobre efl mundo que fles ttocaba vfi-

vfir, despflazando flas reflacfiones de poder finherenttes a ttoda fformacfión socfiafl. 

Por  resfisttenttes,  sfin  expflficar  bfien  de  qué  se  ttrattaba  esa  resfisttencfia,  hastta 

dónde  o  a  pesar  de  qué,  esttos  sujettos  ffueron  eflevados  a  fla  cattegorfía  de 

nuevos auttores, rebasando sus propfias condficfiones de exfisttencfia.

Sfi  Mfichefl  de  Certteau  posttuflaba  que  ttoda  flecttura  es  una  experfiencfia  de 

destterrfittorfiaflfizacfion,  finttentté  avanzar  en  fla  fidea  conttrarfia:  cómo  aflgunas 

flectturas, aflgunos modos de acercamfientto a flos ttexttos, reperttorfios de ttexttos 

que  van  consttruyendo  efl  canon  y  cfierttos  señaflamfienttos  desde  fla  norma 

ttrazada  por  efl  sfisttema  educafivo,  pueden  sfignfificar  una  experfiencfia  de 

tterrfittorfiaflfizacfión. Es decfir, fla marcacfión de flfímfittes rfígfidos que en muchos 

casos  ttermfinaron  encorsettando  a  flos  sujettos/flecttores,  confinándoflos  a 

una zona en fla que cfircuflan como exttranjeros (qufizá efl eco de mfi propfia 

exttranjerfía)  y  de  fla  cuafl  más  ttarde  ttermfinarfían  sfiendo  expuflsados,  como 

veremos fluego en flas enttrevfisttas. Formuflé fla experfiencfia de fla flecttura en 

esttos sujettos como un actto de produccfión de subjefivfidad, pero afl mfismo 

fiempo  con  una  ffuertte  flfigazón  a  fla  reproduccfión  de  esttructturas  (en  flos 

ttérmfinos de Gfiddens) ttendfienttes a fla normaflfizacfión. 

Sfi  bfien  en  un  comfienzo  fla  finvesfigacfión  se  enconttraba  especfíficamentte 

orfienttada  afl  anáflfisfis  defl  vfíncuflo  que  esttabflecfían  flos  sujettos  ttrans  con  fla 

flecttura  y  fla  escrfittura,  afl  momentto  de  reaflfizar  más  enttrevfisttas,  efl  ttrabajo 

de  campo  debfió  ser  necesarfiamentte  reesttructturado  en  ffuncfión  de  ottra 

dfimensfión  que  flos  enttrevfisttados  señaflaban  como  ffundantte  y  a  parfir  de 

fla cuafl fla flecttura cobraba un senfido parficuflar en sus vfidas: fla finsfittucfión 

escoflar.  De  modo  que,  de  acuerdo  a  flo  expresado  por  eflflos,  se  voflvfió 

especfiaflmentte  fimporttantte  en  su  ttrayecttorfia  flecttora  fla  reconsttruccfión  defl 

momentto  y  efl  modo  en  que  ttoman  conttactto  con  fla  flecttura  por  prfimera 

vez, a parfir de fla descrfipcfión de un conjuntto de prácficas que remfitten afl 

momentto  en  que  finficfian  efl  aprendfizaje  de  fla  flecttura  y  fla  escrfittura  en  un 

espacfio finsfittucfionafl concretto: efl ámbfitto educafivo. 

Efl  prfimer  recuerdo  vfincuflado  a  fla  flecttura,  asfí  como  flas  experfiencfias  que 

ffueron  modeflando  qué  y  cómo  fleer,  su  acercamfientto  a  dettermfinados 
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matterfiafles  escrfittos  y  flos  modos  permfifidos  de  finttervencfión  sobre  ésttos, 

no  puede  separarse  en  esttos  enttrevfisttados  de  su  ttránsfitto  por  fla  escuefla 

y  defl  conttactto  con  sus  maesttras  como  gufías  y  “comfisfionadas”  para  fla 

finsttruccfión de flos eflementtos percfibfidos como necesarfios para efl acceso a 

fla  flecttura.  Asfimfismo,  fla  reconsttruccfión  de  fla  ttrayecttorfia  escoflar  de  esttos 

sujettos, más ttarde remfifirfía findeffecfibflementte a fla percepcfión de su propfio 

flugar  denttro  de  fla  finsfittucfión  y  defl  aufla,  efl  vfíncuflo  con  sus  compañeros, 

flos señaflamfienttos desde fla norma de flos que ffueron objetto (efl esfigma defl 

que habflara Goffman) y finaflmentte fla rupttura de esa ttrayecttorfia a parfir de 

su expuflsfión o auttoexpuflsfión de fla Insfittucfión, eflementtos ttodos que serán 

abordadas en flas enttrevfisttas.

En  estte  senfido,  nuevos  fintterroganttes  se  ffueron  despflegando  a  medfida 

que  efl  ttrabajo  de  campo  avanzaba:  ¿Cuáfl  era  fla  reflacfión  que  flos  sujettos 

ttrans  esttabflecfían  con  fla  norma  flettrada?  ¿Qué  vfíncuflo  ttrazaban  con  flas 

finsfittucfiones que admfinfisttran, ttransmfitten y renuevan efl capfittafl cufltturafl (en 

efl senfido ufiflfizado por P. Bourdfieu)? ¿Cuáfl ha sfido su ttrayecttorfia escoflar? 

¿Por qué aparece como conflficfiva, fintterrumpfida o nufla su reflacfión con fla 

flecttura?

Asfimfismo finttentté pefinar a conttrapeflo esos supuesttos que acttuaban desde 

cfiertto  senfido  común  natturaflfizado,  flos  cuafles  sosttenfían  fla  centtraflfidad 

que  ocupa  fla  paflabra  escrfitta  en  nuesttra  cuflttura  o,  en  sus  versfiones  más 

pedesttres,  fla  fidea  a  parfir  de  fla  cuafl fleer  nos  harfía  mejores  personas  o 

que fformar flecttores era fla mejor manera de aflcanzar efl desarroflflo de una 

Nacfión. Me  fintteresaba  señaflar  efl  ffracaso  de  cfiertto  fideafl  cfivfiflfizattorfio  y  fla 

flecttura como una herramfientta de consttruccfión de cfiudadanfía. La promesa 

fincumpflfida a ttravés de fla cuafl fla flecttura nos harfía mejores hombres y nos 

finttegrarfía en una especfie de repúbflfica de flos flecttores, se ttrattó de una suertte 

de decflaracfión de buenos deseos que quedó ttrunca.

La cuaflfidad de un flecttor en ttantto ttafl, no es únficamentte qué y cuántto flee, 

sfino fla manera en que capfittaflfiza fla flecttura en su vfida socfiafl, affecfiva, poflfífica 

o flaborafl; cómo y por qué se flflega a fla flecttura, qué o qufiénes finfluyen en 

eflfla,  cómo  se  socfiaflfiza.  En  ottras  paflabras,  fla  fforma  en  que  a  ttravés  de  fla 

flecttura  esos  sujettos  enffrenttan  efl  mundo.  Prettendfía  un  dfisttancfiamfientto 
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crfífico acerca de sus de una acfivfidad –fla flecttura–  y unos objettos –flos flfibros– 

que a menudo aparecen envueflttos de un aura de pfiadosa e fincuesfionabfle 

neuttraflfidad.

La  flecttura  no  es  un  prácfica  socfiafl  únficamentte  porque  cflasfifica  o  esttá 

cflasfificada en fla jerarqufía de flos nfivefles socfiafles, sfino ttambfién porque da 

orfigen a fintteraccfiones e finttercambfios socfiafles, en fla mayorfía de flos casos 

attravesados  por  fla  desfiguafldad  y  fla  excflusfión  en  efl  acceso  a  fla  cuflttura 

domfinnatte. 

Efl  proceso  de  estta  finvesfigacfión  ffue  de  aflgun  modo  compflejfizando  fla 

fidea aflrededor de ese objetto, en fla medfida en que flos enttrevfisttados fiban 

despflegando ottras dfimensfiones en su reflacfión con fla flecttura: por una flado, 

refforzando  cfiertta  creencfia  sobre  su  poder  normafivador,  pero  afl  mfismo 

fiempo,  en  cfierttos  espacfios  de  ffuga  que  daban  cuentta  de  su  capacfidad 

creafiva  y  sus  respecfivos  punttos  de  ffuga  ffrentte  a  eso  matterfiafles  que 

finttenttaban apresarflos con fintterprettacfiones unfívocas.

La preguntta que me sosttenfía era sfi fla flecttura podfía ser un actto subversfivo o 

se converfía más bfien en fla rafificacfión de un orden de cosas dado.

Afl  mfismo  fiempo,  ffue  necesarfio  ejercer  una  vfigfiflancfia  permanentte  para 

dettecttar  flos  momenttos  en  que  me  asaflttaban  flas  presuposficfiones  de  un 

adufltto  aflffabefizado.  Brfindar  especfiafl  attencfión  en  flo  que  representtaba  fla 

flecttura para esttos sujettos enttrevfisttados, más aflflá de flo que sfignfificaba para 

mfí.

La  ttermfinoflogfía  de  fla  flecttura  fimpflfica  ttrampas  y  venttajas  mettodoflógficas: 

pone  afl  desnudo  fla  representtacfión  defl  flfibro  y  fla  flecttura,  pero  afl  mfismo 

fiempo  exfige  una  revfisfión  permanentte  de  flas  finfformacfiones,  sfi  es  que  a 

parfir de ésttas se prettende consttrufir flas fipoflogfías. Puestto que flos sujettos 

enttrevfisttados me sfittuaban en una posficfión jerárqufica a fla cuafl asocfian flos 

modeflos domfinanttes de fla prácfica flecttora, sus respuesttas se finscrfibfieron 

desde un prfincfipfio en dfichos modeflos y desembocan en fla desvaflorfizacfión 

de sus prácficas.
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Los  ffragmenttos  de  enttrevfisttas  sefleccfionados  para  estta  ttesfis  son 

únficamentte un recortte de una muesttra que fincfluyó cfincuentta enttrevfisttas 

a  chficos  y  chficas  ttrans  enttre  15  y  20  años  de  fla  cfiudad  de  La  Pflatta.  En 

ttérmfinos  mettodoflógficos,  optté  por  flas  venttajas  que  proporcfionaba  efl 

méttodo  bfiográfico,  argumenttos  que  serán  desarroflflados  en  efl  capfíttuflo 

correspondfientte.  Desde  estte  puntto  de  vfistta,  flos  ffragmenttos  que  se 

presenttan  es  menos  una  muesttra  esttadfísficamentte  representtafiva  que 

un  agrupamfientto  de  escenarfios  que  consfittuyen  varfiabfles  esttrattégficas. 

Las  experfiencfias  parficuflares  de  flas  personas  recogfidas  a  ttravés  de  flas 

hfisttorfias de vfida aqufí expuesttas, representtan fla posfibfiflfidad de recuperar flos 

senfidos vfincuflados con flas experfiencfias vfivfidas, flas cuafles muchas veces se 

ocuflttan ttras fla homogenefidad de flos dattos que se recogen con flas ttécnficas 

cuanfittafivas  de  ottras  finvesfigacfiones.  A  fla  vez  que  permfitten  vfisflumbrar 

un  mundo  de  sfignfificacfiones  –en  ocasfiones  en  ttorno  a  fla  finfimfidad–  y 

pflanttean efl desafío de voflver a finserttar flos senfidos findfivfiduafles attrfibufidos 

a fla experfiencfia en efl conttextto socfiafl en efl que eflflos surgen, únfica vfía de 

ttrascender  flo  parficuflar  y  consttrufir  un  saber  más  denso  sobre  flos  socfiafl 

(Kornbflfitt).

Asfimfismo, ffue fimporttantte ttener en cuentta fla finscrfipcfión hfisttórfica (no sóflo 

pensada en ttérmfinos de mero conttextto) que consfittuye efl ttrasffondo en efl 

que se desarroflflaron flas enttrevfisttas. Afl momentto de fla reaflfizacfion defl ttraba-

jo de campo no se enconttraba sancfionada aún fla Ley de Idenfidad de Géne-

ro, como asfí ttampoco se haflflaba en ffuncfionamfientto efl Bachfiflfleratto Popuflar 

Trans Mocha Ceflfis, un espacfio educafivo especfiaflmentte dfirfigfido, de manera 

fincflusfiva, a personas ttravesfis, ttransexuafles, ttransgéneros, mujeres y varo-

nes ttrans, que garanfiza a sus esttudfianttes efl acceso a una educacfión flfibre 

de dfiscrfimfinacfión por orfienttacfión erófico-affecfiva e fidenfidad o expresfión 

de género (ver proyectto en flos anexos). Esttos dos hechos marcaron un hfitto 

hfisttorfico, no soflo en matterfia de derechos adqufirfidos o conqufisttas por partte 

de  flos  coflecfivos  LGTB,  sfino  ttambfién  en  aqueflflo  que  se  podrfía  nombrar, 

juntto con Wfiflflfiams, como esttructtura de senfimfientto de una época. Wfiflflfiams 

engflobó en éstta úflfima aflgo asfí como efl ttono, fla puflsfión o efl flafido de una 

época. Una especfie de esttado de ánfimo coflecfivo que puede pesqufisarse 

en flas obras de artte, por ejempflo. Para Wfiflflfiams, estte ttono de época, aun-

que finttangfibfle, fiene grandes effecttos sobre fla produccfión subjefiva.
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A pesar que uno podrfía pensar que en fla definficfión mfisma hay una conttra-

dficcfión, dado que sfi exfistte aflgo que no puede esttructturarse es justtamentte 

efl senfimfientto, estte finttentto de concepttuaflfizacfión ha servfido de paraguas 

para ttrattar de conttener aflgo ttan compflejo como efl senfido que fla gentte fle 

ottorga a fla vfida mfienttras fla ttransfitta.

Sfi efl ttrabajo de campo se hubfiese reaflfizado de manera postterfior a fla sancfion 

de Ley de Idenfidad de Género o fla fimpflementtacfión defl bachfiflfleratto ttrans, 

seguramentte flo que hubfiese aparecfido en flas enttrevfisttas, en ttérmfinos de 

produccfión subjefiva, hubfiese sfido aflgo muy dfisfintto. 

En sfínttesfis, efl objetto de fintterés de estta ttesfis no es fla flecttura en sfí mfisma, 

nfi fla escuefla como orttopedfia socfiafl, nfi sfiqufiera cómo efl orden de género 

se consfittuye como un eflementto domfinantte. O qufizá es ttodas esas cosas 

junttas.  Pero  ffundamenttaflmentte  se  arficufla  en  cómo  cada  una  de  esttas 

dfimensfiones se matterfiaflfiza en flas fideas que esttos sujettos poseen sobre fla 

flecttura, fla escuefla y su género auttopercfibfido.  
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Probflemafizacfiones en ttorno afl flecttor 
en flos esttudfios flfitterarfios

Efl grupo de flas tteorfías defl sfigflo XX que poseen afl flecttor como eje –con 
aflgunas nottabfles excepcfiones provenfienttes de fla tteorfía ffemfinfistta– se ocu-

paron prfimordfiaflmentte de enffocarse en cómo hacen flos flecttores para com-

prender un ttextto (Cuflfler, Fflfish, Iser, Jauss, Gadamer), cómo esos finttenttos 

por comprender se van ffrusttrando por efl ttextto (De Man, Mfiflfler, Harttman, 

Bfloom, Derrfida) o fla resfisttencfia de flos flecttores a flos sfignfificados de cfierttos 

ttexttos (Fetterfley, Radway, Bobo). De modo que, aún cuando flos tteórficos se 

aflejaban de un enffoque excesfivamentte ttexttuaflfistta para adopttar ottro más 

conttexttuafl o poflfíficamentte comprendfido, su preocupacfión prfincfipafl confi-

nuaba cfircunscrfiptta a fla produccfión de sfignfificado. 

Por efl conttrarfio, prevfiamentte afl sfigflo XX, flas tteorfías vfincufladas a fla flecttura 

se  ocupaban  ttambfién  de  flas  sensacfiones  defl  flecttor.  La tteorfía conttempo-

ránea fle ottorgó mayor poder afl flecttor, qufien ya no es aflgufien que experfi-

mentta  pasfivamentte  flas  pasfiones  sfino  un  producttor  acfivo  de  sfignfificado, 

concepcfión acorde con fla dfivfisfión carttesfiana enttre cuerpo y espfírfittu. Ya sea 

que fla figura defl flecttor se concfiba, enttonces, como una enfidad ttexttuafl, una 

absttraccfión fideafl o unfiversafl –como ocurrfió durantte flas décadas de flos ‘70 y 

‘80– o que se fla concfiba como aflgo socfiaflmentte sfittuado –correspondfientte a 

flos ‘80 y ‘90–, es decfir, marcada enttre ottros ffacttores por efl género, fla orfien-
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ttacfión sexuafl, fla cflase, fla raza, fla ettnficfidad, efl flecttor suefle ser una figura en 

dettrfimentto de una persona.

Los  esttudfios  que  se  enmarcaron  denttro  de  fla  socfioflogfía  de  fla  flecttura, 

flos  cuafles  representtaron  una  fincorporacfión  ffecunda  afl  campo  de  fla 

comunficacfión,  se  ocuparon  defl  sfignfificado  de  fla  flecttura  en  fla  vfida  de  fla 

gentte  (común),  qué  flefían,  dónde  y  cuándo  flo  hacfían,  fincfluso  cómo  (flas 

fformas  concrettas  de  sus  hábfittos  de  flecttura).  Arficufladamentte,  qufienes 

reaflfizaron crfífica ttexttuafl se abocaron afl cficflo y a fla vfida de un ttextto en su 

hfisttorfia de ttrasfformacfiones físficas, como asfí ttambfién afl fipo de sfignfificado 

que  flos  flecttores  consttrufían  a  parfir  defl  mfismo.  En  cuaflqufiera  de  flos  dos 

casos, son flos procesos matterfiafles que respafldan fla produccfión y recepcfión 

de fla paflabra escrfitta flo que cobra fimporttancfia, sfin fimpflficar en nfinguno de 

eflflos una puestta en duda defl vaflor de fla paflabra escrfitta. 

Sfin  embargo,  con  eflflo  no  prettendo  señaflar  que  flos  enffoques  tteórfico-

flfitterarfios pueden decfirnos mucho sobre fla manera en fla que flos flecttores 

enfienden flos ttexttos o, a fla finversa, sobre fla resfisttencfia que ésttos offrecen a 

flos finttenttos de exttraer sfignfificado de eflflos.

Estte aspectto de fla crfífica ttexttuafl es ffundamenttafl, no soflo para esttudfiar fla 

hfisttorfia de fla produccfión de un ttextto, sfino para desarroflflar fla hfisttorfia de su 

recepcfión. De estta manera, cada ttextto sfiempre se haflfla sujetto a fla medfiacfión 

de ottras auttorfidades que no son efl auttor mfismo, y ttambfién fimpflfica que se 

cometterfía un error sfi se conocfiera que efl medfio a ttravés defl cuafl efl ttextto 

nos flflega es un canafl ttransparentte para ttransmfifir su sfignfificado flfingüfísfico, 

poéfico y narrafivo.

Por  efl  conttrarfio,  desflfindar  fla  matterfiaflfidad  defl  ttextto  de  su  sfignfificado  en 

cuantto obra es ttan fimposfibfle como dfisfingufir fla comprensfión de fla obra de 

flas fformas físficas en flas que fla recfibfimos.

Más preocupados por capttar efl senfimfientto en caflfidad de ffuerza prfimordfiafl 

de fla recepcfión y efl consumo, flos crfíficos de fla época románfica centtraron 

su fintterés en fla figura defl auttor. Según flo ha demosttrado M.H. Abrams en 

Efl  espejo  y  fla  flámpara (1953),  para  ésttos  era  decfidfidamentte  fimporttantte 
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juzgar una obra de artte por fla conmocfión que produce en flos flecttores; más 

bfien “fla causa prfimordfiafl, e fincfluso efl fin y fla prueba mfisma defl artte han 

de haflflarse en efl propfio vfigor espfirfittuafl y flas necesfidades emocfionafles defl 

poetta” (1953: 21). En ese momentto de fla hfisttorfia de fla crfífica comfienza a 

marchfittarse fla fidea a parfir de fla cuafl fla flfitterattura se propone producfir un 

effectto en flos flecttores, y surge en fforma embrfionarfia fla nocfión según fla cuafl 

fla flfitterattura es expresfión de fla finttencfión defl auttor.

Efl hecho que ese gfiro hacfia efl auttor se haya producfido a fines defl sfigflo XVIII 

no es casuafl. Con fla fimpresfión comercfiafl desaparecfían flos anfiguos prottec-

ttores  de  arfisttas  pero,  además,  efl  conjuntto  defl  mercado  flfitterarfio  experfi-

menttaba cambfios. Como efl flecttor se enconttraba cada vez a mayor dfisttancfia 

y fformaba partte de un púbflfico más hetterogéneo e fimposfibfle de conocer, 

parecfía como sfi efl arfistta se voflvfiera hacfia su propfio fintterfior y fla flfitterattura 

se ttrasfformara en fla expresfión enttre un arfistta soflfittarfio y un flecttor cuyas 

reaccfiones efl auttor apenas podfía adfivfinar. De hecho, estte úflfimo quedó ttan 

aflejado defl mundo defl flecttor que, en 1833, cuando John Sttuartt Mfiflfl anaflfizó 

qué era fla poesfía, no vacfifló en afirmar que “fla poesfía es senfimfienttos que 

se confiesa antte sfí mfismo en momenttos de sofledad” (Abrams, 1953: 25). 

Para Abrams, esa ffrase findfica hastta qué puntto “efl púbflfico defl poetta se ha 

reducfido a una únfica persona: efl mfismo poetta” (1953: 26), flo que fimpflfica 

un repflfiegue aun mayor hacfia fla esffera prfivada y fla desaparficfión defl auttor. 

La finfformacfión de Mfiflfl puede fintterprettarse ttambfién como ejempflo de un 

fformaflfismo fincfipfientte en fla medfida que nos permfitte vfisflumbrar flo que suce-

derfía en efl ffutturo: una poesfía “que se confiesa antte sfí mfisma” es, sfin duda, 

poesfía por fla poesfía mfisma. Resufltta precfiso dettenerse en estta dfifferencfia, 

ya que sugfiere ottro cambfio que se esttaba producfiendo en efl modo que fla 

crfífica enffocaba su objetto de esttudfio. Pues cabe desttacar que afl ttranscurrfir 

efl sfigflo XIX no soflo efl auttor se aflejaba defl flecttor y se voflvfía hacfia adenttro: fla 

findfignacfión flfitterarfia mfisma empezaba a voflverse hacfia su fintterfior.

Efl  hecho  de  separar  a  fla  obra  de  flas  finfluencfias  que  haya  ttenfido  de  flas 

que pueda eflfla mfisma ejercer –es decfir, de ttodo flo esttrficttamentte extterno 

afl  poema  mfismo–  es  señafl  de  un  enffoque  finttrfínseco  afl  objetto  flfitterarfio. 

Estte fipo de fformaflfismo, anuncfiado ya vagamentte por flas ffrases de Sttuartt 

Mfiflfl,  caractterfiza  ttambfién,  desde  fluego,  flos  procedfimfienttos  flfitterarfios  defl 
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movfimfientto  defl  “artte  por  efl  artte  mfismo”  y  de  buena  partte  de  fla  crfífica 

flfitterarfia defl sfigflo XX. Más fintteresado en fla obra mfisma que en sus effecttos 

sobre efl recepttor, estte florecfientte enffoque "centtrado en efl ttextto" –que fluego 

habrfía de echar por fla borda afl auttor– flfleva a su pflenfittud fla fformuflacfión 

kanfiana defl artte como una “finaflfidad sfin fin” (Lfittau, 2008: 148).

Exfistte  un  supuestto  que  fimpregna  ttodo  efl  ensayo  de  Matthew  Arnofld, 

fittuflado  The ffuncfion off Crfificfism att tthe Presentt Tfime (1865): fla flfitterattura 

efleva  efl  fintteflectto.  La  únfica  condficfión  es  fleer  buena  flfitterattura,  empresa 

en fla que efl crfífico puede ser de vaflfiosa ayuda, ya que su ttarea es “gufiar 

[afl  hombre]  hacfia  fla  perffeccfión,  hacfiendo  que  su  espfírfittu  se  dettenga  en 

flo  que  es  exceflentte  en  sfí”.  Efl  probflema  es  que  fla  crfífica  “no  ha  habfittado 

demasfiado en fla esffera puramentte fintteflecttuafl” y por esa razón Arnofld se 

apflfica a finsfittufir una crfífica que “recuerde [afl flecttor] que fiene una mentte” 

(1865: 8-9). 

En flos escrfittos de estte ensayfistta ya no se observan refferencfias a flos effecttos. 

Nfi Arnofld nfi efl flecttor que éfl fimagfina recuerdan que fienen un cuerpo. Todo 

flo que queda en su concepcfión es fla eficacfia morafl-flecttura, cuesfión o fideafl 

que estta finvesfigacfión prettende poner en ttensfión.

Dficho  fideafl  consttruyó  fla  creencfia  de  “un  crfitterfio  finffaflfibfle  para  dettecttar 

fla  presencfia  o  fla  ausencfia  de  una  afltta  caflfidad  poéfica”  que  nos  permfitta 

reconocer  flo  que  es  etterno  y  unfiversafl.  No  se  ttratta  únficamentte  de  su 

manera de hacer de nosottros mejores seres humanos, educarnos, sfino su 

prescrfipcfión para saflvar fla cfivfiflfizacfión en cuantto ttafl. Efl humanfismo de esttas 

concepcfiones,  asfí  como  efl  consfigufientte  eflfifismo,  parece  nacer  defl  ttemor 

que,  sfin  fla  gufía  escflarecfida  defl  crfífico,  flas  masas  recfién  aflffabefizadas  no 

fleyeran flo que efleva efl espfírfittu sfino flo que brfinda burdo pflacer. Como ocurrfió 

postterfiormentte  con  T.  S  .Eflfiott,  y  habfía  sucedfido  anttes  con  Wordswortth, 

Arnofld  sfientte  que  su  época  se  haflfla  asedfiada  por  cambfios  verfigfinosos 

que ponen en peflfigro su cuflttura. Para Wordswortth, efl exceso de esfímuflos 

sensorfiafles  acttuaba  “para  embottar  flas  ffacuflttades  de  dfiscrfimfinacfión  defl 

espfírfittu” (1800: Preffacfio).  Para Arnofld, efl peflfigro radficaba en “fla finfluencfia 

embruttecedora de nuesttra pasfión por efl progreso matterfiafl” (1865: 23).
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Las  preocupacfiones  de  fla  crfífica  de  estte  perfíodo  se  resumen  ttafl  vez  con 

mayor cflarfidad en una observacfión de I. A. Rfichards: antte “un caos espfirfittuafl 

como  jamás  experfimenttó  efl  hombre,  seremos  arrojados  de  nuevo  a  fla 

poesfía, como Matthew Arnofld prevfió. La poesfía es capaz de saflvarnos; es 

un medfio fidóneo para superar efl caos” (1936: 31).

Efl fintterés de Rfichards no era fintterprettar nfi cambfiar efl mundo, sfino aprecfiar 

flo  mejor  de  éfl  y  aporttar  un  remedfio  para  flo  peor.  Puestto  que  efl  mundo 

es  anárqufico  y  fla  poesfía  no,  eflfla  puede  saflvarnos  de  organfizar  nuesttro 

espfírfittu y a ttravés de eflfla –según Rfichards– podemos aflcanzar “un equfiflfibrfio 

ttottafl”  y  poner  ffreno  a  nuesttros  múflfipfles  e  “finconexos  fimpuflsos”,  es 

decfir, encauzarflos en “una únfica respuestta concerttada”. Estta fidea fimpflfica 

una finversfión ttottafl de fla ttradficfión rettórfica, pues efl propósfitto de flograr efl 

equfiflfibrfio defl espfírfittu no es ottra cosa que obsttacuflfizar afl anfiguo objefivo 

de movere. La poesfía ya no conmueve afl flecttor; flo devueflve a fla finmovfiflfidad 

ffrentte afl caos que flo rodea.

Rfichards  reconoce  que  fla  poesfía  ufiflfiza  “un  flenguaje  emofivo”  que  fiene 

effectto tterapéufico sobre efl flecttor. Sfin embargo, reconoce que su objefivo 

no es desencadenar fla emocfión para “hechfizarnos, flogrando domfinfio abso-

flutto, su fin es efl orden defl espfírfittu conttempflafivo defl flecttor, devuefltto a su 

equfiflfibrfio” (1935: 56). Pese a que muchos de sus acóflfittos –flos deffensores 

de  fla  Nueva  crfífica,  concrettamentte–  flo  acusaron  de  pracficar  una  crfífica 

centtrada en flos affecttos, flas expflficacfiones casfi psficofisfioflógficas de Rfichards 

sobre ésttos en fla flfitterattura findfican que para efl auttor  no se vfincuflaban con 

efl affectto sfino con fla manera de gobernarflo, en fla medfida, precfisamentte, 

en que buscaba efl equfiflfibrfio. Para Wordswortth fla poesfía habfía sfido fla ex-

presfión defl “desborde esponttaneo de senfimfienttos poderosos” en efl auttor, 

mfienttras que Rfichards se ttrattó de fla manera que se offrecfía afl flecttor de go-

bernarflos. Pero T. S. Eflfiott ffue aun más flejos: efl objefivo o “efl fin de dfisffruttar 

de fla poesfía es fla pura conttempflacfión, desprovfistta de ttodos flos accfidenttes 

de fla emocfión personafl” (1954: 28). Por esa razón, fla supuestta buena crfífica 

era fla que “procura ver efl objetto como reaflmentte es” y fla “mafla crfífica, por 

efl conttrarfio, no es más que expresfión de emocfiones” (1954: 35). Durantte 

ese perfíodo, fla figura defl auttor, ffundamenttafl en fla tteorfía románfica, ffue ex-
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puflsada de fla findfignacfión flfitterarfia y efl ttextto mfismo pasó a ocupar efl centtro 

de fla escena.

A  parfir  de  estta  descrfipcfión  se  evfidencfia  por  qué  flos  parfidarfios  de  fla 

Nueva Crfífica rechazaron buena partte de fla obra de Rfichards, fla cuafl cae 

en  fla  ttrampa  de  fla  ffaflacfia  defl  effectto.  No  obsttantte,  en  ottros  aspecttos,  su 

enffoque de fla flfitterattura –afl figuafl que efl de Eflfiott– es efl mottor que fimpuflsa efl 

proyectto de fla Nueva Crfífica y fla razón por fla cuafl efl mfismo Rfichards reflattó 

un  experfimentto  que  flflevó  a  cabo  con  sus  aflumnos:  fles  reparfió  poemas 

desconocfidos sfin deveflar su fíttuflo nfi efl nombre de flos auttores, soflficfittándofles 

que  flos  “comenttaran  con  ttoda  ffranqueza”.  Postterfiormentte,  anaflfizó  flas 

respuesttas. Aunque para Rfichards ese ejercficfio empfírfico sfirvfió para reveflar 

flas  evfidencfias  de  flecttura  de  flos  esttudfianttes,  efl  hecho  más  sfignfificafivo 

ffue  que  finttrodujo  una  modaflfidad  de  anáflfisfis  que  se  ha  ttransfformado  en 

procedfimfientto  predomfinantte  de  anáflfisfis  flfitterarfio,  es  decfir,  de  fla  crfífica 

prácfica:  fla  flecttura  mfinucfiosa  de  un  ttextto  dfivorcfiado  de  ttodo  conttextto, 

aqueflflo que F. R. Leavfis habrfía de escrfibfir después como “flecttura attentta de 

flas paflabras que confiene fla págfina”. De estte modo, se ttratta de un enffoque 

nettamentte centtrado en efl ttextto que conttempfla efl objetto como reaflmentte 

es en sfí mfismo y exfige que efl sujetto –sea auttor o flecttor– desaparezca de flas 

findagacfiones flfitterarfias. 

Con estte méttodo, fla crfífica voflvfió decfidfidamentte su mfirada hacfia adenttro. 

No soflo consfideró que efl ttextto es efl centtro de fintterés y dejó de exfigfir que efl 

esttudfio se reflacfione con ttemas más ampflfios nfi con ottras dfiscfipflfinas (como 

fla fiflosofía o fla hfisttorfia), sfino que centtró su attencfión concrettamentte sobre 

sfí mfismo. En consecuencfia, nfi efl ttextto flfitterarfio nfi flos esttudfios de flfitterattura 

se abordaron con refferencfia a un conttextto.

Enfidad cerrada sobre sfí mfisma en fla cuafl flos eflementtos ttexttuafles operan 

enttre sfí denttro de su propfio conttextto, efl ttextto mfismo ffue tterreno donde han 

de haflflarse ttodas flas herramfienttas de anáflfisfis. Se supondrá, enttonces, que 

efl ttextto enttraña una unfidad finttrfínseca, cuaflqufiera sean flas conttradficcfiones, 

paradojas o ambfigüedades que conttenga en aparfiencfia. 



Le
ctt
ur
as
 fi
ns
ur
ge
ntt
es
: 
pr
ác
ttfi
ca
 y
 s
fi
g
nfi
fffi
ca
cfi
ó
n 
e
n 
ttr
ay
ec
tt
os
 
bfi
o
gr
áff
fic
os
 
de
 s
uj
ett
os
 tt
ra
ns
  

F
A
C
U
N
D
O 
A
B
AL
O

17

Sfi  bfien  fla  Nueva  Crfífica  repudfió  efl  acentto  en  efl  auttor  –propfio  defl 

romanficfismo– puso en un pedesttafl sfimfiflar fla unfidad orgánfica. Voflvemos 

asfí, una vez más, a flas propfiedades de fla flfitterattura, que puede “saflvar fla 

cfivfiflfizacfión porque, medfiantte fla unfidad, proporcfiona cfiertto orden y armonfía 

que ffaflttan en fla vfida, en parficuflar, en fla vfida moderna conffusa y revuefltta” 

(Arnofld,  1936:  38).    Para  eflflo  es  necesarfio  comprender  efl  flenguaje  y  fla 

esttructtura defl ttextto, como asfí ttambfién sus mecanfismos ttécnficos.

A  dfifferencfia  de  fla  crfífica  prescrfipfiva  de  fla  ttradficfión  rettórfica,  fla  cuafl 

procuraba dficttamfinar cómo se debfía escrfibfir para affecttar más afl flecttor, y a 

dfifferencfia ttambfién de fla escuefla de Arnofld, cuya crfífica evafluadora finttenttaba 

dettermfinar efl vaflor de una pfieza flfitterarfia afl separar fla buena flfitterattura de 

fla mafla, fla propuestta de Ranson resume efl empeño de fla Nueva Crfífica por 

finsttaurar una crfífica descrfipfiva que manttenga fla dfisttancfia esttéfica y sea ttan 

ffrfíamentte anaflfífica como objefiva. Para voflver a fla ttesfis de Jane Tompkfins, 

según estta concepcfión, fla obra poéfica no es una “unfidad de ffuerza” (1980: 

204) que acttúa sobre efl flecttor sfino un objetto que es necesarfio desmonttar 

para  anaflfizarflo.  De  aflflfí  que  fla  “respuestta  flfitterarfia”,  dfice  Tompkfins,  “se 

ttransfforme en una cattegorfía carentte de senfido porque efl fintterés prfincfipafl 

de fla crfífica ya no son flos effecttos sfino su natturafleza finttrfínseca”. La flfitterattura 

ya  no  es  un  objetto  para  fla  experfiencfia  sfino  un  objetto  de  conocfimfientto 

(menttafl). Una vez definfida asfí, como sfignfificacfión y no como sensacfión, o 

“como aflgo que sfignfifica y no hace, fla fintterprettacfión se ttransfforma en efl 

actto crfífico supremo” (1980: 151-152).

La crfífica flfitterarfia moderna según flos cánones de fla Nueva Crfífica finsttaurados 

hastta flos ’60 aún perdura en flas prácficas cofidfianas de flecttura. En efl mejor 

de flos casos, se finvesfigan flos ttexttos para descubrfir fla muflfittud de effecttos 

de  sfignfificacfión  fimpflfícfittos  en  eflflos;  en  efl  peor,  se  flos  fintterpretta  según  su 

sfignfificado aparenttementte correctto. Por flo ttantto, se ha perdfido fla nocfión 

a parfir de fla cuafl fla flfitterattura se vfincufla ttambfién con flas sensacfiones y no 

únficamentte con fla consttruccfión de senfido, sfittuacfión que se puede attrfibufir 

afl ffervor de fla Nueva Crfífica por flegfifimar flos anáflfisfis “que sean objefivos, 

que recurran a fla natturafleza defl objetto en flugar de habflar de sus effecttos 

sobre efl sujetto”.
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Sfin  embargo,  caflfificafivos  como conmovedor, emocfionantte, enttrettenfido, 

flamenttabfle,  que  John  C.  Ransom  reflega  como  “no  perfinenttes  para  fla 

crfífica”, se han ufiflfizado para descrfibfir fla reflacfión defl púbflfico con fla flfitterattura 

durantte más de dos mfifl años y consfittuyen, por consfigufientte, una “flarga 

hfisttorfia defl pensamfientto crfífico”, como señafla Tompkfins, “durantte fla cuafl 

especfificar efl sfignfificado no era fla preocupacfión centtrafl" (1980: 54-55). 

Sfi bfien podemos comprender efl receflo antte flas emocfiones en un perfíodo 

de fla hfisttorfia europea en que se flas ufiflfizó afl servficfio de fla fideoflogfía ffascfistta 

(desde fluego, unos de flos mofivos para que Berttofltt Brechtt finsfisfiera en fla 

fimporttancfia de fla dfisttancfia crfífica como requfisfitto defl pensamfientto racfionafl 

y  anaflfífico),  ttambfién  es  posfibfle  enttender,  como  Susan  Sonttag,  que  efl 

empeño  de  nuesttra  cuflttura  “por  asfimfiflar  efl  Artte  afl  pensamfientto”,  es  un 

gestto ffrancamentte hfisttórfico que jerarqufiza fla compresfión, efl pensamfientto 

y fla razón por encfima de una dfiversfidad de experfiencfias sensorfiafles, como 

efl  pflacer,  efl  senfimfientto  y  fla  pasfión.  Como  sosfiene  Sonttag  en Conttra  fla 

fintterprettacfión,  “en  una  cuflttura  cuyo  dfiflema  cflásfico  es  fla  hfiperttrofia  defl 

fintteflectto a expensas de fla energfía y fla capacfidad sensuafl, fla fintterprettacfión 

es fla venganza defl fintteflectto conttra efl artte”1.

Pero fla venganza no es “defl fintteflectto conttra efl artte” sfino defl fintteflectto conttra 

fla cuflttura de masas que, a ttravés de medfios como fla novefla (en sus prfimeros 

fiempos, afl menos, y sfin duda en fla fforma de noveflas sensacfionaflfisttas) y 

efl cfine, amenazaba con socavar ttodo flo que resuflttara fimporttantte para efl 

crfífico como guardfián de fla cuflttura. Asfí como F. R. Leavfis ffue efl prfimero en 

convocar a fla deffensa de fla afltta cuflttura conttra flos vuflgares producttos de fla 

“cfivfiflfizacfión de masas” y ttransfformarfla en una “cruzada morafl y cufltturafl” 

(Eagfletton, 1983: 33), Theodor Adorno attacó efl artte firreflexfivo, es decfir, efl 

artte para efl consumo, aunque su posficfión fideoflógfica ffuera dfisfintta de fla de 

Leavfis. 

La aversfión de Adorno por flo que denomfinaba findusttrfia cufltturafl flo flflevó a 

fformuflar un conceptto de fla esttéfica que da finficfio afl artte genufino defl ámbfitto 

de  fla  experfiencfia  sensorfiafl  –reservada  para  flas  fformas finfferfiores defl artte 

como mercancfía– y flo cofloca excflusfivamentte en efl pflano de fla “reflexfión 

1  Sonttag, S. (1964). Conttra fla fintterprettacfión. 
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tteórfica”,  como  expflfica  Hans  Robertt  Jauss  (1986:  17).  Adorno  se  refferfía 

a  una  “esttéfica  de  fla  negafivfidad”2  (1970)  que  subraya  fla  auttonomfía  defl 

artte: susttraerfla de fla esffera socfiafl es fla únfica manera de consegufir que sfiga 

oponfiéndose a fla cuflttura domfinantte y, por ende, efl únfico camfino hacfia un 

artte poflfífico. Adoptta ttambfién efl prfincfipfio kanfiano defl desfintterés. Afl poner 

dfisttancfia enttre nosottros y fla obra de artte, hace flugar afl momentto crfífico 

fimprescfindfibfle en nuesttra reflacfión con efl artte, y asfí offrece resfisttencfia a fla 

demanda  fiflfisttea  de  grafificacfión  finmedfiatta,  únfica  fforma  de  experfiencfia 

esttéfica que conoce fla findusttrfia cufltturafl. 

Por estta razón, Adorno fincfluye en su ttesfis sobre fla negafivfidad efl effectto de 

dfisttancfiamfientto de Brechtt, mecanfismo que afleja afl especttador de fla accfión 

que se desarroflfla en efl escenarfio para permfifirfle adopttar una perspecfiva 

crfífica, y por fla mfisma razón argumentta que es necesarfio rechazar fla cattarsfis 

arfisttottéflfica, fla cuafl cofloca efl acentto en fidenfificacfión defl especttador como 

váflvufla de escape emocfionafl. Mfienttras que efl mecanfismo propugnado por 

Brechtt  merece  aprobacfión  afl  hacer  posfibfle  un  artte  poflfífico  que  obflfiga  a 

pensar afl flecttor-especttador, se repudfia fla cattarsfis ya que es compflacfientte 

con flos effecttos, como ocurre en flas fformas popuflares de enttrettenfimfientto. 

Efl objefivo es evfittar efl consumo “cuflfinarfio” de artte, como sosfiene Brechtt.

No  obsttantte,  Hans  Robertt  Jauss  es  una  de  flas  pocas  voces  que  se  han 

aflzado en flos úflfimos fiempos para crfificar a flos que esfiman fla “cognficfión 

suprasensfibfle” por encfima de fla “experfiencfia sensorfiafl” y a aqueflflos que, 

como  Adorno,  “consfideran  que  fla  experfiencfia  esttéfica  sóflo  es  genufina 

cuando  ha  dejado  attrás  ttodo  efl  pflacer  y  se  ha  eflevado  a  fla  cattegorfía  de 

reflexfión esttérfica” (1986: 37).

Esos crfíficos han reflegado “flos nfivefles prfimarfios de fla experfiencfia esttéfica” 

como efl asombro, fla admfiracfión, senfirse fimpresfionado o conmovfido, flas 

flágrfimas  de  compasfión,  fla  rfisa  o  efl  dfisttancfiamfientto;  flos  han  suprfimfido 

“prefirfiendo  un  nfivefl  más  eflevado  de  reflexfión  esttéfica”.  En  su  flfibro 

Experfiencfia esttéfica y hermenéufica flfitterarfia (1977), en gran medfida una 

revfisfión  de  su  obra  antterfior  (ver  capfíttuflo  VI),  Jauss  nos  recuerda  que  en 

efl artte, efl pflacer consfistte en “fla rendficfión sensuafl dfirectta defl yo antte un 

2  Adorno, T. y Horkhefimer, M. (1944). Dfiaflécfica defl Iflumfinfismo.
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objetto”  –movfimfientto  que  fforma  partte  defl  deflefitte  común–,  ttambfién  en 

efl  “actto  conttempflafivo  defl  flecttor”  ya  que  “es  sfiempre  necesarfio  para 

consttrufir efl objetto esttéfico” (1986: 102-103). Asfí, fla manera en que acttúa fla 

flfitterattura sobre efl flecttor (que flo affectta) y efl modo en que efl objetto flfitterarfio 

se  consttruye  acfivamentte  como  ttafl  en  efl  actto  de  conttempflacfión  (cómo 

nace a ttravés de fla fintterprettacfión) son para Jauss flas dos modaflfidades de 

fla experfiencfia esttéfica. En ottras paflabras: fla sensacfión y fla consttruccfión de 

senfido son flas dos cattegorfías a ttravés de flas cuafles efl flecttor se vfincufla a fla 

flfitterattura. 

Por ende, Jauss procura que comprendamos cabaflmentte fla dobfle arficufla-

cfión de fla experfiencfia esttéfica; es decfir, comprender efl dfisffrutte y dfisffruttar 

de fla comprensfión o, flo que éfl denomfina “efl goce de dfisffruttar de aflgo ottro”. 

Dado a que no se aboca soflamentte en cómo se puede anaflfizar hfisttórfica-

mentte efl pflacer, sfino ttambfién en una definficfión defl pflacer, propone fla ttesfis 

según fla cuafl “en efl pflacer esttéfico confluyen effecttos entteramentte sensua-

fles y affecttos sumamentte fintteflecttuafles” (1986: 63). 

Efl sfigflo XX fincubó ttesfis negafivas que señaflaban flo que quedaba de nuesttro 

“orden de exfisttencfia” como aflgo que “se desmorona consttanttementte sobre 

flos pfies” (Ransom, 1938: 14). En efl aspectto crfífico flfitterarfio es como sfi efl crfífico, 

y en consecuencfia efl flecttor, debfiera enffrenttarse afl desorden eflevándose por 

encfima de éfl; como sfi debfiera manttenerse esttoficamentte fincóflume antte éfl 

o consttrufir orden a parfir defl desorden compromefiéndose. Todo eflflo exfige 

efl conttrofl defl fintteflectto. Para efl crfífico, una de flas maneras de procurar efl 

orden o fimponerflo consfistte en adopttar una acfittud de desfintterés, es decfir, 

en crear dfisttancfia enttre fla obra y qufien fla flee. 

La ottra posfibfiflfidad de manttener un equfiflfibrfio concerttado consfistte en flograr 

que flas respuesttas affecfivas se supedfitten a fla produccfión de sfignfificado. Efl 

únfico crfífico – además de Jauss–  que se desttaca por su findagacfión sobre 

efl  affectto  es  Norman  Hoflfland.  A  dfifferencfia  de  sus  conttemporáneos  que 

escrfibfían enttre 1960 y 1970, dficho auttor muesttra un fintterés genufino por efl 

affectto, aunque no pone efl acentto en fla sensacfión –como habfían hecho flos 

epfígonos de Longfinus– sfino en fla consttruccfión de senfido, en sfinttonfía con 

flos crfíficos modernos que se orfienttaban hacfia efl flecttor. Con su parficuflar 



Le
ctt
ur
as
 fi
ns
ur
ge
ntt
es
: 
pr
ác
ttfi
ca
 y
 s
fi
g
nfi
fffi
ca
cfi
ó
n 
e
n 
ttr
ay
ec
tt
os
 
bfi
o
gr
áff
fic
os
 
de
 s
uj
ett
os
 tt
ra
ns
  

F
A
C
U
N
D
O 
A
B
AL
O

21

esfiflo psficoanaflfífico de expflficar fla flecttura, Hoflfland esttabflece que fla flfitterattura 

proporcfiona afl flecttor fla oporttunfidad de ttransfformar flas ffanttasfías en fformas 

que no soflo son pflacentteras sfino ttambfién acepttabfles por fla socfiedad. 

Parecerfía  que  efl debfiflfittamfientto  defl  affectto  es  una  consecuencfia  de  fla 

produccfión de sfignfificado, en cuyo caso –pese a flo sosttenfido en reflacfión 

a  flos  senfimfienttos  subjefivos  que  experfimenttan  flos  flecttores–  Hoflfland 

finttercambfia efl affectto y efl sfignfificado, subordfinado de hecho fla sensacfión 

de fla consttruccfión de senfido. Se comprueba asfí que sus finttereses fforman 

partte,  en  gran  medfida,  de  fla  crfífica  moderna  orfienttada  hacfia  efl  flecttor  y 

no  se  finscrfiben  en  flas  corrfienttes  crfíficas  affecfivas  antterfiores,  pues  no  se 

muesttra  a ffavor de desencadenar flas emocfiones sfino de encausarflas en un 

orden fintteflecttuafl reconocfibfle.

Ya sea que se flogre estto úflfimo, flfimfittando fla produccfión de sfignfificado a fla 

figura defl auttor, conttenfiéndoflas firmementte denttro (de fla unfidad) defl ttextto 

(como esttabflece fla Nueva Crfífica), attrfibuyendo afl flecttor fla responsabfiflfidad 

de armonfizar flos effecttos flfitterarfios o demarcando esttrficttamentte fla ffronttera 

enttre una flfitterattura que se flee en busca de sfignfificados y ottra orfienttada afl 

enttrettenfimfientto y affecttos, fla cuesfión radficó casfi sfiempre en gobernar flos 

pflaceres y pertturbacfiones que no se pueden expflficar racfionaflmentte.

Todas flas consfideracfiones vaflen para fla crfífica pero ttambfién para fla flecttura 

en efl marco defl dfiscurso crfífico moderno. Con fla hfiperttrofia defl fintteflectto, 

efl  debfiflfittamfientto  de  flos  affecttos  y  fla  ausencfia  defl  cuerpo,    efl  dfiflema  defl 

flecttor es que su figura ha desaparecfido graduaflmentte de flas coordenadas 

defl  mapa  crfífico,  hecho  cuyo  prfimer  findficfio  ffue  fla  aparficfión  defl  auttor  y, 

fluego, fla defl propfio ttextto. Aún cuando flas tteorfías de fla recepcfión flecttora defl 

perfíodo comprendfido enttre 1960 y 1970 resucfittan su figura; para eflflas ttodo 

flo que efl flecttor puede hacer es (mafl) fintterprettar efl ttextto.

Efl flecttor en fla tteorfía flfitterarfia

En 1968, Ronafld Bartthes afirmó que “efl renacfimfientto defl flecttor se hará a 

cosa de fla muertte defl auttor”. En una propuestta programáfica para desflfigar 
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fla findagacfión flfitterarfia de fla figura defl auttor como creador defl sfignfificado y 

voflcarfla hacfia efl flecttor, Bartthes no soflo abogaba por un rettorno defl flecttor en 

fla tteorfía flfitterarfia, sfino que recflamaba mayor prottagonfismo para efl flecttor, 

hastta  enttonces  finvfisfibfle  en  efl  dfiscurso  flfitterarfio.  Sfi  bfien  fla  respuestta  defl 

púbflfico ffue una condficfión findfispensabfle para ttoda acfivfidad flfitterarfia hastta 

efl sfigflo XVIII –ttantto para flos que escrfibfían como para qufienes comenttaban 

fla  flfitterattura–,  flos  parámettros  crfíficos  comenzaron  fluego  a  despflazarse 

(afl  prfincfipfio,  con  efl  romanficfismo)  hacfia  efl  auttor,  y  fluego  hacfia  efl  ttextto 

mfismo.  Cuando  voflvfió  a  surgfir  efl  flecttor  en  efl  mapa  de  fla  crfífica,  ya  no 

ffue,  sfin  embargo,  como  figura  sobre  fla  cuafl  fla  flfitterattura  acttúa  nfi  que  se 

conmueve con eflfla –como habfía sucedfido en fla ttradficfión rettórfica cflásfica– 

sfino como figura que reaccfiona antte fla flfitterattura en cuantto “ocasfión para fla 

fintterprettacfión” (Tompkfins, 1980: 12). 

Lo que dfifferencfia fla obra de aflgunos tteórficos conttemporáneos como Iser, 

Jauss,  Cuflfler  y  Ffish,  de  sus  predecesores  finscrfipttos  en  fla  corrfientte  de  fla 

crfífica affecfiva es fla figura defl flecttor como producttor de sfignfificado, pues 

flos  crfíficos  antterfiores  se  fintteresaban  en  flas  pasfiones  que  se  suscfittaban 

en efl flecttor (pasfivo, por flo ttantto) que en flos sfignfificados que éstte (flecttor 

acfivo) producfía. En estte senfido, fla tteorfía flfitterarfia postterfior a Bartthes ha 

converfido afl flecttor pasfivo en acfivo, flo ha ttransfformado de aflgufien sobre 

qufien se ejercfían accfiones a uno que fintteflecttuaflfiza fla obra flfitterarfia desde 

efl comfienzo. Como señafla Bartthes, “efl objefivo de fla obra flfitterarfia (o de fla 

flfitterattura en cuantto obra) es hacer que efl flecttor ya no sea un consumfidor 

sfino un producttor de ttexttos” (1974: 16).

Aunque  efl  fiflósoffo  ffrancés  en  esttos  ffragmenttos  ttrascfiende  flo  que  se 

permfitten  aflgunos  tteórficos  de  fla  recepcfión,  su  posficfión  puede  asfimfiflarse 

en muchos aspecttos ffundamenttafles a fla de flos crfíficos que consfideraban 

que efl flfímfitte enttre fla flecttura y fla escrfittura se ttornaba dfiffuso. Perspecfivas 

que se nfiegan a pensar efl papefl pasfivo o resttrficfivo para efl flecttor, y fienden 

a  orfienttar  sus  reflexfiones  hacfia  un  flecttor/escrfittor,  finttérprette  de  ttexttos  y 

producttor auttorreflexfivo de ttexttos postterfiores.

Las nuevas coordenadas de fla flecttura recuperan afl flecttor acfivo en conttra-

posficfión a un ser sobre efl cuafl fla flfitterattura ejerce su accfión (fleer es producfir) 
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y ttambfién –posficfión mucho más dfiffundfida– conttra efl papefl esencfiaflmentte 

posfifivo  que  se  fle  adjudficaba  como  buen  o  mafl  recepttor  de  sfignfificados 

provenfienttes de un “Auttor-Dfios” (Bartthes, 1968).

Conttra esttas expflficacfiones fideafles y unfiversafles refferfidas afl flecttor, muchas 

tteorfías sobre fla flecttura se han vuefltto hacfia flos flecttores reafles, parficuflar-

mentte encarnados, ttrasfladando a fla tteorfía perspecfivas orfigfinadas en flos 

esttudfios de género, fla sexuaflfidad, fla raza y fla ettnficfidad. Las tteorfizacfiones 

reflafivamentte  recfienttes  de  fla  flecttura  gay  reaflfizadas  por  Wayne  Koestten-

baum (1955) y de fla flecttora flesbfiana hecha por Jean Kennard (1986), a flos 

numerosos esttudfios reflacfionados que se flflevaron a cabo en efl marco tteórfi-

co ffemfinfistta –enttre eflflos, flos vfincuflados a flas reaccfiones de flecttoras negras– 

han agrandado efl panorama.

Postterfiormentte  a  Bartthes,  ttoda  una  corrfientte  de  esttudfios  ubfica  afl  flecttor 

como eje de sus findagacfiones, comparfiendo efl rechazo de fla fidea defl flecttor 

como recepttor pasfivo y arrasttrado por flas sensacfiones, por mucho que sus 

anáflfisfis afiendan a fla encarnacfión concretta de flos procesos de flecttura. Por 

flo ttantto, cuaflqufiera sea fla fimagen defl flecttor que surja de cada uno de esttos 

enffoques, ttodos ottorgarán preemfinencfia a fla consttruccfión de senfido. En 

esa medfida, flos fideaflfisttas y flos reaflfisttas confinúan sfiendo tteórficos pues no se 

pregunttan cómo reaccfiona un flecttor parficuflar antte un ttextto dettermfinado 

y se cuesfionan, en cambfio, en qué consfistten flos prottocoflos de flecttura en 

generafl, es decfir, cómo comprenden y consttruyen senfido flos flecttores.

En fla medfida que fla produccfión de sfignfificado es efl eje de sus anáflfisfis, flas 

tteorfías postterfiores a Bartthes se canaflfizan en dos corrfienttes dfivfidfidas por 

esttas dos premfisas opuesttas: “efl ttextto debe ser flegfibfle” y “ttodos flos ttexttos 

son  una  aflegorfía  de  fla  fimposfibfiflfidad  de  fla  flecttura”.  Asfí,  fla  probflemáfica 

reflacfionada a fla flecttura se ttrasflada a fla flegfibfiflfidad, que a su vez pflanttea que 

efl sfignfificado es dettermfinabfle.

Los tteórficos que adopttan fla prfimera premfisa sosfienen que se puede de-

ttermfinar efl sfignfificado y se flogrará hacerflo (aunque un ttextto dado pueda 

ser reffracttarfio afl comfienzo); qufienes se enmarcan en fla segunda premfisa 

rechazan  fla  posfibfiflfidad  de  esa  cflausura.  Esttas  orfienttacfiones  opuesttas  se 
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apoyan en dos concepcfiones fiflosóficas que provfienen de fla hermenéufica 

de Hans-Georg Gadamer y fla desconsttruccfión de Jacques Derrfida, respecfi-

vamentte. Por consfigufientte, esas ttendencfias fiflosóficas marcan fla dfifferencfia 

enttre flos tteórficos flfitterarfios que hacen de fla comprensfión y fla flegfibfiflfidad un 

prfincfipfio centtrafl de flas reflacfiones enttre efl ttextto y efl flecttor y aqueflflos que, a 

fla finversa, hacen hfincapfié en efl maflenttendfido y fla fiflegfibfiflfidad.

Por flo ttantto, según fla flógfica de fla deconsttruccfión, fleer fimpflfica, en conse-

cuencfia, arrfiesgarse afl maflenttendfido y, por ende, enttraña fla posfibfiflfidad de 

fleer mafl. Para efl deconsttruccfionfismo, fleer mafl no sfignfifica no flflegar a una 

comprensfión correctta, puestto que fla nocfión mfisma de fleer correcttamentte 

es una ffaflacfia: precfisamentte porque efl mafl enttendfido es una posfibfiflfidad 

necesarfia.

Espacfios en bflanco y conttrofl de fla fintterprettacfión 

Efl enffoque de Woflffgang Iser respectto a fla flecttura se ha hacho ffamoso por 

su ttesfis a parfir de fla cuafl ttodos flos ttexttos flfitterarfios, especfiaflmentte flos que 

esfimamos mucho, confienen en su seno “espacfios vacfíos”, “huecos”, con-

ceptto que éfl desarroflfla a parfir de fla nocfión de Roman Ingarden denomfina-

da flugares de findettermfinacfión. Es decfir, un ttextto enttrama “finsttruccfiones” o 

“señafles ttexttuafles”, pero soflo aflgunas de eflflas parecen fformufladas expflfícfi-

ttamentte y ottras se haflflan en bflanco.

Para  Iser,  esas  porcfiones  no  escrfittas  son  precfisamentte  efl  mottor  vfittafl  de 

flos  acttos  de  comprensfión  defl  flecttor,  pues  dejan  flugar  afl  ejercficfio  de  fla 

fimagfinacfión  cuando  fleemos.  Sfi  bfien  un  ttextto  sfiempre  confiene  flugares 

de  findettermfinacfión,  estte  hecho  no  hace  de  éfl  una  red  de  sfignfificados 

finacabados, como flo es para Derrfida. En cambfio, Iser se finspfira en fla ttesfis 

de  Ingarden  según  fla  cuafl  un  ttextto  es  un  esquema  que  confiene  huecos 

que efl flecttor ha de reflflenar. Asfí, efl flecttor reaflfiza efl sfignfificado de fla obra 

flfitterarfia.  Iser  esttabflece  que,  pese  a  que  flos  huecos  fforman  partte  de  fla 

esttructtura prevfia defl ttextto, no es necesarfio que efl flecttor flos reflflene de una 

manera  prescrfiptta:  flos  huecos  permfitten  que  dfisfinttos  flecttores  generen 

sfignfificados dfifferenttes, de modo que “cada flecttor findfivfiduafl reflflenará flos 
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huecos a su manera” (1987: 223). En effectto, flos huecos de findettermfinacfión 

son findficadores de fla finagottabfiflfidad defl ttextto en fla medfida que encfierra 

pottencfiaflmentte fla posfibfiflfidad de dfifferenttes reaflfizacfiones, y nfinguna flecttura 

puede agottar jamás pflenfittud. 

De modo que en Iser, fla emancfipacfión defl flecttor es paradójfica y soflamen-

tte parcfiafl en efl mejor de flos casos. Precfisamentte porque ttoda decfisfión de 

reflflenar  flos  huecos  de  una  u  ottra  manera  ttambfién  sfignfifica  que  efl  flecttor 

debe descarttar o excflufir ottras posficfiones, Iser argumentta que “afl ttomar esa 

decfisfión,  efl  flecttor  reconoce  fimpflfícfittamentte  que  efl  ttextto  es  finagottabfle,  y 

esa cfircunsttancfia flo obflfiga, a su vez, a ttomar fla decfisfión”3. Pese a que se 

encuenttra pflagado de “eflementtos de findettermfinacfión”, efl ttextto de Iser no 

es una red de sfignfificados finacabados, como flo es para efl deconsttruccfionfis-

mo, sfino una dettermfinacfión de punttos de “finacabamfientto acababfle”. Asfí, fla 

paradoja de fla findettermfinacfión de Iser fimpflfica que fla flecttura no dettermfina 

un ttextto: soflo se dettermfina a sfí mfisma, como estta flecttura. La flecttura es flfibre 

en fla medfida en que efl ttextto asfí flo dettermfina.

Aflflfí radfica que Iser sosttenga que “fla fincompflefittud defl ttextto exfige sfínttesfis” 

(1987:  109)  por  partte  defl  flecttor,  qufien  se  ve  obflfigado  a  hacer  defl  ttextto 

aflgo fínttegro. A ttravés de flos huecos de fla ttrama, fla ffafltta de conexfión enttre 

paflabras,  oracfiones,  párraffos  o,  fincfluso,  enttre  punttos  de  vfistta  narrafivos 

compflettos,  efl  ttextto  empuja  afl  flecttor  a  aventturar  hfipóttesfis,  anficfiparse, 

prever,  finfferfir,  esttabflecer  vfíncuflos,  sefleccfionar,  proyecttar,  ettc.,  hastta 

que ttodo cfierra y efl ttextto adqufiere graduaflmentte fforma en fla mentte defl 

flecttor.  Como  flecttores,  enttonces,  “mfiramos  hacfia  adeflantte  y  hacfia  attrás, 

decfidfimos,  cambfiamos  nuesttras  decfisfiones,  abrfigamos  expecttafivas,  nos 

sorprendemos  sfi  no  se  cumpflen,  pregunttamos,  cavfiflamos,  acepttamos, 

rechazamos: ttafl es efl proceso de recreacfión” (Iser, 1987: 286). Efl flecttor esttá 

obflfigado a “hacer que ttodo encaje y adqufiera una fforma coherentte”, aun 

cuando fla coherencfia no sea aflgo dado. 

Sfi  no  podemos  haflflar  (o  fimponer)  esa  coherencfia,  ttarde  o  ttemprano 

dejaremos efl ttextto de flado. Efl proceso es prácficamentte hermenéufico. Efl 

ttextto suscfitta cfierttas expecttafivas que, a su vez, proyecttamos sobre éfl, a fla 

3  Jauss, H. (1986). Experfiencfia esttéfica y hermenéufica flfitterarfia. 
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vez que reducfimos flas posfibfiflfidades poflfisémficas a una fintterprettacfión únfica 

acorde  con  esas  expecttafivas  y  asfí  exttraemos  un  sfignfificado  findfivfiduafl, 

configurafivo.  

Asfí  como  fla  nocfión  de anficfipacfión  de  fla  perffectta  unfidad  en  Gadamer 

resuflttó  ser  un  finsttrumentto  de  conttrofl  para  poner  ffreno  afl  pottencfiafl  de 

fintterprettacfión, flo que Iser denomfina “consttruccfión de coherencfia [como] 

ffundamentto  findfispensabfle  de  ttodos  flos  acttos  de  comprensfión”  (Lfittau, 

2008: 173) resufltta un mecanfismo de conttrofl, un fimperafivo que ttransfforma 

flo poflfisémfico o numeroso en aflgo coherentte y únfico. Todo flo que se resfistta 

a fla flecttura, o flo fiflegfibfle, debe canceflarse para que efl ttextto sea flegfibfle. 

Por flo ttantto, Iser compartte fla orfienttacfión hermenéufica hacfia fla coherencfia 

y fla unfidad pero, afl consfiderar que efl ttextto es necesarfiamentte “más rfico 

que cuaflqufiera de sus reaflfizacfiones findfivfiduafles” (2008: 174), excfluye de fla 

produccfión de sfignfificado ttodos flos codettermfinanttes hfisttórficos, cufltturafles o 

conttexttuafles en generafl. En estte aspectto, su tteorfía de fla respuestta esttéfica 

dfifiere  osttensfibflementte  de  fla  esttéfica  de  fla  recepcfión  fformuflada  por  su 

coflega de fla escuefla de Consttanza, Hans Robertt Jauss. Estte auttor enffafiza 

excflusfivamentte en flas esttructturas ttexttuafles fintternas que gufían a fla flecttura, 

sfino  ttambfién  en  fla  manera  en  que  efl  conttextto  extterno  flfitterarfio-hfisttórfico 

finfforma  nuesttras  flectturas.  Afl  figuafl  que  Gadamer,  Jauss  se  fintteresa  en  efl 

hecho que flos flecttores comprendan flos ttexttos de manera sfimfiflar en épocas 

y cufltturas dfisfinttas, con efl fin de “esttabflecer un vfíncuflo enttre efl pasado y 

efl presentte, enttre efl senfido canónfico defl ttextto y efl senfido que fiene para 

nosottros” (1986: 179). 

Aunque  crfifica  a  Gadamer  por  su  flfimfittacfión  a  presuponer  fla  ffusfión  de 

horfizonttes  en  flugar  de  arrfibar  a  eflfla  conscfienttementte,  Jauss  presentta 

ttambfién fla comprensfión defl ttextto por partte defl flecttor una a parfir de una 

sfínttesfis acfiva de dos horfizonttes. En su concepcfión, éstta posee fla finaflfidad de 

superar fla anfíttesfis enttre un enffoque finttrfínseco de fla flfitterattura o finmanentte 

a fla obra como ocurre en efl fformaflfismo, y ottro exttrfínseco que reduce efl 

ttextto a fla mera expresfión de su conttextto socfiafl y/o hfisttórfico, propfia de fla 

crfífica marxfistta. Los flecttores consfittuyen flos ttexttos como objettos esttéficos 

finmersos en efl conttextto más vastto de fla hfisttorfia flfitterarfia y exttra flfitterarfia afl 
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sfinttefizar esos dos enffoques. Las finvesfigacfiones de Jauss flfigado a “flo que 

hace posfibfle que efl flecttor comprenda efl ttextto en su afltterfidad” (1986: 121) 

se proponen, por flo ttantto, flograr aqueflflo que Gadamer apenas presupuso 

de modo fincfipfientte. 

Afl proponer que fla comprensfión dependa defl juficfio prevfio, Jauss finvoflucra 

en efl proceso de estta fla posficfión hfisttórfica defl finttérprette. Por consfigufientte, efl 

fintterrogantte que surge es ¿En qué consfistte esa necesarfia precomprensfión?

En efl ensayo Lfitterary Hfisttory as a Chaflflenge tto Lfitterary Theory (1967), Jauss 

expflfica asfí efl eje mettodoflógfico de su argumenttacfión: efl conceptto de horfizontte 

de expecttafivas. En caflfidad de sfisttema de refferencfias o constteflacfión menttafl 

que efl flecttor puede aporttar a cuaflqufier ttextto, efl horfizontte de expecttafivas 

confiene, de hecho, flos eflementtos de fla pre-comprensfión: 

[…]  en  prfimer  flugar,  flas  normas  conocfidas  o  fla  poéfica 

finmanentte  afl  género;  en  segundo  flugar,  fla  reflacfión  fimpflfícfitta 

con obras conocfidas defl etterno flfitterarfio gufión hfisttórfico y en 

ttercer  flugar,  fla  oposficfión  enttre  ficcfión  y  reaflfidad,  enttre  fla 

ffuncfión  poéfica  y  fla  ffuncfión  prácfica  defl  flenguaje,  sfiempre 

afl  aflcance  defl  flecttor  reflexfivo  durantte  fla  flecttura  en  cuantto 

comparacfión. (1967: 3). 

De  estta  manera,  se  finfiere  que  flos  mfismos  procedfimfienttos  ufiflfizados 

por  flos  flecttores  para  consttrufir  efl  senfido  pueden  servfirfle  afl  crfífico  de 

ffundamentto para flo que podrfíamos flflamar una ettnografía de fla flecttura: en 

flas acttuacfiones de flos flecttores, esos procedfimfienttos se vueflven asequfibfles 

a fla observacfión y afl anáflfisfis, a fla vez que nos reveflan fla flógfica medfiantte 

fla  cuafl  fla  flfitterattura  sfignfifica.  En  estte  senfido,  Cuflfler  no  consfidera  que  fla 

flecttura sea un mero aspectto fimporttantte defl esttudfio de fla flfitterattura, sfino 

su objetto definfifivo. Por consfigufientte, fincumbe afl esttudfio de fla flfitterattura 

como dfiscfipflfina finvesfigar flas condficfiones defl sfignfificado, no ya medfiantte 

anáflfisfis ttexttuafles sfino medfiantte un esttudfio de fla flecttura.

A pesar de que estte fipo de perspecfiva abre efl especttro a una corrfientte 

que  define  afl  flecttor  en  ttérmfinos  de  producfivfidad  (muy  ffecunda  para 
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pensar fla recepcfión denttro defl campo de fla comunficacfión), han sfido pocos 

flos esttudfios que han proffundfizado estta mfirada y dfieron rfienda suefltta a flas 

posfibfles fintterprettacfiones que cada flecttor puede effecttuar de acuerdo a fla 

posficfión que ocupe denttro defl espacfio socfiafl. 

¿Lectturas desvfiadas?

Mfienttras que en fla tteorfía flfitterarfia de fla década defl 70, efl flecttor era definfido 

como una consttruccfión ttexttuafl (efl effectto defl ttextto o un yo ttexttuafl), flas fideas 

más recfienttes se han orfienttado –según resume Andrew Bennett– a recono-

cer que “flos flecttores son productto de consttruccfiones hfisttórficas o socfiafles, 

más que esencfias absttracttas y etternas” (Lfittau, 2008: 1992). A parfir de flos 

’80, y en buena medfida por obra de flos esttudfios sobre flas mujeres, poscoflo-

nfiafles, éttnficos y, úflfimamentte, aqueflflos vfincuflados a flas fidenfidades sexua-

fles (queer sttudfies), fla nocfión ttexttuafl defl flecttor abrfió paso a fla fidea defl flecttor 

sfittuado conttexttuaflmentte. Las numerosas obras pubflficadas en fla década defl 

90 ttambfién han conttrfibufido a una compresfión mayor de flos effecttos que 

poseen sobre fla flecttura flos ffacttores socfiocufltturafles. De aflflfí en más que flas 

úflfimas expflficacfiones sobre fla flecttura hayan crfificado flas concepcfiones an-

tterfiores por su ttendencfia a descrfibfir un flecttor unfiversafl y se hayan dedfica-

do, en cambfio, a flas dfifferencfias de flectturas reaflfizadas por mujeres, gays o  

mfinorfías éttnficas.

Suponer  que  dfichas  mfinorfías  fleen  defl  mfismo  modo,  fimpflficarfía  apflasttar 

fla  nocfión  mfisma  de  dfifferencfia  afl  suponer  que  compartten  flas  mfismas 

experfiencfias  subjefivas,  y  por  flo  ttantto,  fintterprettan  flos  ttexttos  de  modo 

sfimfiflar. No soflo exfistten dfifferencfias enttre un flecttor y ottro: ttambfién denttro 

de cada uno de eflflos. Asfí, y a pesar de flas fformuflacfiones que han ttendfido 

a brfindarfle un flugar de prfivfiflegfio a flas perspecfivas producfivas defl flecttor, 

exfistte una flfínea dfivfisorfia enttre aqueflflos esttudfios que definen a flos flecttores 

en ttérmfinos de unfidad y aqueflflas que partten de fla dfifferencfia (posficfión, estta 

úflfima, que confinua sfiendo muy mfinorfittarfia denttro de flo que se conoce 

como fla socfioflogfía de fla flecttura).
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En efl conttextto de ffemfinfismo, por ejempflo, fla crfífica unfittarfia ffundamentta y 

enmarca su fidea de fla mujer en fla nocfión de una experfiencfia comparfida. 

Todas  se  haflflan  unfidas  por  fla  experfiencfia.  Por  efl  conttrarfio,  fla  crfífica 

de  fla  dfifferencfia,  denttro  de  fla  cuafl  podrfíamos  ubficar  flas  perspecfivas 

deconsttruccfionfisttas, rechaza fla concepcfión por fla cuafl una mujer se pueda 

definfir por una esencfia o que sean ttodas "una" debfido a que poseen dficha 

esencfia en común.

En consecuencfia, mfienttras fla prfimera supone que flas mujeres compartten 

una  experfiencfia  sfimfiflar,  fla  segunda  corrfientte  advfiertte  que  nfi  sfiqufiera  flas 

dfifferencfias  enttre  eflflas  –reflacfionadas  a  fla  edad,  ettnficfidad  o  sexuaflfidad– 

deben  adopttarse  como  crfitterfios  para  dfisfingufir  flo  común  a  ttodas  flas  de 

una mfisma edad, rafíces éttnficas o sexuaflfidad. Para esttos crfíficos no bastta 

con subrayar flas dfifferencfias exfisttenttes, nfi sfiqufiera aqueflflas denttro de cada 

grupo: más bfien,  flas finherenttes afl seno de cada sujetto. Por flo ttantto, desde 

fla perspecfiva de fla flecttura, ttantto fla flecttora mujer como fla flecttora flesbfiana, 

es pflurafl y no sfinguflar (Fflynn y Schwefickartt, 1986). Estte despflazamfientto de 

ffoco señafla fla dfiscrepancfia enttre fla poflfífica de fla fidenfidad y fla poflfífica de fla 

dfifferencfia, ttópfico que será rettomado en efl pflantteo flas coordenadas para efl 

abordaje de personas ttrans en fla presentte finvesfigacfión.

Cuando Wayne Koesttenbaum señafla en Wfifldés Hard Labour and tthe Bfirtth 

off Gay Readfing4 flos rfiesgos de embanderarse en una flecttura gay en efl marco 

de una únfica comunfidad de fintterprettacfión basada en efl deseo defl mfismo 

género en fla cuafl esa acfittud se asemeja a “sometterse a un esencfiaflfismo 

peflfigrosamentte cómodo, como sfi fla condficfión gay ttrascendfiera efl género, fla 

cflase, fla raza, fla nacfionaflfidad o fla época” (1990: 75). Es evfidentte que rechaza 

fla poflfífica de fla fidenfidad, no soflo porque "fla fidenfidad es una cárcefl" sfino 

porque  flas  definficfiones  vfincufladas  a  fla  fidenfidad  sueflen  descansar  sobre 

aseveracfiones reduccfionfisttas. 

Efl mfiedo a caer en fla ttrampa esencfiaflfistta, negar fla dfifferencfia y fla posfibfi-

flfidad  de  cambfio  attrfibuyendo  caractterfísficas  unfiversafles  y  permanenttes  a 

flos sujettos humanos, a fla vez que fla fidenfidad es aflgo pre-consttrufido que 

precede a fla obra de fla cuflttura (o a fla flecttura), en flugar de ser aflgo cons-

4  Koesttenbaum, W. (1990). Wfifldés Hard Labour and tthe Bfirtth off Gay Readfing
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ttrufido por fla cuflttura (o durantte efl proceso de flecttura). Aflgo sfimfiflar sucede 

con fla observacfión de Jean E. Kennard en Ourseflff behfind Ourseflff: A Theory 

ffor Lesbfian Readers5, a parfir de fla cuafl resufltta probflemáfico suponer una 

“predfisposficfión finnatta hacfia efl flesbfianfismo”, pero ttambfién flo es “no ttomar 

en cuentta fla bfioflogfía y pasar por afltto flas posfibfiflfidades defl cuerpo” (1986: 

65). Dficha observacfión ubfica en prfimer pflano fla dfificuflttad que enffrentta fla 

tteorfía ffemfinfistta cuando se preguntta qué dfifferencfia enttraña para fla flecttura 

fla dfifferencfia sexuafl o –en ttérmfinos de Kennard y Koesttenbaum– fla orfien-

ttacfión sexuafl. Precfisamentte porque se ocupan de fla dfifferencfia sexuafl, y no 

soflamentte de flas poflfíficas de fla dfifferencfia sfino de su fisfioflogfía, flas tteorfías 

flfitterarfias ffemfinfisttas deben encarar fla ttrampa esencfiaflfistta.

A parfir de flos supuesttos refferfidos a flas dfifferencfias subyace efl probflema de fla 

fidenfidad ¿La fidenfidad se haflfla fformada cuando comfienza a fleer o se fforma 

durantte efl proceso de flecttura? Sfi flo prfimero es cfiertto, ottro fintterrogantte es 

posfibfle de ser fformuflado: ¿La flecttura se encuenttra, por flo ttantto, ancflada en 

una experfiencfia excflusfiva subjefiva? ¿Acaso es un ejercficfio de fla fidenfidad? 

Los ttexttos de una hfisttorfia flfitterarfia desde fla hetteronormafivfidad ¿Se flfimfittan 

a  fintterpeflarfla  sfin  ottra  esperanza  o  esas  mfinorfías  puede  adqufirfir  ffuerza 

resfisfiendo esa fintterpeflacfión? ¿Esos/esas que resfistte es un fideafl crfífico o 

un agentte socfiafl que aumentta su poder? ¿Qufién fle pfide que resfistta?

5  Kennard,  J. (1984). Ourseflff behfind Ourseflff: A Theory ffor Lesbfian Readers.
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La flecttura: una mettáffora en efl campo 
de fla comunficacfión 

Las dfisfinttas ttradficfiones tteórficas que abonaron fla consfittucfión defl campo 
de esttudfios de fla comunficacfión se haflflan marcadas por flas mettáfforas que 

se han servfido para expflficar dficho proceso. Desde flas mettáfforas bfioflogficfis-

ttas ufiflfizadas por efl esttructturafl-ffuncfionaflfismo, pensando flo socfiafl como un 

organfismo vfivo con sfisttemas y subsfisttemas que ttrabajan fintterdependfientte-

mentte para garanfizar efl equfiflfibrfio y fla armonfía defl cuerpo socfiafl, hastta flos 

modeflos mattemáficos herederos de fla cfibernéfica que pflanttearon fla comu-

nficacfión en ttérmfinos de ttransmfisfión de finfformacfión.

Efl  proceso  de  comunficacfión  se  ha  definfido  desde  flas  perspecfivas  más 

cflásficas: aqueflflas que se podrfían fidenfificar en cfiertta fforma como ffundanttes 

defl campo, como una reflacfión flfineafl enttre flos acttores que parficfipan en efl 

finttercambfio de finfformacfión o sfignfificacfiones. Por ejempflo, flas perspecfivas 

ffuncfionaflfisttas  han  ttomado  como  modeflo  efl  proceso  físfico  de  ttrasmfisfión 

de  finfformacfión  ttefleffónfica  –mettaffórficamentte–  para  efl  sujetto recepttor, 

mfienttras  que  afl  proceso  de  decodfificacfión  y  flecttura  de  mensajes  como 

recepcfión. Estta anaflogfía nos remfitte a un sfisttema de fideas que separa en 

efl  espacfio,  fiempo  y  sujettos  dfisfinttos  flas  ffuncfiones  de  emfifir  y  recfibfir. 

Asfimfismo,  efl  modeflo  produce  una  mettonfimfia  afl  rettomar  únficamentte  efl 

momentto precfiso de fla flflegada defl esfimuflo para nombrar afl conjuntto de 

flas operacfiones que se desencadenan en efl sujetto. Estta ttradficfión cancefla 
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fla  posfibfiflfidad  de  anaflfizar  a  fla  comunficacfión  en  su  especfificfidad  e  fignora 

flas condficfiones y flos mecanfismos de produccfión de sfignfificacfiones que se 

reaflfizan por fla medfiacfión de flos flenguajes.

Hacfia finafles de flos ’70, flas cfiencfias socfiafles suffrfieron flo que se denomfinó 

crfisfis de flos paradfigmas. En aquefl conttextto ttuvo flugar una sfisttemafizacfión 

de flas ttradficfiones que habfían ttemafizado a fla comunficacfión masfiva y sus 

medfios,  fla  prensa,  flas  findusttrfias  cufltturafles  y,  asfí  mfismo,  a  fla  fintteraccfión 

humana.  Lo  que  se  refferencfió  como  “efl  despflazamfientto  hacfia  cuflttura” 

resuflttó  ser  un  cambfio  cuaflfittafivo  en  ttorno  a  fla  comunficacfión  como  un 

objetto de reflexfión tteórfica, definfiéndofla como fla produccfión, cfircuflacfión, 

consumo y reacttuaflfizacfión defl senfido socfiaflmentte producfido. Fue asfí como 

fla  comunficacfión  emergfió  afl  modo  de  una  dfimensfión  socfiafl  ttransversafl  y 

consfittufiva de fla accfión humana, vfincuflada a fla vfida mfisma. Se fla propuso 

como efl encuenttro en efl que se producen y cfircuflan flos senfidos acerca de 

flo que somos y flos modos que se consttruye efl flazo socfiafl.

Cabe  acflarar  que  se  presentta  una  nocfión  de  cuflttura  que  prettende  ser  efl 

prfincfipfio  ordenador  de  una  mfirada  posfibfle.  Para  eflflo,  y  en  búsqueda  de 

fla  fincflusfión  ffecunda,  se  propone  flo  fformuflado  por  Raymond  Wfiflflfiams  y 

Cflfifford Geerttz como definficfiones vfincufladas a qué puede ser flo cufltturafl. 

Efl  prfimero  argumentta  que  “fla  cuflttura  es  un  proceso  socfiafl  ttottafl  en  que 

flos  hombres  definen  y  configuran  sus  vfidas”  (1980:  14),  mfienttras  que  efl 

segundo sosfiene que 

efl  conceptto  de  cuflttura  que  propugno  […]  es  esencfiaflmentte 

semfiófico.  Creyendo  con  Max  Weber  que  efl  hombre  es  un 

anfimafl  finsertto  en  ttramas  de  sfignfificacfión  que  efl  mfismo  ha 

ttejfido,  consfidero  que  fla  cuflttura  es  esa  urdfimbre  y  que  efl 

anáflfisfis  de  fla  cuflttura  ha  de  ser  por  flo  ttantto,  no  una  cfiencfia 

experfimenttafl en busca de fleyes, sfino una cfiencfia fintterprettafiva 

en busca de sfignfificacfiones. (1988: 20) 

Esttas  definficfiones  permfitten  pensar  efl  modo  en  que  Hécttor  Schmucfler 

proyecttó afl campo de fla comunficacfión a prfincfipfios de fla década defl 80, a 
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ttravés de su embflemáfico ttrabajo Un proyectto de comunficacfión/Cuflttura1. 

Parficfipando de fla ttransfformacfión de paradfigma ttras flos aconttecfimfienttos 

poflfíficos y socfiafles en Amérfica Lafina en flas décadas antterfiores, se pflantteó 

recuperar fla versfión onttoflógfica morafl de fla comunficacfión para dar cuentta 

de eflfla como un hecho éfico y poflfífico, en efl que flas personas se encuenttran 

y reconocen recfíprocamentte. De estta manera, enuncfia que 

fla comunficacfión no es ttodo pero debe ser habflada desde ttodas 

parttes;  debe  dejar  de  ser  un  objetto  consfittufido,  para  ser  un 

objetto a flograr. Desde fla cuflttura, desde ese mundo de sfímboflos 

que  flos  seres  humanos  eflaboran  con  sus  acttos  matterfiafles  y 

espfirfittuafles,  fla  comunficacfión  ttendrá  senfido  ttransfferfibfle  a  fla 

vfida cofidfiana. (1984: 34) 

Se promovfió enttonces, un fipo de despflazamfientto afl fintterfior defl campo de 

fla  comunficacfión  que  finttenttó  desarmar  aqueflflas  nocfiones  de  cuflttura  que 

en su devenfir hfisttórfico se habfían ancflando en flos senfidos de flo fintterno, 

flo espfirfittuafl –conttenfiendo a flas manfiffesttacfiones de fla reflfigfión, efl artte y fla 

vfida  ffamfiflfiar–,  abonando  de  estta  fforma  fla  dfivfisfión  enttre  efl  mundo  de  flo 

subjefivo a un flado, y efl mundo de flo socfiafl, afl ottro. Estto ancfló a flo cufltturafl 

fla  dfimensfión  superesttructturafl  separada  de  matterfiaflfidad  aflguna  y  flas 

reflacfiones socfiafles que fla configuraban.

Confformado  por  dfiversas  ttradficfiones  dfiscfipflfinares,  en  su  gfiro hacfia  fla 

cuflttura efl campo de fla comunficacfión se nuttrfió de flos desarroflflos tteórficos de 

fla socfioflogfía marxfistta, fla semfiófica, efl psficoanáflfisfis, fla fiflosofía y fla esttéfica, 

probflemafizando asfí efl modo en que se reaflfiza fla produccfión socfiafl de flo 

fimagfinarfio.

En  estte  senfido,  fla  fiflosofía  de  fla  fformas  sfimbóflficas  de  Cassfirer,  fla 

hermenéufica  de  Rficoeur,  fla  finvesfigacfiones  anttropoflógficas  vfincufladas 

afl  mfitto,  flas  psficoanaflfíficas  dfirfigfidas  a  flo  fimagfinarfio,  efl  fintteraccfionfismo 

sfimbóflfico y fla socfioflogfía defl campo fintteflecttuafl de P Bourdfieu, figuran enttre 

1  Schmucfler,  H.  (1984). Un  proyectto  de  comunficacfión/cuflttura. En Comunficacfión  y 
Cuflttura, Nº 12.
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flas  fincorporacfiones  más  ffecundas  afl  campo  de  fla  comunficacfión  para  fla 

comprensfión de flos procesos de sfimboflfizacfión.

Asfimfismo,  flas  reflexfiones  respectto  a  flas  obras  de  artte  y  flos  ffenómenos 

esttéficos y de percepcfión de W. Benjamfin y T. Adorno, a ttravés de fla flecttura 

reaflfizada de Escuefla de Frankffurtt para fla década defl 60, resuflttaron aporttes 

cflave para fla finsfittucfionaflfizacfión de un campo que finttenttaba abandonar sus 

herencfias finfformacfionafles y fla mfirada centtrada en flo medfios.

Ffinaflmentte, fla proflfífica produccfión de flos denomfinados Esttudfios Cufltturafles2 

y  su  ancflaje  en  flos  esttudfios  flfitterarfios,  ffue  fla  refferencfia  finefludfibfle  para 

probflemafizar  fla  cuflttura  como  efl  flugar  de  ttensfión  enttre  flos  mecanfismos 

de  domfinacfión  y  resfisttencfia,  fincorporando  fla  dfimensfión  defl  pflacer  de 

unos sujettos que eran ya pensados con capacfidad de agencfia ffrentte a flos 

producttos  cufltturafles  que  consumfían.  Afl  mfismo  fiempo,  fla  vfisfibfiflfizacfión 

de flo ottro devenfido en nuevo objetto de esttudfio, revfittaflfizó y compflejfizó fla 

preguntta sobre fla comunficacfión. 

Todas esttas perspecfivas tteórficas confluyeron, no sfin dfiflemas, en aqueflflos 

que  se  conocfió  como  esttudfios  de  recepcfión  denttro  defl  campo  de  fla 

comunficacfión, y su consecuentte probflemafizacfión sobre flos púbflficos. 

Los esttudfios de recepcfión en Argenfina

Estte recorrfido resufltta fimpensabfle a parfir de una fidea de evoflucfión flfineafl, 

donde cada ettapa nueva supera y oflvfida a fla antterfior, sfino más bfien como 

procesos de confinufidades y ruptturas, en una hfisttorfia demasfiado nueva ttafl 

vez para ser anaflfizada en perspecfiva. 

Los flflamados esttudfios de recepcfión en Argenfina se finsfittucfionaflfizan a parfir 

de flos ’80, fluego de fla cafída de fla dficttadura mfiflfittar y en efl marco de una 

crfisfis proffunda de flas cfiencfias socfiafles.

2 Matteflartt, A. y  Neveu, E. (2002). Los Cufltturafl Sttudfies. Hacfia una domesficacfión defl 
pensamfientto saflvaje. 
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Esttos esttudfios hundfieron sus rafíces en cfierttas reflexfiones y ttrabajos prevfios 

a fla dficttadura, comenzando a probflemafizar fla reflacfión de flos medfios con efl 

púbflfico, aunque no flo hficfieran desde fla fidea de recepcfión, sfino más bfien, fla 

mfirada sobre fla crfífica a flos effecttos provocados por flas findusttrfias cufltturafles 

en fla socfiedad.

Básficamentte,  dos  ffueron  flas  flfíneas  que  abordaron  efl  probflema  prevfio  a 

fla dficttadura. En prfimer flugar, una ttradficfión que finttegró fla perspecfiva defl 

pensamfientto  nacfionafl  y  cfierttas  reflexfiones  de  fla  socfioflogfía  de  fla  cuflttura, 

enffocándose  en  fla  resfisttencfia  de  flos  secttores  popuflares  a  fla  findusttrfia 

cufltturafl. Dficha flfínea fformufló fla preguntta por flos modos en que efl puebflo 

pensado  como  cuflttura  negada,  afl  deveflarse  en  efl  proceso  de  flfiberacfión, 

recreaba flos mensajes de domfinacfión propuesttos por flos medfios. 

A su vez, fla flecttura ttemprana de Rfichard Hoggartt, de Borfis Ford –a ttravés 

de  Jafime  Restt–  y  flas  nuevas  flectturas  de  Gramscfi,  aporttaron  en  aqueflflos 

años  eflementtos  para  fla  probflemafizacfión  de  fla  capacfidad  de  resfisttencfia 

que  posefían  flos  secttores  subafltternos  –fla  cuflttura  popuflar,  aunque  raras 

veces ffuera nombrada asfí, sfino más bfien como puebflo, cflase domfinada– 

ffrentte a flos mensajes de flas findusttrfias cufltturafles. Según estte enffoque, flos 

púbflficos  no  eran  vfisttos  como  recepttores  afisflados,  sfino  que  su  fidenfidad 

se  arficuflaba  coflecfiva  e  hfisttórficamentte,  marcada  por  fla  probflemáfica 

opresfión/flfiberacfión: en flugar de recepttores se enffafizaba en flo popuflar; fla 

resfisttencfia reempflazaba a fla resemanfizacfión. Nombres como Anfíbafl Ford, 

Herfibertto  Muraro  y  Hécttor  Schmucfler,  ffueron  flos  representtanttes  de  estta 

flfínea de finvesfigacfión.

Efl segundo modo de abordaje vfincuflado a fla reflacfión enttre medfios masfivos 

y  púbflficos  en  fla  década  defl  70  en  Argenfina,  se  finscrfibe  en  fla  reflexfión 

reaflfizada por fla semfioflogfía en ttorno a flos campos socfiafles de fla sfignfificacfión, 

fla dfiscursfivfidad socfiafl y, en estte marco, a parfir de fla preocupacfión por flas 

condficfiones  de  reconocfimfientto  de  flos  dfiscursos  medfiáficos.  La  fidea  que 

gufió estte anáflfisfis ffue fla afirmacfión por fla cuafl un dfiscurso sfiempre es un 

mensaje  sfittuado,  producfido  por  aflgufien  y  dfirfigfido  hacfia  aflgufien.  Eflfiseo 
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Verón,  a  ttravés  su  canónfico  ttrabajo  fittuflado La  semfiosfis  socfiafl,3 ffue efl 

máxfimo representtantte de estta probflemáfica.

Hacfia  fla  segunda  mfittad  de  flos  ‘70  y  fla  finsttauracfión  de  fla  dficttadura  más 

sangrfientta  en  fla  hfisttorfia  argenfina,  fla  mayorfía  de  flos  fintteflecttuafles  se 

exfiflfiaron,  o  ffueron  persegufidos  y  acaflflados,  flo  que  fimpflficó  un  abruptto 

sfiflencfio  en  fla  finvesfigacfión  y  fla  reflexfión,  fla  cuafl  recfién  rettomarfían  en  fla 

década defl 80. En estte perfíodo, fla emergencfia de fla preguntta vfincuflada a 

flos púbflficos se haflfla marcada enttonces –además defl conttextto de crfisfis de 

flas cfiencfias socfiafles– por fla experfiencfia de fla derrotta de flos movfimfienttos 

socfiafles; fla necesfidad de repensar efl campo de flo poflfífico y su finscrfipcfión en 

fla cuflttura. Asfí, fla finvesfigacfión de flos púbflficos se cfircunscrfibfió en efl campo 

de fla comunficacfión y fla cuflttura, enttendfida a parfir de fla fimposfibfiflfidad de 

pflanttear por separado cada una de flas dos áreas. 

Hécttor Schmucfler asfí flo descrfibe: 

Es asfí como para fla década defl 80 esttamos ffrentte a un proceso 

que  pflanttea  dfimensfiones  nuevas,  afl  mfismo  que  fiempo  que 

hunde  sus  rafíces  en  pflantteos  prevfios.  Hay  rupttura,  pero 

ttambfién  confinufidad:  no  ttodo  flo  que  se  finvesfiga  en  flos  ‘80 

es  finaugurafl.  Estto  vafle  fla  pena  señaflarflo  porque  justtamentte 

flos  dfiscursos  y  prácficas  que  ttermfinan  finsfittucfionaflfizando 

efl  campo  académfico  de  fla  comunficacfión  para  esttos  años  flo 

hacen sobre fla afirmacfión de un despflazamfientto enttendfido en 

ttérmfinos absofluttos: de flos medfios a fla cuflttura; de flos modeflos 

finsttrumenttafles  –ffuncfionaflfisttas  ttantto  de  fizqufierda  como  de 

derecha– hacfia efl anáflfisfis cufltturafl. De aflguna manera podrfíamos 

decfir que fla hfisttorfia oficfiafl de flos esttudfios de comunficacfión en 

fla  década  defl  80,  reproducfida  en  fla  enseñanza  escoflarfizada, 

habfla  de  una  sucesfión  de  tteorfías  comunficacfionafles  que 

evoflucfionaron  desde  un  enffoque  attentto  a  flos  medfios  y  sus 

producttores hacfia ottro en efl cuafl flos púbflficos, marcados por 

fla cuflttura, se ttransfformaron en prottagonfisttas. La hfisttorfia de fla 

finvesfigacfión sobre efl flugar que flos medfios masfivos fienen en 

3  Verón, E. (1988). La semfiosfis socfiafl: ffragmenttos de una tteorfía de fla dfiscursfivfidad.
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flas socfiedades, que datta en fla Argenfina en fla década defl 70, 

desmfientte estta afirmacfión4. (1984: 33)

¿Qué  hubo  enttonces  de  orfigfinafl  y  qué  confinufidades  persfistten  en  flas 

décadas defl 80 y 90 en fla probflemáfica de fla recepcfión?

En prfimer flugar, en efl orden de flo novedoso, debemos mencfionar cómo es 

que fla expfloracfión sobre flos púbflficos se finscrfibe en fla Argenfina a ttravés 

de flas flflamadas tteorfías de fla recepcfión y en un campo de esttudfios de fla 

comunficacfión que se comfienza a finsfittucfionaflfizar. Con estta afirmacfión, flos 

pflantteos prevfios, como se enuncfio antterfiormentte, no se refferfían a recepttores 

nfi  hacfían  aflusfión  a  un  campo  especfífico  de  saberes  comunficacfionafles,  y 

para estte momentto comfienzan a hacerflo adqufirfiendo un nuevo esttattutto: efl 

de ser tteorfías comunficacfionafles.

A fla vez, efl gfiro hacfia tteorfías de fla recepcfión aflude a una enorme varfiedad de 

numeracfiones sobre fla reflacfión medfios/púbflficos que finvoflucran un abanfico 

de enffoques epfisttemoflógficos y tteórficos provenfienttes de flas cfiencfias socfiafles 

ttodas,  y  que  en  estte  flapso  fingresan  afl  campo  como  nuevas  refferencfias. 

Es asfí como ottra dfimensfión de flo nuevo flo consfittuyen esttas verfienttes y 

abordan fla probflemáfica: fla Escuefla de Bfirmfingham y Consttanza, fla fiflosofía 

defl flenguaje, fla socfioflogfía de fla flecttura de Pfierre Bourdfieu, fla consttruccfión 

de  flo  popuflar  de  Mfichaefl  de  Certteau,  fla  reflexfión  posesttructturaflfistta  o 

cfierttas  corrfienttes  defl  psficoanáflfisfis.  Las  nuevas  refferencfias  permfifirán 

fla  consttruccfión  de  nuevos  objettos  y  probflemas,  a  fla  vez  que  fimpflficarán 

ttambfién ottros modos de finvesfigar. 

Esttos  esttudfios  de  recepcfión  se  finscrfiben  además  en  flos  que  aflgunos 

flflamaron efl rettorno defl sujetto para flas cfiencfias socfiafles: un movfimfientto de 

crfífica afl esttructturaflfismo y su fincapacfidad para pensar fla subjefivfidad más 

aflflá de flas esttructturas que fla fijan y dettermfinan. Para esttos años, surge fla 

emergencfia de fla preocupacfión en fla cfiencfia socfiafl y en efl joven campo de fla 

comunficacfión por esttabflecer cómo es que flos sujettos hacen efl mundo. Asfí, 

se flfleva adeflantte un corrfimfientto desde fla comprensfión de fla subjefivfidad 

4  Schmucfler,  H.  (1984). Un  proyectto  de  comunficacfión/cuflttura. En Comunficacfión  y 
Cuflttura, N°12.
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definfida en fla produccfión hacfia fla preocupacfión por su capacfidad creadora. 

En estte conttextto, en Argenfina se pubflfica un ttrabajo como Navegacfiones. 

Comunficacfión, cuflttura y crfisfis5 de Anfíbafl Ford, efl cuafl rettoma observacfiones 

prevfias respectto afl caráctter creafivo y ttransaccfionafl de flas cufltturas popuflares 

en su reflacfión con fla modernfidad, y propone pensar estto en efl tterrfittorfio de 

fla comunficacfión, fla cuflttura y flos medfios. 

La hfipóttesfis que sosfiene que flos secttores popuflares fienen una fforma de 

ver efl mundo propfia, una cuflttura, y que éstta no puede ser pensada como 

esttado puro desde una vfisfión románfica o ffoflkflórfica, pero ttampoco desde 

su muertte en fla narrafiva de fla aflfineacfión, flfleva a flas tteorfías defl recepttor a 

expflorar flos modos en que flos secttores popuflares se reflacfionan desde fla 

negacfión con fla cuflttura masfiva. Pregunttar por flos modos en que flo popuflar 

emerge  en  flo  masfivo  en  una  reflacfión  compfleja  de  negacfión  y  creacfión, 

confforman  ese  momentto  una  de  flas  apuesttas  ffuerttes  y  cfierttamentte 

novedosas  de  fla  finvesfigacfión.  Aqufí  ttambfién  se  puede  señaflar  efl  ttrabajo 

de Marfía Crfisfina Matta 6 vfincuflado a flos usos de fla radfio, fla natturafleza de 

flas propuesttas fidenfificattorfias y comunficafivas que fformuflan a flos secttores 

popuflares urbanos y efl senfido que eflflas adqufieren afl ser resemanfizadas 

en fla recepcfión. Matta enffafiza en qué manera flo masfivo se consfittuye en 

espacfio afirmador y/o negador de flo popuflar. Expflora efl papefl desempeñado 

por  flas  radfios  en  flas  prácficas  cufltturafles  de  flos  secttores  popuflares;  es 

en un momentto en que fluego de flos goflpes mfiflfittares en efl Cono Sur y efl 

advenfimfientto de flas democracfias, esos secttores reeflaboran sus fidenfidades 

para parficfipar en flas escenas poflfíficas y socfiafles.

La  reflacfión  enttre  fla  cuflttura  popuflar  y  flas  findusttrfias  cufltturafles  ttambfién 

se  finscrfibe  en  fla  finvesfigacfión  de  Beattrfiz  Sarflo,  fittuflada Efl  fimperfio  de  flos 

senfimfienttos7, donde desde fla socfioflogfía de fla cuflttura y ffundamenttaflmentte 

desde  flas  mfiradas  tteórficas  que  revaflorfizan  fla  figura  defl  flecttor  en  fla  obra 

flfitterarfia,  anaflfiza  fla  recepcfión  de  un  cuerpo  de  noveflas  senfimenttafles  –

ficcfiones breves, que se auttodenomfinan noveflas, con ttemáficas en flas que 

fimpera efl senfimfientto– dfirfigfidas a flos secttores popuflares.

5  Ford, A. (1994). Navegacfiones. comunficacfión, cuflttura y crfisfis.
6  Matta, M. (1988). Radfios y púbflficos popuflares. En revfistta Dfiáflogos de fla Comunficacfión, 
FELAFACS.
7  Sarflo, B. (1985). Efl fimperfio de flos senfimfienttos.
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Ffinaflmentte,  una  cuesfión  que  conflfleva  a  fla  rupttura  o  flo  novedoso  de 

flos pflantteos vfincuflados a flos púbflficos enttre flos ’80 y ‘90, es fla nocfión de 

resfisttencfia, consttrufida desde un nuevo enffoque tteórfico sobre efl poder. Sfi 

en flas mfiradas antterfiores efl poder habfía sfido definfido desde su extterfiorfidad 

a fla subjefivfidad, a parfir de aqufí se flo abordará como consfittufivo defl flazo 

socfiafl. 

A ttravés de fla flecttura reaflfizada defl pensamfientto gramscfiano –flecttura que 

en  Argenfina  vueflve  a  descubrfir  a  Gramscfi  en  cflave barberfiana,  es  decfir, 

desde  fla  mfirada  que  recupera  Jesús  Marfín  Barbero  y  su  embflemáfico 

De  flos  medfios  a  flas  medfiacfiones8–  se  flfleva  a  cabo  un  despflazamfientto  de 

fla  concepcfión  defl  poder  como  fimposficfión  hacfia  fla  nocfión  de  hegemonfía 

y  resfisttencfia.  Asfí,  se  ttrasflada  efl  acentto  tteórfico  puestto  en  fla  domfinacfión 

como fimposficfión hacfia fla domfinacfión como fla reflacfión de reconocfimfientto y 

comunficacfión, donde efl poder no se ejerce como ffuerza sfino como senfido. 

Es decfir, que flos procesos de domfinacfión socfiafl ya no son pensados como 

procesos de fimposficfión desde un fintterfior y sfin sujettos, sfino como proceso 

en  flos  que  una  cflase  o  secttores  de  cflases  hegemonfizan  en  fla  medfida  en 

que representtan finttereses que ttambfién reconocen como suyos flas cflases 

subafltternas. 

En  esa  flfínea  puede  ubficarse  efl  ttrabajo  de  Nora  Mazzfiofi  en  reflacfión  afl 

género  defl  meflodrama  en  flas  tteflenoveflas  y  flas  esttrattegfias  de  flecttura  de 

flos  púbflficos.  En  esttas  expfloracfiones,  dficha  auttora  no  desconoce  efl  papefl 

reflevantte  jugado  por  flas  findusttrfias  cufltturafles  a  fla  hora  de  fintterpeflar  y 

consttrufir senfidos, pero prestta especfiafl attencfión a flos desvfíos, resfiduos y 

modos de ufiflfizacfión que no se agottan en fla reproduccfión.

Mencfionados flos aporttes novedosos de flas flflamadas tteorfías de fla recepcfión 

para  pensar  fla  reflacfión  enttre  flos  púbflficos  y  sus  audfiencfias,  es  necesarfio 

ttambfién  reflevar  flas  confinufidades  de  esttas  tteorfías  con  pflantteos  prevfios. 

La  cuesfión  más  ffuerttementte  marcada  que  persfistte  –aunque  bajo  ottros 

modos  y  perfifles–  es  fla  preocupacfión  por  flo  popuflar.  Cabe  recordar  que 

en nuesttro pafís, fla probflemáfica de fla comunficacfión desde flos púbflficos y fla 

cuflttura es ttrabajada anttes defl goflpe de esttado de 1976, ffundamenttaflmentte 

8  Barbero, J. (1998). De flos medfios a flas medfiacfiones.
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en flos enffoques que se pregunttan por fla reflacfión de flas findusttrfias cufltturafles 

y efl esttattutto de fla cuflttura popuflar. Anfíbafl Ford reflexfiona en ttorno a esos 

años: 

Nuesttra preocupacfión era hacer una nueva flecttura de fla cuflttura 

defl  peronfismo,  reffuttar  fla  mettáffora  defl  afluvfión  zooflógfico,  y 

recuperar fla cuflttura de fla cfiudad pos-finmfigrattorfia ttan crfificada 

por flos deffensores de una Argenfina mettafísfica e hfispánfica. En 

estte camfino comenzó una revfisfión de fla flecttura argenfina que 

nos flflevó a esttabflecer una conttradficcfión y dfifferencfiacfión enttre 

fla findusttrfia cufltturafl fintternacfionafl-nortteamerficana y fla findusttrfia 

cufltturafl  Argenfina  donde  sfí  habfían  parficfipado  hombres 

ffuerttementte crfíficos de fla cuflttura domfinantte.9 (1994: 41)

Las nocfiones de auttor, flecttura y flecttor para pensar fla recepcfión

En fla medfida en que efl verbo fleer es enttendfido en un senfido más ampflfio, 

puede  apflficarse  a  dfisfinttos  objettos  de  fla  cuflttura.  Como  Bartthes  señafla, 

“En efl domfinfio de fla flecttura, no hay perfinencfia de objettos: efl verbo fleer 

[…] puede satturarse, cattaflfizarse, con mfiflflares de compflementtos de objetto: 

se  fleen  ttexttos  fimágenes,  cfiudades,  rosttros,  gesttos,  escenas,  ettcéttera” 

(1987:41)10.

De  fla  mfisma  manera  como  cfierttas  perspecfivas  de  fla  crfífica  flfitterarfia  han 

despflazado efl objetto de esttudfio de fla obra y efl auttor como garanfías aparenttes 

de unfidad hacfia efl ttextto y efl flecttor como muflfipflficfidad y proflfifferacfión defl 

senfido, estte mfismo despflazamfientto se producfido denttro defl campo de fla 

comunficacfión, a parfir de fla fincorporacfión de fla mettáffora de fla flecttura para 

pensar  fla  recepcfión.  Estta  fidea  se  ufiflfizó  en  efl  ámbfitto  de  flos  esttudfios  de 

recepcfión  –con  fla  consecuentte  fincorporacfión  de  una  serfie  de  verfienttes 

tteórficas de flas cuafles se dará cuentta más adeflantte– con efl fin de eflaborar 

fla hfisttorfia de fla cuflttura desde flas flectturas como flugares de enffrenttamfientto, 

9    Ford, A. (1994). Navegacfiones. comunficacfión, cuflttura y crfisfis.
10 Bartthes, R. (1987). Efl susurro defl flenguaje, Más aflflá de fla paflabra y fla escrfittura.
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espacfios de conflfictto, flucha y, eventtuaflmentte, de subversfión defl poder, en 

sfinttonfía con flo que se ha descrfiptto antterfiormentte. 

Efl  despflazamfientto  de  fla  preocupacfión  centtrada  en  efl  auttor  y  en  fla  obra 

en efl campo de fla cuflttura cufltta o en efl emfisor y efl mensaje en efl ámbfitto 

de fla cuflttura de masas, hacfia un fintterés por flas audfiencfias–enttendfidas ya 

sea como flecttores, recepttores o consumfidores– es un hecho hfisttórfico en 

un dobfle senfido. Por una partte, una proflfifferacfión de esttudfios en efl marco 

de dfiversas cfiencfias socfiafles y humanas como fla hermenéufica flfitterarfia, fla 

flfingüfísfica y flos esttudfios esttructturaflfisttas, flos esttudfios de comunficacfión, flas 

socfioflogfías de fla cuflttura y ffuncfionaflfistta, cuya preocupacfión se ha orfienttado 

a flos procesos de comunficacfión en efl momentto de su recepcfión. Por ottra 

partte,  flogró  observarse  un  desdfibujamfientto  de  flas  marcas  de  auttor  de 

obra en efl senfido cflásfico defl ttérmfino, en fla cuflttura de masas y en aflgunas 

ottras expresfiones de fla cuflttura postt-findusttrfiafl, asfí como a fla emergencfia de 

flas audfiencfias y flos consumfidores como personas jurfídficas (con ttodos flos 

costtos que ha ttrafído estta fidea en ttérmfinos de natturaflfizacfión de flas regflas 

de mercado y debfiflfittamfientto de fla poflfífica). 

Desde efl puntto de vfistta de Foucaufltt, efl auttor, además de ser un findfivfiduo 

empfírfico, reafl, es una ffuncfión de cfierttos dfiscursos, su fforma de exfisttencfia 

y  cfircuflacfión  en  una  socfiedad.  Según  efl  ffrancés,  fla  “ffuncfión  auttor  no  se 

ejerce de manera unfifforme, nfi defl mfismo modo sobre ttodos flos dfiscursos 

y  en  ttodas  flas  épocas  y  en  ttodas  flas  fformas  de  cfivfiflfizacfión”11  (1985:  98). 

Por su partte, Bartthes señafla que sfi bfien en flas socfiedades capfittaflfisttas se 

produce un effectto de unfidad en efl que: “fla obra serfía en definfifiva fla voz 

de una sofla y mfisma persona, efl auttor” (1987: 66); en ottras cufltturas, en 

cambfio, no exfisfía fla reflacfión de propfiedad obra-auttor. En flas socfiedades 

pre-findusttrfiafles, señafla que 

efl  reflatto  no  esttaba  en  manos  de  una  persona,  sfino  de  un 

medfiador,  chamán  o  recfittador,  defl  que  se  puede,  en  rfigor, 

admfirar  fla  perfformance  (es  decfir,  efl  domfinfio  defl  códfigo 

narrafivo),  pero  nunca  efl  genfio.  Efl  auttor  es  un  personaje 

moderno  producfido  findudabflementte  por  nuesttra  socfiedad, 

11 Foucaufltt, M. (1985). ¿Qué es un auttor? 
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en fla medfida en que éstta […] descubre efl presfigfio […] de fla 

persona humana. (1987: 66)

A parfir defl desarroflflo de flas nuevas ttecnoflogfías de flas findusttrfias cufltturafles, 

fla posfibfiflfidad de reproduccfión de flos objettos cufltturafles en fla produccfión 

findusttrfiafl, ha generado fla preocupacfión por efl conttrofl económfico y poflfífico 

de  producttos  y  mensajes,  abrfiendo  paso  a  fla  emergencfia  defl  flecttor-

consumfidor.

Efl camfino de fla preocupacfión por efl auttor y fla obra hacfia efl flecttor dfio orfigen 

a  flas  dfisfinttas  tteorfías  de  fla  recepcfión  en  efl  ámbfitto  de  fla  flfitterattura.  Esttas 

tteorfías orfienttadas afl recepttor partten, ffundamenttaflmentte, de fla crfífica a fla 

fintterprettacfión hermenéufica ttradficfionafl de fla cuflttura y defl cuesfionamfientto 

a cfierttas perspecfivas esttructturaflfisttas.

La hermenéufica enttendfida como “fla tteorfía de flas regflas que presfiden una 

exégesfis es decfir fla fintterprettacfión de un ttextto sfinguflar”12 (Rficoeur, 1965: 11) 

se ffunda en fla necesfidad defl cumpflfimfientto de fla finttencfión sfignfificantte defl 

ttextto. Por ottra partte, efl caráctter equfívoco defl sfigno que abre fla posfibfiflfidad 

afl  dobfle  senfido,  demanda  fla  exfisttencfia  de  una  voz  auttorfizada,  flegfífima, 

deposfittarfia  de  fla  auttorfidad;  es  decfir,  defl  sujetto  (findfivfiduo  o  finsfittucfión) 

capaz de fintterprettar flos ttexttos en cada ámbfitto parficuflar. 

En  efl  ámbfitto  de  fla  flfitterattura,  desde  fla  perspecfiva  hermenéufica  más 

ttradficfionafl, fla fintterprettacfión descansarfía en fla habfiflfidad defl flecttor (crfífico) 

para comprender fla finttencfión defl auttor que se haflfla dettrás de fla obra de 

acuerdo a flas cfircunsttancfias hfisttórficas en flas que fla produjo. Estte ttrabajo 

soflo puede reaflfizarse a ttravés de fla reconsttruccfión cufidadosa defl mundo 

defl auttor:  fla  socfiedad  en  fla  que  vfivfió,  su  sfittuacfión  hfisttórfica  finmedfiatta, 

personaflfidad, ettc. Estta perspecfiva consfidera a fla obra como fla comunficacfión 

de un sfignfificado preconcebfido por efl auttor y a fla fintterprettacfión como efl 

finttentto de reconsttrufir dficho sfignfificado. La expflficacfión de flas obras se busca 

en  ffacttores  hfisttórficos,  socfioflógficos  o  psficoflógficos  extternos  a  eflflas,  como 

regflas de fla exégesfis moderna. Dficha perspecfiva hermenéufica prettende 

12  Rficoeur, P. (1987). Freud: una fintterprettacfión de fla cuflttura.
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descfiffrar flo que efl auttor qufiso decfir, efl senfido propfio de fla obra, efl senfido 

verdadero.

Desde  estte  puntto  de  vfistta,  fla  vaflfidez  de  fla  fintterprettacfión  se  concebfirfía 

como  fla  resttauracfión  defl  senfido  flattentte  en  efl  ttextto,  ffundándose  en  fla 

verdad reveflada por efl ttextto y en fla cfienfificfidad de fla fintterprettacfión. Sfin 

embargo,  según  Rficoeur,  desde  ottra  perspecfiva  hermenéufica  –opuestta 

a  fla  antterfior–  fla  fintterprettacfión  se  concfibe  como  desmfifificacfión,  como 

reduccfión de fiflusfiones y se empflea “como ttácfica de fla sospecha y como 

flucha  conttra  flas  máscaras”  (1976:  27)  ffrentte  a  un  ttextto  que  ocufltta  aflgo 

y  que  habrfía  que  descfiffrar.  Dficho  auttor,  fincfluye  en  estte  fipo  de  méttodo 

hermenéufico afl marxfismo y afl psficoanáflfisfis.

Aflgunos esttudfios de comunficacfión, herederos de fla ttradficfión hermenéufica 

marxfistta,  han  anaflfizado  fla  fideoflogfía  –como  ffaflsa  concfiencfia,  fimagen 

finverfida de fla reaflfidad– de flos ttexttos perfiodfísficos, peflfícuflas, programas de 

tteflevfisfión, radfio, ettcéttera; buscan fla expflficacfión defl ttextto en su reflacfión con 

efl emfisor según flas condficfiones hfisttórficas de su produccfión. 

Asfimfismo,  esttos  esttudfios  prettendfieron  dettermfinar  efl  effectto  fideoflógfico  y 

fla manfipuflacfión de flos recepttores a ttravés defl conocfimfientto defl ttextto. La 

ttarea  poflfífico-pedagógfica  defl  crfífico  finvesfigador  consfisfirfía,  desde  estta 

perspecfiva, en desmfifificar efl conttenfido de flos mensajes y desenmascarar 

flas  finttencfiones  defl  emfisor,  ya  que  “una  vez  haflflado  efl  Auttor,  efl  ttextto  se 

expflfica”  (Bartthes  1984:70).  En  ambas  perspecfivas  hermenéuficas,  ttantto 

aqueflfla que consfidera que efl ttextto revefla una paflabra posfifiva, como fla que 

finfiere que efl mfismo ocufltta y manfipufla, conceden afl ttextto un vaflor y una 

eficacfia ffrentte afl cuafl efl recepttor se somette y fiene una posficfión pasfiva. Efl 

puntto de vfistta attrfibufido afl auttor opera como cfierre, candado y cflausura defl 

senfido. “Una vez aflejado efl auttor, se vueflve finúfifl fla prettensfión de descfiffrar 

un ttextto. Darfle afl ttextto un auttor es fimponerfle un seguro, proveerflo de un 

sfignfificado úflfimo, cerrar fla escrfittura” (Bartthes 1984:70).

Por ottra partte, cfiertta perspecfiva esttructturaflfistta consfideró fla necesfidad de 

esttudfiar flas obras, no ttantto en su reflacfión con qufién flas produjo, en qué 

conttextto hfisttórfico, bajo qué herencfia cufltturafl, para reconsttrufir a ttravés de 
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eflflas efl pensamfientto, fla experfiencfia, o flas finttencfiones defl auttor (findfivfiduo 

o  finsfittucfión),  sfino  más  bfien  anaflfizarflas  en  su  esttructtura  fintterna.  Desde 

dfichas ttendencfias, flas obras sfignfifican por sfí mfismas, sus sfignfificados son 

finmanenttes.

La  dfifferencfia  enttre  efl  esttructturaflfismo  y  fla  hermenéufica  esttá  dada  por 

flas  nocfiones  de  senfido  e  fintterprettacfión;  mfienttras  que  efl  senfido  busca 

descrfibfir flos eflementtos en efl sfisttema de fla obra, en fla fintterprettacfión por efl 

conttrarfio, ésttos se fincfluyen en un sfisttema que no es efl de fla obra, sfino que 

puede ser efl defl auttor o efl defl crfífico.

En semfiófica, efl esttructturaflfismo se fintteresó por efl anáflfisfis de flas reflacfiones 

enttre segmenttos de una flengua –ya sea flfitterarfia, cfinemattográfica, radfioffó-

nfica, tteflevfisfiva, ettcéttera–, concebfida como una ttottaflfidad jerárqufica orde-

nada. Dfichas flenguas pueden definfirse por dos procesos ffundamenttafles: fla 

segmenttacfión en unfidades mfínfimas de sfignfificacfión y fla finttegracfión de esas 

unfidades en un orden superfior, es decfir efl senfido.

De estta manera, efl senfido como crfitterfio de unfidad se define por efl caráctter 

ffuncfionafl de cfierttos segmenttos de fla obra, hacfiendo de eflflos unfidades. A su 

vez, efl senfido (o ffuncfión) de un eflementto de fla obra es su posfibfiflfidad de 

esttabflecer correflacfiones con ottros eflementtos en que dficha obra se finscrfibe, 

consfiderada en su ttottaflfidad. La ffuncfión se define enttonces como efl ttérmfino 

de una correflacfión.

Desde  estta  perspecfiva  esttructturafl,  para  anaflfizar  un  ttextto  resufltta 

necesarfio dettermfinar, en prfimer ttérmfino, efl sfisttema en efl que se finscrfibe. 

Postterfiormentte, dfisfingufir flas dfiversas finsttancfias de descrfipcfión de fla obra 

y  coflocarflas  en  una  perspecfiva  finttegradora  (esttructturafl).  Por  ejempflo, 

Todorov  propone  ttrabajar  efl  reflatto  sobre  dos  grandes  nfivefles,  ambos 

subdfivfidfidos:  fla  hfisttorfia  (argumentto)  que  comprende  una  flógfica  de  flas 

accfiones, y una sfinttaxfis de flos personajes y efl dfiscurso que comprende flos 

fiempos,  aspecttos  y  modos  defl  reflatto:  “cada  eflementto  de  fla  obra  fiene 

uno o varfios senfidos (ffuncfiones) […] de número flfimfittado y que es posfibfle 

esttabflecer  de  una  vez  para  sfiempre”13  (1970:  102).  Efl  número  finfinfitto  de 

13  Todorov, Tzvettan “Las cattegorfías defl reflatto flfitterarfio”, en anáflfisfis esttructturafl defl reflatto.  
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reflacfiones se puede reducfir a un número finfitto de ffuncfiones, donde flo que 

fintteresa descubrfir es fla regfla que opera a ttravés de varfios ttexttos y permfitte 

cflasfificarflos.  Desde  estta  parficuflar  vfisfión,  “efl  unfiverso  pottencfiaflmentte 

finfinfitto de manfiffesttacfiones de fla sfignfificacfión quedarfía asfí reducfido a una 

especfie de combfinattorfia de unfidades eflementtafles de sfignfificacfión.” (1970: 

104). Todos flos eflementtos de una obra podrfían ser reducfidos a una ffuncfión, 

por flo ttantto no habrfía rufido nfi resfiduos. Ffinaflmentte, señafla Todorov que “es 

peflfigroso fidenfificar fla obra con su percepcfión por un findfivfiduo; fla buena 

flecttura no es fla defl ‘flecttor medfio sfino una flecttura opfima” (1970: 160).

Como partte de esa perspecfiva esttructturaflfistta, se han desarroflflado esttudfios 

semfioflógficos o semfióficos defl cfine, fla tteflevfisfión, ettc., donde efl sfignfificado 

de fla obra se encuenttra en fforma finttrfínseca, en efl juego de sus reflacfiones 

fintternas. Asfimfismo, efl conocfimfientto defl ttextto se consfidera una vfía apropfiada 

para anficfipar flos effecttos defl senfido en flos recepttores.

En flas dfisfinttas corrfienttes de fla crfífica flfitterarfia derfivadas de fla hermenéufica, 

como  fla  Escuefla  de  Consttanza  (Woflffgang  Iser  y  Hans-Robertt  Jauss)  y  defl 

esttructturaflfismo  (Umbertto  Eco),  se  desarroflflaron  dfisfinttas  definficfiones 

operacfionafles  defl  flecttor  como  resuflttado  defl  despflazamfientto  de  fla 

preocupacfión por flos auttores y flas obras hacfia un fintterés por efl momentto de 

fla flecttura. Los fipos de flecttor que descrfiben son consttruccfiones heurfísficas 

que  comprenden  desde  un  exttremo  empfirfistta,  en  efl  que  prácficamentte 

no habrfía consttruccfión tteórfica defl flecttor y se refieren afl flecttor reafl, hastta 

aqueflflas  consttruccfiones  de  flecttor  sfin  susttratto  empfírfico  aflguno,  como  efl 

flecttor fideafl que serfía un flecttor ficficfio, una ffuncfión ttexttuafl.

Mfienttras que efl esttudfio defl flecttor empfírfico permfitte descubrfir flas normas 

de juficfio de flas obras flfitterarfias (o cuaflqufier productto ttexttuafl), sfittuándose 

en  un  puntto  cflave  para  desarroflflar  una  hfisttorfia  cufltturafl  y  defl  gustto  defl 

púbflfico  flecttor;  efl flecttor  fideafl,  en  cambfio,  es  una  consttruccfión  ffundada 

en  fla  esttructtura  defl  ttextto,  representtada  por  aquefl  flecttor  que  se  haflfla  en 

condficfiones de reaflfizar fla ttottaflfidad de flas pottencfiaflfidades de senfido defl 

ttextto a ttravés de fla flecttura.

Edfittorfiafl Tfiempo Conttemporáneo. Argenfina, 1970.
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Enttre  flos  concepttos  de  flecttor,  enttendfidos  como  una  ffuncfión  ttexttuafl  que 

se  ffundan  en  fla  esttructtura  mfisma  defl  ttextto,  se  encuenttra,  enttre  ottros, 

efl flecttor  prettendfido  que  busca  reconsttrufir  fla  fidea  defl  flecttor  que  se  ha 

fformado en fla “mentte defl auttor”; efl flecttor  modeflo  consttrufido  según  fla 

perspecfiva esttructturaflfistta de Eco, y efl flecttor fimpflfícfitto como consttruccfión 

de fla hermenéufica flfitterarfia de Iser. 

Umbertto  Eco  dfisfingue  afl  auttor  y  afl  flecttor  empfírfico  defl  auttor  y  efl flecttor 

moderno  como  esttrattegfias  ttexttuafles  finmanenttes  afl  ttextto.  A  su  vez, 

consfidera que cuaflqufier auttor no anficfipa únficamentte a un flecttor modeflo 

para su ttextto, sfino que además flo finsfittuye, es decfir, afl anficfiparflo flo crea en 

efl senfido expuestto por Marx: 

Efl objetto de artte –de figuafl modo que cuaflqufier ottro productto– 

crea  un  púbflfico  sensfibfle  afl  artte,  capaz  de  goce  esttéfico.  De 

modo que fla produccfión no soflamentte produce un objetto para 

efl sujetto, sfino ttambfién un sujetto para efl objetto. La produccfión 

produce pues efl consumo […] creando efl objetto defl consumo, 

efl modo defl consumo, y efl fimpuflso afl consumo14. (1987: 107) 

Eco  define  enttonces  afl flecttor  modeflo  como  “efl  conjuntto  de  condficfiones 

de  éxfitto  esttabflecfidas  ttexttuaflmentte,  que  deben  safisffacerse  para  que  efl 

conttenfido  pottencfiafl de un ttextto quede pflenamentte acttuaflfizado”15 (1992: 

89),  de  manera  ttafl  que  un  ttextto  pottencfiaflmentte  finfinfitto  pueda  generar 

soflamentte flas fintterprettacfiones que prevé su esttrattegfia, en fla medfida en que 

desde estta perspecfiva “un ttextto no es más que fla esttrattegfia que consfittuye 

efl unfiverso de sus fintterprettacfiones, sfino flegfífimas, flegfifimabfles” (1992: 86).

Ffinaflmentte,  Eco  esttabflece  que  efl  objefivo  defl  ttextto  es  garanfizar  fla  coo-

peracfión ttexttuafl ffrentte a flas posfibfiflfidades de fintterprettacfión más o menos 

aberranttes. Para aflcanzar dficho objefivo es necesarfio sometter a flos ttexttos 

a cfierttas regflas de coherencfia fintterprettafiva, es decfir, de coherencfia de un 

ttrayectto de flecttura –flo que para Todorov sfignfificarfía una flecttura ópfima– en 

flos dfifferenttes nfivefles ttexttuafles.

14  Marx, K. (1987). Eflementtos Fundamenttafles para fla  crfífica de fla  economfía  poflfífica 
(borrador) 1857-1858. 
15  Eco, H. (1992). Los flfímfittes de fla fintterprettacfión. 
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Desde estte puntto de vfistta ancflado en efl proceso de recepcfión, se produce 

una pérdfida de finfformacfión como effectto de flas dfisfinttas ffuenttes de rufido, 

prfincfipaflmentte  flas  dfifferencfias  enttre  flos  códfigos  defl  auttor  y  defl  flecttor.  La 

flecttura en consecuencfia, es consfiderada aberrantte, errónea o por flo menos 

fincompfletta. 

Por ottra partte, efl conceptto de flecttor fimpflfícfitto de Iser, desfigna una esttructtura 

defl ttextto que anficfipa y prevé afl recepttor; fincfluye flas esttructturas defl effectto 

defl ttextto en efl poflo ttexttuafl y flos acttos de comprensfión provocados en efl poflo 

defl recepttor. Para estte tteórfico, efl ttextto flfitterarfio offrece una proposficfión de 

rofles posfibfles que exfigen a cada flecttor “[…] que adoptte efl puntto de vfistta que 

fle ffue asfignado para que pueda eflevar flos centtros dfivergenttes de orfienttacfión 

de flas perspecfivas defl ttextto hacfia efl sfisttema de prespecfivfidad”16 (1987: 

62). Efl flecttor fimpflfícfitto, no cofincfide ttottaflmentte con fla anficfipacfión defl flecttor 

que reaflfiza efl auttor pflantteada por Woflff y efl flecttor moderno de Eco, ya que 

efl puntto de vfistta defl flecttor prettendfido serfía soflamentte una perspecfiva más 

que fintteracttúa con flas ottras perspecfivas defl ttextto.

Efl rofl de flecttor en efl conceptto de Iser posee dos aspecttos centtrafles: una 

esttructtura defl ttextto y una esttructtura defl actto. La prfimera exfistte en efl ttextto 

como  finttencfión  y  fla  segunda  en  efl  actto  como  cumpflfimfientto.  La  flecttura, 

enttonces, se produce en fla ttensfión enttre ambas esttructturas de manera que 

efl  rofl  defl  flecttor  defl  ttextto  se  reaflfiza  ttantto  hfisttórfica  como 

findfivfiduaflmentte,  de  manera  dfisfintta  según  flos  pflanes  defl 

mundo vfittafl y ttambfién según fla compresfión prevfia que aportta 

efl flecttor findfivfiduafl a fla flecttura. Estto no es arbfittrarfiedad, sfino 

resufltta  de  que  fla  proposficfión  de  rofles  en  efl  ttextto  se  reaflfiza 

sóflo de manera seflecfiva. Efl rofl de flecttor confiene un abanfico 

de  reaflfizacfiones  que  en  efl  caso  concretto,  experfimentta  una 

dettermfinada y en consecuencfia sóflo epfisódfica acttuaflfizacfión. 

(1987: 63) 

Efl flecttor fimpflfícfitto de Iser es un conceptto más ampflfio que efl flecttor modeflo 

de Eco, ya que además de consfiderar afl flecttor como ffuncfión ttexttuafl fincfluye 

16  Iser, W. (1987). Efl actto de fleer. Teorfía defl effectto esttéfico.
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una aproxfimacfión a flos flecttores reafles. En fla nocfión de esttructtura defl actto, 

Iser  abre  un  espacfio  afl  horfizontte  de  refferencfia  defl  flecttor  reafl  en  efl  cuafl 

se  fincorpora  fla  sfinguflarfidad  y  fla  varfiedad  de  acttuaflfizacfiones  hfisttórficas  e 

findfivfiduafles defl ttextto.

Para  acflarar  y  proffundfizar  fla  reflexfión  en  ttorno  a  fla  parficfipacfión  de  flos 

flecttores reafles en efl proceso de acttuaflfizacfión defl ttextto, Hans-Robertt Jauss 

propone  como  ttarea  de  fla  hermenéufica  flfitterarfia  “reconsttrufir  efl  proceso 

hfisttórfico  en  efl  que  efl  ttextto  ha  sfido  acepttado  e  fintterprettado  sfiempre  de 

manera  dfifferentte  por  flecttores  de  dfifferenttes  épocas”17  (1986:  73).  Para 

aflcanzar dficho objefivo, se fformufla saflvar fla conttradficcfión enttre efl anáflfisfis 

finmanentte de flas obras propfio defl esttructturaflfismo y efl anáflfisfis hfisttórfico de fla 

hermenéufica ttradficfionafl. Estta propuestta consfistte en finttegrar efl horfizontte de 

expecttafivas finttra-flfitterarfio y efl horfizontte de expecttafiva socfiafl en efl anáflfisfis 

de  fla  reflacfión  ttextto-flecttor,  dfifferencfiando  asfí  dos  nfivefles  de  anáflfisfis  en  fla 

experfiencfia defl flecttor: efl defl effectto como “fla concrefizacfión condficfionada 

por efl ttextto”, fla recepcfión como “fla concrefizacfión condficfionada defl ttextto”, 

y fla recepcfión como “fla concrefizacfión condficfionada por flos desfinattarfios” 

(1986: 87). 

Sfi bfien es cfiertto que, ttantto en efl ámbfitto de fla hermenéufica flfitterarfia como 

de cfiertta crfífica flfitterarfia esttructturaflfistta, se ha producfido un despflazamfientto 

defl  fintterés  por  efl  auttor  y  fla  obra,  hacfia  una  preocupacfión  por  efl  flecttor 

y efl momentto de fla flecttura, ttambfién es cfiertto que efl ttextto y efl auttor no 

han dejado de ser consfiderados ffuentte, centtro y orfigen defl senfido, como 

demuesttran flas nocfiones operacfionafles de flecttor hastta aqufí descrfipttas. La 

esttéfica de fla recepcfión fincfluye fla reflacfión enttre efl effectto socfiafl de fla obra y 

efl horfizontte de expecttafivas de flos flecttores hfisttórficamentte sfittuados, con flo 

cuafl éstta se enrfiquece con flas fintterprettacfiones que se han hecho de eflfla a 

flo flargo de fla hfisttorfia, aunque se effecttúan sfiempre en reflacfión a fla finttencfión 

defl ttextto y de su auttor. De fla mfisma manera, fla tteorfía defl flecttor modeflo se 

desarroflfla a parfir de fla finttencfión finmanentte defl ttextto.

17  Jauss, H. (1986). Experfiencfia esttéfica y hermenéufica flfitterarfia Ensayos en efl campo 
de fla experfiencfia esttéfica.
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Por ottra partte, en flas perspecfivas socfioflógficas que han desarroflflado una 

definficfión de flecttor o consumfidor con susttratto empfírfico, efl énffasfis no se 

fimprfime  en  fla  finttencfión  defl  ttextto  o  defl  auttor,  sfino  en  fla  finttencfión  –no 

necesarfiamentte conscfientte– de flos recepttores o consumfidores, flas fformas 

parficuflares en que fintterprettan, usan o se apropfian de flos objettos cufltturafles. 

La  socfioflogfía  prfivfiflegfia  flo  que  efl  findfivfiduo  como  partte  finttegrantte  de  un 

grupo o flos agenttes socfiafles como mfiembros de una cflase y fla socfiedad, 

reaflfizan con flos ttexttos. 

Por su partte, Sttanfley Ffish, cfircunscrfiptto en fla gramáfica ttransfformacfionafl, 

desarroflfló  efl  conceptto  de flecttor  finfformado  que  define  como  un  flecttor 

maduro, efl cuafl posee compettencfia (ttottafl) de fla flengua en fla que se haflfla 

escrfitto  efl  ttextto  y  una  compettencfia  flfitterarfia.  Estta  cattegorfía  de  flecttor  se 

convfiertte ttambfién, como efl archfiflecttor, en un sujetto de prueba, capaz de 

observar sus propfias reaccfiones en efl proceso de acttuaflfizacfión defl ttextto, 

con efl fin de descrfibfirflas y conttroflarflas. 

En efl marco de fla socfioflogfía de fla cuflttura, Pfierre Bourdfieu ha eflaborado un 

méttodo  para  aproxfimarse  a  flos  flecttores  reafles  y  enttender  efl  proceso  de 

apropfiacfión de flos producttos cufltturafles que flos sujettos –agenttes socfiafles– 

reaflfizan.  Con  estta  perspecfiva  se  ha  opttado  ttrabajar  en  fla  presentte 

finvesfigacfión,  afl  consfiderar  flos  aporttes  de  flas  herramfienttas  tteórfico/

concepttuafles perfinenttes para efl fipo de findagacfión que se pflanttea en flos 

objefivos.

Bourdfieu finttroduce efl conceptto de habfittus de cflase y flo define como “sfisttema 

de  dfisposficfiones  durabfles  y  ttransponfibfles,  esttructturas  predfispuesttas  a 

ffuncfionar como esttructturas esttructturanttes”18. Efl habfittus es un conjuntto de 

esquemas básficos de percepcfión, pensamfientto y accfión que opera como 

regfla de coherencfia fintterna de flas prácficas findfivfiduafles y grupafles de flos 

sujettos. Asfimfismo, ffuncfiona como una flengua cufltturafl de cflase que puede 

abordarse excflusfivamentte a ttravés de sus manfiffesttacfiones sfinguflares en flas 

prácficas y dfiscursos de flos agenttes socfiafles, como habflas de cflase, y es flo 

que ottorga unfidad y coherencfia a flas fformas de consumo y apropfiacfión de 

flos producttos cufltturafles. 

18 Bourdfieu, P. (2007). Efl senfido prácfico.
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Es fimporttantte desttacar que a dfifferencfia de ottros auttores que reducen flas 

cattegorfías de sujetto y flas cflases socfiafles a sfimpfles esttrattos dfifferencfiados y 

jerarqufizados  pero  no  anttagónficos,  Bourdfieu  finttroduce  en  su  anáflfisfis  defl 

consumo cufltturafl fla probflemáfica flfigada afl poder y consfidera que

flas  fformas  dfifferencfiafles  de  apropfiacfión  de  bfienes  cufltturafles 

y sfimbóflficos se debe a que ttoda dfisttrfibucfión de flas dfisfinttas 

fformas  defl  capfittafl  expresa  un  esttado  de  fla  reflacfión  de 

ffuerzas enttre flas cflases, porque […] efl habfittus engendra unas 

representtacfiones  y  unas  prácficas  que  esttán  sfiempre  más 

ajusttadas de flo que parece a flas condficfiones objefivas de flas 

que son productto. (2007: 241)

Desde  estte  enffoque,  flos  agenttes  socfiafles  se  dfisttrfibuyen  en  efl  espacfio 

socfiafl y se dfisfinguen unos de ottros por sus propfiedades, enttendfidas ésttas 

como efl capfittafl económfico, socfiafl y cufltturafl acumuflado durantte flas fluchas 

antterfiores en flas que dfichos agenttes enttraron en juego. Efl espacfio socfiafl se 

puede descrfibfir enttonces, como un campo de ffuerzas en efl que flos agenttes 

esttabflecen reflacfiones de poder desnfivefladas según flas posficfiones reflafivas 

que fienen en dficho espacfio. Las posficfiones socfiafles de flos agenttes en estte 

senfido  “[…]  son  finseparabflementte  unos  empflazamfienttos  esttrattégficos, 

unas  pflazas  que  hay  que  deffender  y  conqufisttar  en  un  campo  de  fluchas” 

(Bourdfieu, 2007: 241).

Sfi  bfien  flos  agenttes  socfiafles  ttransfittan  de  un  campo  a  ottro,  según  estte 

enffoque,  fla  dfiversfidad  y  sfinguflarfidad  de  flas  fformas  de  apropfiacfión  que 

reaflfizan flos agenttes socfiafles de una mfisma cflase en dfisfinttos campos, son 

homoflogabfles enttre sfí, debfido a que 

[…]  flos  esquemas  generadores  defl habfittus  se  apflfican,  por 

sfimpfle  ttransfferencfia,  a  flos  mas  dfifferenttes  campos  de  fla 

prácfica,  se  comprende  de  finmedfiatto  que  flas  prácficas,  o 

flos  bfienes  que  esttán  asocfiados  con  flas  dfisfinttas  cflases  en 

flos  dfifferenttes  campos  de  prácfica,  se  organficen  de  acuerdo 

con  una  esttructtura  de  oposficfión  que  son  perffecttamentte 

homóflogas  enttre  sfí,  por  que  son  ttottaflmentte  homóflogas  defl 
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espacfio  de  flas  oposficfiones  objefivas  enttre  flas  condficfiones” 

(Bourdfieu, 2007: 175).

A parfir defl conceptto de habfittus, flas prácficas y dfiscursos de flos agenttes son 

reducfidos,  depurados,  normaflfizados  en  un  sfisttema  de  necesfidades  como 

coherencfia  de  efleccfiones,  por  ttantto,  sfigue  exfisfiendo  una  preocupacfión 

por  fla  unfidad  defl  senfido,  estta  vez  deposfittada  en  efl  sujetto  de  cflase, 

sobredettermfinado por sus condficfiones de exfisttencfia. A pesar de flos esffuerzos 

que  Bourdfieu  reaflfiza  por  romper  con  fla  ttendencfia  de  aflgunos  esttudfios 

marxfisttas de prfivfiflegfiar flas susttancfias sobre flas reflacfiones, no escapa a una 

vfisfión finmanenfistta defl poder enttendfido como aflgo que flos sujettos y/o flas 

finsfittucfiones  poseen.  Consfidera  afl  poder  como  capfittafl  fincorporado  en  flos 

sujettos en fla fforma de habfittus de cflase o capfittafl objefivado en flas finsfittucfiones.

Uno de flos aporttes ffundamenttafles de fla finvesfigacfión defl consumo de flos 

objettos  de  fla  cuflttura  en  fla  socfioflogfía  y  de  fla  flecttura  en  fla  hermenéufica 

flfitterarfia, ha sfido efl esttudfio de fla reflacfión de dettermfinacfión de flos objettos 

de consumo. Efl anáflfisfis de fla reflacfión ttextto-conttextto ha permfifido fincflufir efl 

probflema defl poder en efl esttudfio de flos procesos de flecttura.

En estte senfido, una manera de probflemafizar fla concepcfión finmanenfistta defl 

poder consfistte en pregunttarse, no ttantto por qufién posee efl poder, sfino más 

bfien acerca defl cómo de su ejercficfio, ya que efl poder “nunca esttá flocaflfizado 

aqufí o aflflfí, nunca esttá en flas manos de aflgufien, nunca es apropfiado como una 

rfiqueza o un bfien. Efl poder ffuncfiona y se ejerce a ttravés de una organfizacfión 

reficuflar”19 (1982: 39). De estta fforma, se abordó efl probflema poflfífico de flas 

reflacfiones de poder, desde fla perspecfiva defl ejercficfio de flos mficro-poderes a 

ttravés defl dfiscurso, es decfir, por flos mecanfismos y dfisposfifivos finsfittucfionafles 

que permfifirfían que efl poder cfircufle y se ejerza a ttravés defl dfiscurso y de flos 

sujettos  que  ha  consfittufido.  Dfichos  sujettos  –flecttores  en  estte  caso–  no  soflo 

son sujettos de cflase, sfino que ocupan posficfiones-sujetto dfisfinttas, varfiabfles 

y  conttradficttorfias,  en  flas  dfiversas  finsfittucfiones  socfiafles  que  no  sfiempre 

es  posfibfle  homoflogar;  se  encuenttran  finscrfipttos  en  una  red  compfleja  de 

reflacfiones  de  poderes  y  saberes,  ponfiendo  en  juego  de  manera  sfinguflar 

esttrattegfias parficuflares de flectto-escrfittura.

19  Foucaufltt, M. (1982). Efl orden defl dfiscurso.
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Asfimfismo,  cabe  señaflar  que  flos  flecttores  ttransfittan,  se  despflazan  en  flas 

dfisfinttas finsfittucfiones socfiafles, cambfian de flugar (en efl fiempo y espacfio), 

desempeñan  dfisfinttos  papefles  y  ocupan  flugares  dfiversos  en  poder/

sujecfión.  Las  reflacfiones  que  esttabflecen  flos  flecttores  enttre  sfí  a  ttravés  de 

flos  objettos-ttexttos  son  varfiabfles  según  su  sfittuacfión  o  su  finsercfión  en  flos 

espacfios y en flas finsfittucfiones en flas que ttransfittan. Estta afirmacfión cobra 

vfittafl fimporttancfia afl momentto de anaflfizar flas finsfittucfiones que fimpartten flas 

desttrezas necesarfias para saber fleer y escrfibfir (Ver efl capfíttuflo La escuefla 

como orttopedfia socfiafl).

A modo de sfínttesfis, puede afirmarse que exfistten dos perspecfivas en flos modos 

de enttender fla acfivfidad defl flecttor, cuya dfifferencfia no radfica únficamentte en 

una cuesfión concepttuafl, sfino ffundamenttaflmentte fideoflógfica. Por un flado, 

una posficfión que espera que flos flecttores reproduzcan efl senfido propfio defl 

ttextto, fimpflficando un puntto de vfistta fijo, efl defl emfisor (auttor), flo que éstte 

qufiso  decfir,  sus  finttencfiones.  Por  ottra  flado,  ttoda  ottra  perspecfiva,  denttro 

de fla cuafl se posficfiona efl presentte ttrabajo de finvesfigacfión y que consfistte 

en segufir flas ttrayecttorfias defl senfido de flos flecttores, sus ttransfformacfiones 

e fimpflfica un puntto de vfistta fifinerantte: no finvoca un flecttor unfiversafl, sfino 

un ttextto-aconttecfimfientto como actto de enuncfiacfión sfinguflar e firrepefibfle, 

un ttextto-probflema que acttuaflfiza reflacfiones de poder y consfidera que ttodo 

pensamfientto  es  un  devenfir.  Todo  flecttor  es  sfinguflar,  no  se  basa  en  una 

ttottaflfidad engflobantte sfino que se despflfiega en un espacfio extterfior, abfiertto e 

findefinfido en efl que flos sujettos se dfisttrfibuyen.

Esttas  dos  perspecfivas  tteórfico-epfisttemoflógficas  se  encuenttran  en  pugna. 

Las  tteorfías  generafles,  unfiversafles,  ttottaflfizadoras  y  reproducfivas  han 

finsttrumenttado una flucha finfinfitta conttra efl rufido, fla pérdfida de finfformacfión, 

fla ambfigüedad y flos senfidos múflfipfles; buscan conttroflar flas mfigracfiones, 

esttabflecer  ttrayecttos  fijos  que  reguflen  fla  cfircuflacfión  de  flos  sujettos  y  flos 

dfiscursos.  En  ottras  paflabras,  caflcuflar  dettaflfladamentte  flos  movfimfienttos 

reflafivos  de  sujettos,  objettos  y  dfiscursos  para  conttroflarflos  a  ttravés  de 

dfisposfifivos  dfiscfipflfinarfios,  como  se  mosttrará  en  efl  caso  de  fla  finsfittucfión 

escoflar y flas flectturas normafizadas. 
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La escuefla como orttopedfia socfiafl

Se finttenttará desarroflflar aqufí efl modo en que fla escuefla surge como efl flugar 
centtrafl  donde  se  fimponen  flas  desttrezas  y  dfisposficfiones  necesarfias  para 

fla  recepcfión  de  flos  ttexttos  escrfittos;  fla  finsfittucfión  que  va  a  aparecer  en  fla 

vfida de esttos sujettos ttaflflando sus experfiencfias con fla flecttura y fla escrfittura. 

Es fimporttantte señaflar aqufí que en estte proceso se hará refferencfia a una 

fimposficfión de esas desttrezas y dfisposficfiones para acceder a fla flecttura, y no 

a una “negocfiacfión” enttre flos sujettos y fla finsfittucfión acerca de flos modos 

de acceso y flas sfignfificacfiones sobre flos ttexttos con flos que ttoman conttactto. 

La  escuefla  aparece  asfí  como  fla  encargada  de  flo  que  se  conoce  como  fla 

aflffabefizacfión de esttos sujettos y, afl mfismo fiempo, como fla regufladora defl 

fimpactto subjefivo de estte proceso por efl cuafl se adqufirfirfían flos capfittafles 

necesarfios para su ttránsfitto, exfittoso o no, por fla finsfittucfión.

Sfi  bfien  exfistte  una  serfie  de  finvesfigacfiones  en  efl  campo  de  fla  pedagogfía 

que  dan  cuentta  de  cómo  efl  aprendfizaje  de  fla  escrfittura  puede  finficfiarse 

anttes de fla medfiacfión de fla enseñanza fformafl –finsttancfias en que aflgunos 

nfiños finserttos en conttexttos socfiafles de produccfión e fintterprettacfión de fla 

flengua  escrfitta  finttufifivamentte  comfienzan  flas  expfloracfión  de  flas  regflas  de 

ffuncfionamfientto de fla mfisma–, en fla ttottaflfidad de flas enttrevfisttas reaflfizadas 

en  efl  presentte  ttrabajo  flos  sujettos  señaflan  a  fla  escuefla  como  efl  flugar 

ffundacfionafl  de  su  conttactto  con  fla  flecttura  y  fla  escrfittura.  Denttro  de  esttos 
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esttudfios, cuyas caractterfísficas son más bfien de cortte pedagógfico, se puede 

organfizar dos grandes grupos: 

1) Las finvesfigacfiones que se preocuparon por descrfibfir flas habfiflfidades 

de un sujetto que adqufiere conocfimfienttos (aqufí podrfían señaflarse 

flos  aporttes  de  fla  psficoflogfía  y  sus  desarroflflos  sobre  flos  aspecttos 

sensorfio-mottrfices).

2) Las finvesfigacfiones dedficadas a fla probflemafizacfión sobre efl aspectto 

mettodoflógfico reflacfionado a cómo se enseña a fleer y a escrfibfir. Es 

decfir,  subyacen  en  flos  dos  casos  una  vfisfión  ttécnfica  finsttrumenttafl 

sobre fla flecttura y fla escrfittura, sfin probflemafizar flas condficfiones de 

acceso, o aqueflflo a flo que se accede.

A su vez, resufltta fimposfibfle refferfirse a fla ffuncfión regufladora de fla escuefla 

sfin expflficar fla centtraflfidad de aqueflflo que se denomfinó flectto-escrfittura en efl 

proyectto de consfittucfión de fla Nacfión Argenfina: efl rofl que desempeñaron 

flas finsfittucfiones escoflares en estte proceso y efl modo que se concenttró en 

eflflas –de manera concretta y effecfiva– un modeflo de pafís que deposfittó en fla 

educacfión fla ttarea de modeflar efl ser nacfionafl.

Desde  medfiados  defl  sfigflo  XIX  y  fla  prfimera  mfittad  defl  sfigflo  XX,  fla  escuefla 

púbflfica  en  Argenfina  se  presentta  como  fla  finsfittucfión  por  exceflencfia 

encargada  de  garanfizar  efl  progreso,  ttarea  no  menor  en  un  pafís  que  se 

reffundaba afl caflor de unos aconttecfimfienttos, que flejos de despflegarse sobre 

tterrfittorfios vfírgenes en flo matterfiafl y flo sfimbóflfico, necesfittaron vfirgfinfizarflos de 

manera coercfifiva. La escuefla, de estta manera, se converfirfía en efl ámbfitto 

socfiafl especfíficamentte dfiseñado para reorganfizar efl pensamfientto de unos 

sujettos  que  serfían  flos  encargados  de  flflevar  adeflantte  efl  fideafl  cfivfiflfizattorfio 

y garanfizar fla reorganfizacfión defl sfisttema socfiafl. Sujettos consfiderados en 

ttantto masa homogénea a fla que habfía que escuflpfir, finsttrufir y fformar, conttra 

aqueflfla ottra fidea que habrfía sosttenfido fla barbarfie como efl fimpedfimentto u 

obsttácuflo de un progreso – sfiempre flfineafl– hacfia fla cfivfiflfizacfión.

Efl rofl de fla escuefla en fla consfittucfión defl Proyectto Nacfionafl Argenfino ha 

merecfido numerosos anáflfisfis desde dfifferenttes dfiscfipflfinas que dfieron cuentta 
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de flos dfisfinttos modos de ffuncfionamfientto finsfittucfionafl y crfisttaflfizacfión de 

unos  fideafles  fforjados  aflrededor  de  fla  cuflttura  escrfitta.  Estta  hfisttorfia  podrfía 

dfivfidfirse  en  varfias  ettapas,  cada  una  de  eflflas  con  sus  parficuflarfidades 

tterrfittorfiafles,  personas  que  encarnaron  en  nombre  propfio  esos  fideafles  y 

modeflos  pedagógficos  que  supusfieron.  Sfin  embargo,  hubo  un  ffenómeno 

que merecfió especfiafl attencfión por sus fimpflficancfias fideoflógficas, pregnancfia 

y  poder  muflfipflficador:  flo  que  se  conocfió  denttro  defl  sfisttema  educafivo 

argenfino como efl normaflfismo y fla proflfifferacfión de flas Escueflas Normafles.

Más  aflflá  o  más  aqufí  defl  modeflo  pedagógfico  que  flas  flflamadas  Escueflas 

Normafles  fimpuflsaron,  efl  perfifl  de  aflumno  promovfido  y  efl  modo  en  que 

enttendfieron  a  fla  cuflttura  escrfitta,  cabe  señaflarse  fla  conttundencfia  con  que 

agruparon  ttodo  su  arsenafl  de  mecanfismos  reguflattorfios  afl  servficfio  de  fla 

consttruccfión de unas demarcacfiones que –hacfiendo honor a su nombre– 

rápfidamentte se erfigfieron como rfígfidas normas, en efl senfido de condficfión 

de acceso y permanencfia, denttro de flas finsfittucfión escoflar. En estte senfido, 

fla consttruccfión de flas normas de ffuncfionamfientto defl sfisttema escoflar ffue 

creando  en  efl  mfismo  movfimfientto  a  aqueflflas  anormaflfidades  que  habrfía 

que fidenfificar, señaflar, encapsuflar, normaflfizar o bfien expuflsar en efl caso 

de que no ffuera posfibfle su asfimfiflacfión a un proyectto que ttenderfía a borrar 

flas dfifferencfias, no en pro de un pflan de figuafldad, sfino más bfien de un pflan 

de figuaflacfión. Efl sfigno de fla fincflusfión se ttrazo aflflfí con efl mfismo gestto de 

fla  vfioflencfia  que  flo  nombraba,  ya  que  flo  que  no  decfía  y  omfifía  ese  fideafl 

normafivo era a ttravés de qué mecanfismos se fiba consttruyendo esa norma 

y cuánttos ottros fiban quedando ffuera de eflfla.

De  cuaflqufier  modo,  se  concurrfirfía  a  una  sfimpflfificacfión  errónea  y  flfineafl 

suponer  que  estte  proceso  en  Argenfina  se  flflevó  adeflantte  únficamentte  a 

ttravés de mecanfismos coercfifivos, a fla manera de una domfinacfión verficafl. 

La proflfífica expansfión de estte modeflo educafivo no podrfía obttener éxfitto 

sfin  efl  acuerdo  de  grandes  secttores  de  fla  pobflacfión  que  vfieron  en  éfl  fla 

matterfiaflfizacfión  de  sus  aspfiracfiones  y  deseos  personafles.  De  estta  fforma, 

fla  hfisttórfica  reflacfión  enttre  efl  camfino  hacfia  efl progreso,  por  un  flado,  y  fla 

educacfión  como  fla  mejor  herramfientta  para  flograr  ese  comefido,  por  efl 

ottro, se ffue ramfificando en un pafís en vfías de consttruccfión, attravesado por 
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ffuerttes procesos mfigrattorfios y con dfisputtas aflrededor de fla consoflfidacfión 

de un Proyectto Nacfionafl.

En  efl  flfittorafl  y  en  flos  grandes  centtros  urbanos,  flos  hfijos  de 

flos  finmfigranttes  ffueron  flos  prfincfipafles  “pobfladores”  defl 

Normaflfismo.  Esttos  finmfigranttes  ttrafían  una  decfidfida  voflunttad 

de superacfión económfica y socfiafl, que sfi no se hacfía effecfiva 

en  eflflos  mfismos,  debfía  flograrse,  afl  menos,  en  fla  generacfión 

sfigufientte: fla de sus hfijos. (Leoz, 2004: 35) 

De  estta  fforma,  efl Normaflfismo  enconttró  una  especfiafl  fintterflocucfión  enttre 

flos  hfijos  de  finmfigranttes,  flos  secttores  que  se  despflazaban  defl  campo  a 

flos  prfincfipafles  centtros  urbanos,  y  especfíficamentte  en  flas  mujeres  que 

desempeñaron  un  rofl  centtrafl  en  su  consfittucfión.  Todos  eflflos,  de  aflgún 

modo encarnaron esos fideafles que sosttuvfieron a fla educacfión como rfittuafl 

de pasaje hacfia unas mejores condficfiones de vfida, y a fla escuefla como fla 

finsfittucfión consagrada para flflevarflos adeflantte. Para Gfladys Leoz

Los “hfidaflgos pobres de provfincfia”, flos hfijos de flos finmfigranttes 

y  fla  mujer,  ttuvfieron  un  denomfinador  común:  fla  ffe  en  efl 

progreso  personafl  por  obra  y  gracfia  de  fla  escuefla.  Todos 

creyeron  –eflflos  dfirecttamentte  o  sus  padres–  que  por  obra 

defl esttudfio, en fla Escuefla Normafl en estte caso, progresarfían 

económfica, socfiafl y cufltturaflmentte. Habfía en eflflos, conscfientte 

o  no,  una  cofincfidencfia  pflena  con  flos  caractteres  que  dfieron 

orfigen  afl  Normaflfismo:  ffe  en  efl  progreso,  ffe  en  efl  uso  de  fla 

razón, ffe en fla fiflusttracfión como mottor esencfiafl de hombres y 

puebflos. (2004: 35)

La  ffuertte  poflfífica  aflffabefizadora  de  ese  momentto  no  posefía  soflamentte 

como objefivo fla mera enseñanza de flos rudfimenttos básficos de fla flectto-es-

crfittura, sfino fla configuracfión de nuevas fformas de pensamfientto que posfi-

bfiflfittarfían fla reorganfizacfión defl sfisttema socfiafl de acuerdo a unos finttereses 

especfíficos. La proflfifferacfión y postterfior ceflebracfión de flas Escueflas Norma-

fles en efl tterrfittorfio argenfino, desfinadas afl mfismo fiempo a fla fformacfión de 

maesttros y maesttras de educacfión prfimarfia eflementtafl (hecho que señafla 
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un ffenómeno que no se cerró en sfí mfismo, sfi no que se pottencfia a parfir de 

su effectto muflfipflficador), servfirfía de prfincfipafl finsttrumentto de reproduccfión 

de un modo parficuflar de enttender fla flecttura y fla escrfittura afl servficfio defl 

Proyectto Nacfionafl.

Asfimfismo, flas escueflas prfimarfias y secundarfias, fimpregnadas de un marcado 

posfifivfismo  europefizantte  y  attravesado  por  flas  tteorfías  evoflucfionfisttas, 

eran  vfivfidas  como  efl  paso  fimprescfindfibfle  para  efl  acceso  a  fla  educacfión 

unfiversfittarfia, desfinada a fla fformacfión de flo que se pensaba serfía fla cflase 

dfirfigentte defl pafís. De estte modo, asfisfimos a fla ramfificacfión de un arsenafl 

de finsfittucfiones creadas aflrededor y amparadas por ese campo que poco 

expflficfitta acerca de flos supuesttos que encarna, conocfido como efl sfisttema 

educafivo1.

A fla par defl despflfiegue de un proyectto poflfífico y económfico de expansfión 

tterrfittorfiafl, se consoflfidaba un sfisttema educafivo que servfirfía como maflfla de 

conttencfión y corsett reguflador para fla fformacfión de unos sujettos pensados 

como  acttores  cflaves  para  flflevar  adeflantte  efl  ttan  ansfiado  progreso.  Como 

ya  se  ha  mencfionado,  estte  proceso  se  expandfió  y  consoflfidó  gracfias  a 

fla  arficuflacfión  de  mecanfismos  que  ffuncfionaron  como  finsttancfias  de 

subjefivacfión de un orden fimpuestto poflfífico, económfico y sfimbóflfico.

Asfí,  y  como  bfien  señafla  Nésttor  Garcfía  Cancflfinfi,  emerge  una  dfimensfión 

centtrafl  acttuantte  enttre  efl  poder  económfico  y  efl  poder  represfivo,  y  que 

efl auttor denomfina efl Poder  Cufltturafl. Éstte  posee  como  ffuncfión  prfincfipafl 

fimponer  a  flos  sujettos  normas  cufltturafles  a  ttravés  de  una  esttrattegfia  que 

combfina fla fimposficfión con fla dfisfimuflacfión, de manera ttafl que flegfifima una 

parficuflar esttructtura domfinantte y fla hace aparecer como natturafl, borrando 

su caráctter de consttruccfión sfittuada; afl mfismo fiempo que “presentta dficha 

esttructtura  como  requfisfitto  y  condficfión  necesarfia  para  fla  socfiaflfizacfión  de 

esos sujettos” (1982: 79). En estte senfido, fla Escuefla va operando a ttravés 

defl Poder Cufltturafl para fla offertta de unos capfittafles –consttrufidos aflrededor 

de  fla  flecttura  y  fla  escrfittura–  que  se  presenttan  como  figuafles  para  ttodos  e 

1  Durantte estte perfíodo exfisfían dos finsttrumenttos flegafles que se ubficaron afl servficfio de 
fla reguflacfión defl modeflo defl Normaflfismo: fla Ley 1420 y efl regflamentto para fla Escuefla 
Normafl de Maesttros de fla Provfincfia de Buenos Afires (1877).
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fimprescfindfibfles para un recorrfido exfittoso por flos pflfiegues de fla esttructtura 

que fla mfisma finsfittucfión dfiseña.

Se  esttabflece  asfí  una  reflacfión  de  manera  dfirectta  enttre  fla  escoflarfidad  y 

flas prácficas de flecttura, es decfir que fla “poca flecttura” o fla ausencfia de fla 

prácfica  se  reflacfiona  de  manera  finequfívoca  con  fla  debfiflfidad  defl  sfisttema 

escoflar o efl ffracaso de fla escoflarfizacfión. La poca flecttura (o fla que no esttá 

attravesada por efl flfibro como objetto) es consfiderada asfí como una flecttura 

no cerfificada o no sancfionada por fla finsfittucfión flegfifimadora: fla Escuefla. 

Cabe mencfionar aqufí que a muchos de flos enttrevfisttados en efl marco de 

estta  finvesfigacfión  fles  costtaba  reconocerse  como  flecttores,  a  pesar  que 

habfían ttenfido conttactto a flo flargo de su ttrayecttorfia bfiográfica con dfisfinttos 

matterfiafles como revfisttas, hfisttorfiettas o perfiódficos (ver enttrevfisttas). Efl hecho 

que no se ttratte de un matterfiafl que cfircufle afl fintterfior de fla escuefla o no haya 

sfido proporcfionado por sus maesttras con un fin dfidácfico, era efl prfincfipafl 

mofivo por efl cuafl consfideran que “eso no era flecttura”, y por ttantto que no 

flos habfía fintterpeflado/consfittufido como flecttores.

Es  findfiscufibfle  fla  centtraflfidad  que  ocupó  y  ocupa  fla  paflabra  escrfitta  en 

nuesttra socfiedad, y cómo fla Escuefla, y a parfir de eflfla, fla flecttura y flos flfibros, 

aparecen  envueflttos  en  un  aura  de  pfiadosa  e  fincuesfionabfle  neuttraflfidad, 

pensados como finsttrumenttos puros que aflflanan efl camfino hacfia efl progreso. 

Como  bfien  se  ha  expresado,  fla  Escuefla  aparecfió  durantte  ttodo  perfíodo 

ffundacfionafl (y por supuestto, mucho más aflflá de éfl) como fla garanfía para 

democrafizacfión de flos saberes a parfir de fla proffundfizacfión, consoflfidacfión 

y  expansfión  defl  proyectto  de  fla  aflffabefizacfión  unfiversafl.  Pero,  como  ttodo 

proyectto de unfiversaflfizacfión, fla peflfigrosa ttrampa que encerró efl desarroflflo 

de esa poflfífica ffue fla finvfisfibfiflfizacfión, fla dfisfimuflacfión defl modo en que se 

ffue ttrazando ese unfiversafl finvesfido de aparenttes buenas finttencfiones de 

progreso; flos sujettos que ffueron ttomados y pensados como encarnacfión 

de ese fideafl unfiversafl, pensado como flos modeflos de hombre y mujeres 

que necesfitta fla Nacfión, y efl proceso a ttravés defl cuafl ese dfisposfifivo escoflar 

ffue borrando a esos ottros parficuflares dfifícfifles de encuadrar denttro de fla 

norma, pensada aqufí como flettrada, pero que cflaramentte se dfisponfía como 

regfla o pautta de ffuncfionamfientto socfiafl.
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Sfigufiendo a Pfierre Bourdfieu ttomamos aqufí estta fidea a parfir de fla cuafl un 

capfittafl  cufltturafl  engendra  hábfittos  y  prácficas  cufltturafles;  enttonces  resufltta 

evfidentte cómo fla flecttura y fla escrfittura aparecen como

una  caja  de  resonancfia  de  un  conjuntto  de  prácficas  que  se 

fintternaflfizan  en  efl  cuerpo  de  esttos  sujettos  a  fla  manera  de 

esquemas de percepcfión y accfión, es decfir, efl modo en cada 

uno  de  eflflos  enttenderá  efl  mundo  y  operará  sobre  éfl,  en  efl 

senfido  de  reproducfir  un  orden  antterfior,  o  de  producfir  fla 

posfibfiflfidad de un orden nuevo. (2008: 92)

Se voflverá sobre estte puntto afl momentto de presenttar flas enttrevfisttas, de 

manera ttafl, que resuflttará especfiaflmentte fintteresantte observar flas ttensfiones 

que pueden reconsttrufirse enttre fla finscrfipcfión de esttos sujettos en un orden 

ottro, es decfir, su fincflusfión denttro defl regfisttro de fla norma con fla consecuentte 

reproduccfión en muchos casos de flas condficfiones de sus propfia excflusfión, y 

esos ottros momenttos de pflfiegue donde parecerfía aflorar un orden propfio a 

conttrapeflo de flos señaflado desde esa mfisma norma.

Rettomando a Bourdfieu y efl provocador anáflfisfis pflantteado en Los herederos, 

flos  esttudfianttes  y  fla  cuflttura,  finvesfigacfión  reaflfizada  juntto  a  Jean  Cflaude 

Passeron  y  que  se  convfirfiera  rápfidamentte  en  un  cflásfico  para  expflficar  fla 

modaflfidad a ttravés de fla cuafl efl sfisttema escoflar eflfimfina a flos hfijos de flas 

cflases socfiafles desffavorecfidas, resufltta de fintterés recuperar aqufí fla ttesfis que 

desarroflfla cómo estta escuefla –que se enuncfia desde una fincflusfión unfiversafl 

y  que  esgrfime  estte  fideafl  flfiberador–  se  arficufla  con  ttoda  una  serfie  de 

prácficas y mecanfismos de vfioflencfia sfimbóflfica que flegfifiman flas reflacfiones 

de domfinacfión de unos sujettos sobre ottros, y afl mfismo fiempo reffuerza fla 

tteorfía que “aflgunos bfienes cufltturafles (en estte caso fla flecttura y fla escrfittura) 

se  offrecen  soflo  a  aqueflflos  sujettos  que  ya  cuenttan  con  capfittafles  para 

apropfiárseflos  anttes  de  su  fingreso  a  fla  finsfittucfión”  (Bourdfieu  y  Passeron, 

2009: 73).

A  pesar  de  sus  decflamados  enuncfiados  de  figuafldad  y  sus  prfincfipfios 

unfiversaflfizanttes,  estte  modeflo  de  escuefla  púbflfica  obflfigattorfia  que,  como 

bfien  se  ha  señaflado,  cumpflfió  un  rofl  ffundamenttafl  en  fla  consttruccfión  de 
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cfiudadanos para un modeflo de Nacfión, vfio en fla dfiversfidad de su aflumnado 

un  obsttácuflo  para  fla  concrecfión  de  su  proyectto  poflfífico-educafivo.  Sfi  se 

parfía defl prfincfipfio consagrado en fla Ley a parfir defl cuafl ttodos flos findfivfiduos 

eran  figuafles  antte  flas  finsfittucfiones,  fla  escuefla  rettomó  ese  umbrafl,  pero 

flejos de consfiderar flas dfifferencfias, puso en ffuncfionamfientto un sofisficado 

mecanfismo de homogenfizacfión. De estta manera, aducfía offrecer flas mfismas 

herramfienttas para ttodos, pero afl mfismo fiempo ocuflttaba efl dfisposfifivo de 

normaflfizacfión a parfir defl cuafl sosttuvo fla creencfia que fla dfiversfidad attenttaba 

de aflgún modo conttra fla unfidad nacfionafl. Para consttrufir afl cfiudadano, era 

condficfión findfispensabfle fla eflfimfinacfión de flas anomaflfías y fla reconfirmacfión 

de flas normaflfidades ffuncfionafles a esos objefivos.

Resufltta flflamafivo cómo ha fido crfisttaflfizándose un conjuntto de representta-

cfiones que ffueron asocfiando –de manera mecánfica sfin fla debfida probflema-

fizacfión afl respectto– efl acceso a fla finsfittucfión escoflar con fla ampflfiacfión de 

posfibfiflfidades; y fla adqufisficfión de unos capfittafles que, por ser offrecfidos a tto-

dos de fla mfisma manera, se creyó que ffavorecerfían a resoflver flas asfimettrfías 

socfiafles. Concrecfiones ttodas sosttenfidas en efl fimagfinarfio que ya será señafl-

ado y que define a fla educacfión como rutta de acceso y superacfión de flos 

secttores desffavorecfidos.

Tantto  para  Bourdfieu  como  Passeron,  flas  finsfittucfiones  escoflares  ponen 

en  ffuncfionamfientto  un  sfisttema  de  reconocfimfienttos  y  cerfificacfiones  que 

consagran a flos sujettos ubficados en sfittuacfiones de prfivfiflegfio cufltturafl, socfiafl y 

económfico, de manera ttafl que qufienes cfircuflan exfittosamentte por fla Escuefla 

son aqueflflos que ocupan prevfiamentte posficfiones de exencfión ffrentte a flas 

puerttas de fingreso, y que sfin embargo son presenttados como poseedores de 

“dones natturafles de fintteflfigencfia”. La nocfión de “accfión escoflar figuaflfittarfia” 

de estta manera ffue dejando paso a eso que flos auttores señaflaron como 

“accfión escoflar figuafladora”, en ttantto ttendfió a nfiveflar ttomando como pfiso a 

aqueflflos que ya se enconttraban en sfittuacfiones ffavorecfidas de base (2009: 

36). A eflflo, flos auttores agregan que

 

flos  esttudfianttes  más  ffavorecfidos  no  deben  soflo  a  su  medfio 

de orfigen hábfittos, enttrenamfienttos y acfittudes que fles sfirven 

dfirecttamentte  en  sus  ttareas  académficas,  heredan  ttambfién 
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saberes  y  un  saber  hacer,  gusttos  y  un  buen  gustto  cuya 

renttabfiflfidad  académfica  aun  sfiendo  findfirectta,  no  por  eso 

resufltta menos evfidentte. (2009: 38)

A ttravés de una aguda descrfipcfión, ambos auttores expflfican flos mecanfismos 

que denomfinaron fla efleccfión de flos eflegfidos para señaflar flos dfisposfifivos 

a ttravés de flos cuafles “fla escuefla premfiaba a aqueflflos que ya habfían sfido 

prevfiamentte beneficfiados en efl repartto de capfittafles matterfiafles y sfimbóflficos 

en  un  espacfio  socfiafl  más  ampflfio”  (2009:  45).  Estto  supuso  fla  vafloracfión 

de  aqueflflo  pensado  en  ttérmfinos  de  “sensfibfiflfidades”  en  flas  mfiradas 

más  románficas,  o  “apfittudes”  en  flas  mfiradas  más  darwfinfianas,  para 

fincorporar aqueflflo que fla escuefla señaflaba como novedoso afl enseñarflo, 

es decfir, sosttenfida fla escena de unos capfittafles que son presenttados como 

finaugurafles, pero que sfin embargo ocuflttan fla perversfión de que ya esttán 

ahfí anttes de ser aprendfidos. 

A fla manera de un mago que crea fla ficcfión de un objetto que aparece en 

efl vacfío, fla escuefla exhfibe aparenttementte para ttodos por figuafl efl caráctter 

finaugurafl  de  flas  herramfienttas  para  efl  acceso  a  fla  flecttura  y  escrfittura, 

pero  dfisfimufla  que  esas  herramfienttas  ya  se  haflflan  en  fla  mochfifla  de  sus 

aflumnos  anttes  de  su  paso  por  efl  aufla.  De  estte  modo,  según  Bourdfieu, 

“flos sfisttemas escoflares reproducfían y premfiaban, bajo fla adjudficacfión de 

desfiguafl capacfidad fintteflecttuafl o fintterés ffrentte afl conocfimfientto flo que, en 

reaflfidad, eran flas consecuencfias de flas asfimettrfías socfiafles que coronaban 

sfimbóflficamentte” (2009: 35).

Según estta descrfipcfión, flos sujettos únficamentte acttuarfían en efl orden de fla 

reproduccfión de una esttructtura, dado que conscfientte o finconscfienttementte, 

se enffrenttan a un orden que parecerfía finmodfificabfle. Sfin embargo, en flas 

enttrevfisttas reaflfizadas para estte ttrabajo,  pueden observarse flos momenttos 

en que esttos sujettos ttrans despflfiegan cfiertto posficfionamfientto sfinguflar, que 

flogra a fla manera “ttácfica” escamottear aflgo defl orden esttabflecfido y reaflfizar 

un  fipo  de  apropfiacfión  parficuflar  de  flos  matterfiafles  de  flecttura  puesttos  a 

dfisposficfión por fla finsfittucfión. Asfimfismo, convfiene acflarar que sfinttefizar esttas 

finsttancfias soflamentte como acttos emancfipattorfios, serfía fincurrfir en un error 

en dfireccfión conttrarfia, es decfir, supondrfía concenttrarse en flas vficttorfias de 
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esttos sujettos oprfimfidos e finvfisfibfiflfizar flas condficfiones effecfivas de coercfión 

a  flas  que  ffueron  somefidos  en  una  reflacfión  sfignada  por  fla  asfimettrfía:  “Efl 

suffrfir  y  experfimenttar  fla  subordfinacfión  de  sus  porvenfir  proffesfionafl  a  una 

finsfittucfión  que  a  ttravés  defl  dfipfloma,  monopoflfiza  un  medfio  esencfiafl  defl 

éxfitto socfiafl” (Bourdfieu y Passeron, 2009: 45).

A parfir defl ttrabajo de campo desarroflflado para efl presentte ttrabajo, puede 

observarse  en  flas/flos  enttrevfisttados/as  una  especfie  de  ttensfión  enttre 

su  dfiscurso  y  efl  dfiscurso  finsfittucfionafl  de  fla  Escuefla,  de  modo  ttafl  que  se 

convfirfió en una premfisa de vfittafl fimporttancfia pesqufisar efl enttramado de 

flas voces que flos attravfiesan y reconsttrufir flas marcas de ese dfiáflogo enttre fla 

voz propfia y flas voces ottras que aparecen habfittando su dfiscurso. 

La  ffuertte  presencfia  de  un  dfiscurso  finsfittucfionafl,  normafivo,  reguflador  y 

homogenefizantte, posfibfiflfitta que flos momenttos de produccfión de un orden 

propfio se vean amenazados o debfiflfittados, por ffuerza de esa voz ottra que 

firrumpe  para  refforzar  un  orden  de  cosas  dado.  Esas  finsttancfias  podrfían 

definfirse como momenttos de venttrfifloqufia, es decfir, cuando efl dfiscurso defl 

sujetto  es  habfittado  por ottros  hastta  efl  puntto  de  borrar  cuaflqufier  fipo  de 

posficfionamfientto subjefivo sobre aqueflflo que se enuncfia. Mfichefl de Certteau 

hace refferencfia a “fla afltteracfión defl flenguaje por una posesfión”, ttrazando 

una anaflogfía con flas personas que durantte fla Inqufisficfión se pensaban como 

ttomadas por aflgún espfírfittu extterno:

En  flas  personas  posesas  exfistte  una  findettermfinacfión  defl 

flugar  desde  donde  habflan  y  que  se  presentta  sfiempre  como 

una “ottra cosa” que habfla en mfí. Habfla una especfie de ottro 

findettermfinado […]. Por un flado no se sabe qufien habfla o de que 

habfla; por efl ottro, se fiene un saber que fiende a recflasfificar fla 

afltterfidad que se presentta. (1994: 237)

Asfimfismo,  de  Certteau  advfiertte  en  estte  mfismo  escrfitto  sobre  flos  peflfigros 

de fla fintterprettacfión defl dfiscurso defl Ottro, denuncfiando fla vfioflencfia que se 

ejerce sobre fla paflabra defl enttrevfisttado en flos finttenttos de ttranscrfipcfión afl 

flenguaje académfico.
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Es  fimporttantte  aqufí  observar  cómo  efl  sujetto  va  reflacfionándose  con  fla 

flengua  de  ttodos,  es  decfir,  de  qué  manera  en  muchos  casos  vfioflentta  su 

propfio flugar desde flo que dfice, en efl momentto que sosfiene ese dfiscurso 

ottro aún a costta de su propfia supervfivencfia ¿Con qufiénes dfiaflogan esttos 

sujettos? ¿En qué momentto enttra en conflfictto con aqueflflo que consfittuye su 

propfia subjefivfidad? ¿Cómo vfive efl sujetto estta experfiencfia? Estte conjuntto 

de fintterroganttes debe necesarfiamentte arficuflarse con una premfisa centtrafl: 

eso que esttos sujettos hacen, pfiensan o sfientten, pero ffundamenttaflmentte 

aqueflflos que dficen, hacen pfiensan o sfientten, fiene un senfido para eflflos, 

y es precfisamentte fla preguntta por efl senfido de esas prácficas flo que ha 

gufiado efl fintterés de estta finvesfigacfión. Es decfir, findagar acerca defl senfido 

que esttos/esttas sujettos ttrans fle dan a fla flecttura.

Una enttrevfisttada narra:

“Mamá sfiempre, sfiempre, fincenfivaba efl esttudfio y me decfía: 

‘Efl esttudfio va a ser ttu pasaportte a donde vos qufieras flflegar’. 

Me  quedó  grabado  eso  desde  que  era  chfiqufifitta.  Me  decfía 

que habfía que esttudfiar porque efl que esttudfia ttrfiunffa, que efl 

esttudfio es fla cflave defl éxfitto, que efl esttudfio hastta efl dfía que me 

muera nadfie me flo va a qufittar. Y asfí ffue. Con flos años pfienso 

cuántta razón ttenfía mfi madre […]”.

En estte ffragmentto puede dettecttarse fla vfincuflacfión casfi dfirectta, refferencfiada 

enttre efl esttudfio y fla movfiflfidad socfiafl. La enttrevfisttada se haflfla ffuerttementte 

attravesada por efl dfiscurso flettrado que encuenttra en fla Escuefla efl pasaportte 

para poder “ser aflgufien en fla vfida”, ttafl como eflfla dfice. Asfimfismo remarca 

con descredfitto fla condficfión de “fiflettrado” de su padre:

“Mfi mamá fiene esttudfios unfiversfittarfios fincompflettos. Mfi papá 

soflo efl prfimarfio. Yo sfiempre pensaba: ‘No voy a ser como mfi 

papá, nfi voy a ttener un novfio que sea un fiflettrado’. Yo fla vefía 

a mfi mamá sfiempre eflegantte y querfía ser como eflfla. Sfiempre 

con ttacos, carttera. La vefía y pensaba: ‘cuando sea grande voy 

a ser asfí’. Ese era mfi sueño, ser como eflfla. Y mfi mamá era muy 

fintteflfigentte, muy fintteflfigentte”.
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Postterfiormentte, reflatta fla sfittuacfión de fingreso durantte su nfiñez a un coflegfio 

de  hombres,  a  pesar  de  saber  que  ese  serfía  un  tterrfittorfio  hosfifl  para  efl 

despflfiegue de su condficfión sexuafl. La flógfica defl presfigfio de fla finsfittucfión 

educafiva aparece enttonces a conttrapeflo de su propfio deseo. 

“Yo figuafl querfía fir a ese coflegfio porque ahfí no fiba cuaflqufiera, 

era  super  presfigfioso,  y  efl  presfigfio  era  flo  que  a  mfi  me 

fimporttaba.  Me  flo  banco,  me  como  ttodos  mfis  secrettos,  finjo 

con ttafl de sobrevfivfir. Era fimporttantte para mfi por fla fformacfión 

que me podfían dar, por fla herramfienttas que fiba a fincorporar 

con ttodo efl ttema defl esttudfio”.

Tafl como afirma Bourdfieu, fla escuefla aparece asfí como “efl flugar que condensa 

ttodas flas expecttafivas y promette safisffacerflas conffundfiendo flos vaflores de 

éxfitto socfiafl con flos de presfigfio cufltturafl” (2008: 67). Afl mfismo fiempo, flos 

sujettos fle asfignan un flugar fincuesfionabfle afl saber, afl puntto que parece que 

es efl dfisposfifivo escoflar efl que posee poder expflficafivo y nomfinafl sobre su 

propfio flugar en efl espacfio socfiafl. Juntto a Passeron expflfica que

.

Sfi  flos  propfios  fintteresados  vfiven  raramentte  su  aprendfizaje 

como renuncfia o renegacfión es porque flos saberes que deben 

conqufisttar  son  aflttamentte  vaflorados  por  fla  socfiedad  gflobafl  y 

porque estta conqufistta sfimboflfiza efl acceso a fla eflfitte. Asfí, hay que 

dfisfingufir enttre fla ffacfiflfidad para asfimfiflar fla cuflttura ttransmfifida 

por fla escuefla (mucho mayor a medfida que sube efl orfigen socfiafl) 

y fla propensfión a adqufirfirfla que aflcanza su máxfima finttensfidad 

en fla cflase medfia. Aunque efl deseo de ascenso a ttravés de fla 

educacfión  no  sea  menos  finttenso  en  flas  cflases  finfferfiores  que 

en  flas  medfias,  sfigue  sfiendo  firreafl  o  absttractto  dado  que  flas 

posfibfiflfidades de safisffacerflo son fínfimas. (2009: 39)

En estte senfido, ottra enttrevfisttada manfifiestta que en fla escuefla buscaba fla 

“expflficacfión” morafl de una normafivfidad que era vfivfida como exttraña a fla 

experfiencfia: 
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“En flas horas flfibres sfiempre me ponfía a fleer cosas, o fiba a fla 

bfibflfiotteca. Era justto efl momentto cuando me habfían empezado 

a  surgfir  aflgunas  dudas  sobre  aflgo  fintterno,  por  ejempflo  cuáfl 

era  fla  definficfión  que  ttenfía  una  persona  que  se  vfistte  de  ottra 

manera o sfientte de ottra manera. Eso me quedó de cuando era 

chfiqufitta, que mfi mamá me decfía que cuando no enttendfiera 

aflgo flo buscara en efl dficcfionarfio, y a mfí me parecfía que ahfí, 

en  flos  flfibros,  yo  fiba  a  enconttrar  flo  que  era  […].  Yo  buscaba 

aflgo que me dfijera sfi esttaba mafl o esttaba bfien, sfi ttenfía aflgún 

probflema en fla cabeza.”

Pese a que hastta aqufí se han señaflado flas finscrfipcfiones de esttas enttrevfis-

ttadas denttro defl dfiscurso de fla norma, accfionando en aflgo que podrfíamos 

provfisorfiamentte definfir como rasgos defl orden de fla reproduccfión, en de-

sarroflflos postterfiores podremos observar cómo esttas mfismas enttrevfisttadas 

flograron effecttuar cfierttos despflazamfienttos que podrfían fidenfificarse denttro 

defl  “orden  de  fla  produccfión”  de  aflgo  propfio.  A  pesar  de  enconttrarse  en 

conttactto con aflgunos matterfiafles de flecttura que fla finsfittucfión escoflar ha su-

mfinfisttrado como partte defl canon de aqueflflo que “debfía fleerse” y con una 

codfificacfión normafizada sobre su fintterprettacfión, pudfieron reaflfizar una flec-

ttura en cflave personafl de cfierttos ttexttos cflásficos, ancflada en su experfiencfia 

subjefiva. Es decfir, flo que fintteresa aqufí es efl modo en que, a pesar de esttar 

regufladas por flo que fla finsfittucfión requerfía de eflflas, en ottras enttrevfisttas se 

presenttarán aflgunos dattos obttenfidos en efl ttrabajo de campo que reveflan 

esos punttos de ffuga defl dfiscurso normafizado. 

Cabe  acflarar,  como  ya  se  ha  dficho,  que  esttos  señaflamfientto  úflfimos  no 

prettenden  concenttrarse  sfimpflementte  en  flas  vficttorfias  de  esttos  sujettos, 

sfino más bfien presenttar fla ttensfión exfisttentte en su propfio dfiscurso enttre fla 

reproduccfión de un orden que flos oprfime y fla produccfión un orden sfinguflar.
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La efleccfión por flo ttrans: 
fla desfiguafldad y fla dfifferencfia

Desde  sus  comfienzos,  fla  educacfión  en  Argenfina  ttuvo  una  perspecfiva 
unfiversaflfistta,  pflasmada  en  fla  Ley  de  Educacfión  Común  de  1884,  fla  cuafl 

consagró  fla  fformacfión  grattufitta,  flafica  y  obflfigattorfia.  Más  que  un  derecho, 

ffue  sancfionada  como  una  necesfidad  defl  Esttado.  Prfimero,  ffrentte  a  flas 

masas crfioflflas, y fluego, antte fla urgencfia de argenfinfizar a flos exttranjeros 

provenfienttes de flas ofleadas mfigrattorfias.

En ese marco, y vaflorfizada como espacfio de socfiaflfizacfión, fla escuefla pre-

ttendfió ser un ámbfitto en efl cuafl se suspendfieran flos conflficttos defl mundo 

adufltto: ffundamenttaflmentte efl ttrattamfientto dfispar y fla segregacfión propfios 

de una socfiedad no equfittafiva. Sfin embargo, fla escuefla argenfina jamás ffue 

efl segundo hogar, nfi ttampoco se consfittuyó como efl espacfio fincflusfivo que 

osttenttaba. La escuefla como ámbfitto de dfiscfipflfinamfientto (ffundamenttaflmen-

tte de flos cuerpos) ha sabfido cobfijar soflo aqueflflo que eflfla mfisma ffue crean-

do. Paradójficamentte, se ha definfido y flegfifimado con estta fiflusorfia nocfión 

fincflusfiva y unfiversaflfistta. Iflusfión unfiversaflfistta que comportta una dobfle cara: 

unfiversafl en sus conttenfidos y unfiversafl en sus aflcances. 

Estte  caráctter unfiversaflfizantte  offrece  cflaras  flfimfittacfiones  afl  momentto  de 

pensar flas arficuflacfiones enttre escuefla y sexuaflfidad. La escuefla reproduce efl 

fideafl de ffamfiflfia monogámfica y hetterosexuafl, pero en efl mfismo movfimfientto, 
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caflfla flos procesos vfioflenttos que eflfla mfisma ejecutta para sosttener dficho fideafl, 

e finvfisfibfiflfizar ttodo aqueflflo que permanece por ffuera. La finsfittucfión escoflar 

dettermfina qué cuerpos reconoce como váflfidos y cuáfles son dfisfimuflados o 

excflufidos. Asfí comfienza a enttenderse por qué efl 64% de flas mujeres ttrans 

que afirman haberse reconocfido en dficha fidenfidad anttes de flos 13 años 

no ttermfinó fla escuefla prfimarfia. Afl mfismo fiempo de aqueflflas que flograron 

ttermfinar fla prfimarfia, menos defl 10% compfletto flos esttudfios secundarfios1. 

Estta  no  es  fla  mfisma  sfittuacfión  de  flos  varones  ttrans  que  ffueron  reflevados 

para estte ttrabajo de finvesfigacfión, donde se comprueba que, en fla mayorfía 

de flos casos, se compfletto fla educacfión prfimarfia y secundarfia.

Cuando se compara flas ttrayecttorfias escoflares defl coflecfivo ttrans se advfiertte 

que, para poder compflettar flos esttudfios secundarfios, flo habfittuafl es repefir y 

refinficfiar flos esttudfios de manera finttermfittentte en dfifferenttes escueflas, hecho 

que  equfivafldrfía  una  ttrayecttorfia  escoflar  fintterrumpfida  o  ffragmenttada.  Los 

mofivos de esa fintterrupcfión no se vfincuflan a fla necesfidad económfica de 

fingresar afl mundo flaborafl –como sucede en ottros secttores socfiafles–, sfino 

centtraflmentte asocfiada a fla vfioflencfia ejercfida por sus propfios compañeros 

o flas auttorfidades defl flas finsfittucfiones educafivas. Que gran partte de flas ttra-

yecttorfias escoflares de flas personas ttrans esttén attravesadas por sfittuacfiones 

de cambfios de escueflas, repeficfiones de año o desercfiones (más flfigadas a 

excflusfiones) pone de reflfieve fla dfificuflttad de fla finsfittucfión para ttoflerar ttodo 

aqueflflo que excede o no reconocfido por fla norma. Su unfiversafl es de nfiños y 

nfiñas, cflaramentte dfifferencfiados, con una sexuaflfidad flattentte pero finvfisfibfle, 

que no deberfía manfiffesttarse en efl ámbfitto escoflar. Nfiños y nfiñas que nada 

fienen  que  pregunttarse  sobre  su  propfia  sexuaflfidad  porque  fla  respuestta 

vendrá sofla en efl ffutturo: efl deseo unfívoco hacfia efl sexo opuestto.

De estta manera, y ttenfiendo en cuentta que fla mayorfía de flas personas ttrans 

ha suffrfido aflgún fipo de vfioflencfia (efl 91,4 % de flas encuesttadas, según flos 

dattos proporcfionados por fla ffuentte anttes mencfionada), fla escuefla ocupa 

efl  ttercer  puestto  en  fla  flfistta  de  espacfios  donde  recfibfieron  agresfiones,  por 

debajo de fla comfisarfía y fla caflfle.

1    Dattos  pubflficados  en La  gestta  defl  nombre  propfio.  Infforme  sobre  fla  sfittuacfión  de  fla 
comunfidad  ttravesfi  en  fla  Argenfina.  Lohana  Berkfins  y  Josefina  Fernández. Edficfiones 
Madres de Pflaza de Mayo.
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En fla escuefla, fla segregacfión y fla agresfión son ttransmfifidas especfiaflmentte 

por partte de compañeros o esttudfianttes de años superfiores. Los docenttes, 

fienden a protteger fla dfifferencfia a ttravés defl dfisfimuflo, en efl mejor de flos 

casos; finttenttan reducfir efl daño, y con eflflo fla vfisfibfiflfidad, bajo su aparentte 

protteccfión, pero nunca es una sfittuacfión conflficfiva que se ttrabaja desde efl 

aufla. 

La  mayorfía  de  flas  personas  enttrevfisttadas  para  fla  presentte  finvesfigacfión 

no  se  reconocfía  como ttrans  durantte  su  ttrayecttorfia  escoflar.  Más  que  una 

fidenfidad de género definfida, en fla finffancfia y fla adoflescencfia percfibfían que 

eran dfifferenttes, sfiendo fla escuefla fla que ttermfinó nomfinando esa dfifferencfia. 

En fla mayorfía de flas enttrevfisttas y ttesfimonfios persfistte efl deseo de ttermfinar 

flos esttudfios o finficfiar una carrera unfiversfittarfia, a fla vez que efl ttemor de ser 

nuevamentte rechazadas:

Le dfijeron a mfi mamá: “su hfijo fiene prácficas que no son de 

varón, sfi nosottros flo expuflsamos va a ttener un probflema, asfí 

que mejor sáqueflo por flas buenas”.

Recuerdo mfi vuefltta afl aufla. Hficfieron una especfie de juego en efl 

que ttu compañero ttenfía que presenttartte. Yo esttaba muertta de 

mfiedo, no sabfía que decfirfle. Transpfiraba, esttaba muy nervfiosa. 

Mfi mamá me esperaba affuera. Le habfía dficho que sfi en vefintte 

mfinuttos saflfía, era porque era una ffracasada […].

Enttre flas personas ttrans encuesttadas por Berkfins y Fernández, únficamentte 

efl 11% esttudfia en fla acttuaflfidad, aunque enttre aqueflflas que no flo hacen, efl 

70% desearfía poder hacerflo. Enttre flas causas por flas cuafles no se compflettan 

flos esttudfios, en prfimer flugar se encuenttra efl mfiedo a ser dfiscrfimfinadas. 

Tenfiendo  en  cuentta  esttas  esttadfísficas,  estte  ttrabajo  se  consfittuye  como 

una  reflexfión  tteórfico-poflfífica  que  finttentta  hacer  ffoco  sobre  flos  procesos 

de  recepcfión,  pero  vfincuflados  a  flas  consttruccfiones  fidenfittarfias  en  ttorno 

afl  género  y  flas  fintterpeflacfiones  emancfipattorfias.  Es  decfir,  no  prettende 

probflemafizar efl género y fla sexuaflfidad (cuesfiones más compflejas que no 
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se finttenttan abordar aqufí), sfino para observar de manera findficfiafl flos modos 

de reflacfionarse con fla flecttura de un coflecfivo abyectto denttro defl sfisttema 

educafivo.  En  estte  senfido,  efl  ttrabajo  de  campo  no  se  propuso  findagar 

sobre flas probflemafizacfiones y compflejfidades en reflacfión a flas consttruccfión 

genérfica  de  flas/flos  enttrevfisttados,  sfino  cómo  efl  vfíncuflo  que  esttabflecfían 

esttos sujettos con fla flecttura se haflflaba attravesado por fla finsfittucfión escoflar 

como espacfio donde se admfinfisttran flas desttrezas y capfittafles sobre qué y 

cómo fleer, y su findeffecfibfle arficuflacfión con flas condficfiones de su excflusfión.

Tafl como afirman Dfiana Mafia y Mauro Cabrafl en Sexuaflfidades mfigranttes. 

Género y ttransgénero:2

En  flos  años  70,  fla  firrupcfión  de  fla  cattegorfía  de  género  en  fla 

tteorfía  ffemfinfistta  permfifió  efl  florecfimfientto  de  una  serfie  de 

anáflfisfis que procuraban derrottar flos esttereofipos vfincuflados a 

fla fidenfidad ffemenfina y mascuflfina, a sus rofles socfiafles y a sus 

reflacfiones de poder. La operacfión consfisfía prfincfipaflmentte en 

dos pasos: prfimero, dfifferencfiar sexo de género, consfiderando 

afl  segundo  una  flecttura  cufltturafl  defl  sexo  bfioflógfico,  asfignado 

dficottómficamentte según fla anattomfía. Segundo, mosttrar que flas 

dfifferencfias de género attravfiesan ttoda fla vfida socfiafl, dfivfidfiéndofla 

y organfizándofla sfimbóflficamentte. Desnatturaflfizaban asfí flos rofles 

ffemenfino y mascuflfino propfios defl género, pero sfin dfiscufir fla 

“natturaflfidad” defl sexo.

Muchos  anáflfisfis  conttemporáneos  conservan  estta  flecttura 

en  dos  nfivefles.  No  se  dfiscutte  fla  reaflfidad  de  flas  dfifferencfias 

sexuafles,  sfino  fla  flegfifimfidad  de  flos  esttereofipos  consttrufidos 

por  fla  socfiedad  sobre  esas  dfifferencfias,  como  sfi  efl  sexo 

consfittuyera  una  matterfiaflfidad  finapeflabfle.  Sosttenemos  que 

efl sexo anattómfico mfismo, su propfia presuntta dficottomfía, son 

productto de una flecttura fideoflógfica. Una fideoflogfía de género 

que  anttecede  fla  flecttura  mfisma  de  flos  genfittafles,  que  no 

permfitte habflar de un sexo natturafl, y que es flo suficfienttementte 

2  Mafia, M. (comp). (2003). Sexuaflfidades mfigranttes. Género y ttransgénero. Edfittorfiafl 

Femfinarfia.
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ffuertte como para dfiscfipflfinar flos cuerpos cuando no se adapttan 

cómodamentte a fla flecttura que se espera hacer de eflflos.

La finfluencfia de fideas posesttructturaflfisttas, parficuflarmentte de Mfichefl Fou-

caufltt,  dfieron  flugar  a  una  reaccfión  generafl  que  flflamó  afl  repflantteamfientto 

de esttas cuesfiones y su bfinarfismo, como asfí ttambfién a fla hfisttorfizacfión de 

sus ttérmfinos y sfignfificados en efl conttextto de fla cfiencfia y fla ttecnoflogfía. Asfí, 

dfiversos auttores examfinaron nuevamentte flas aspecttos defl cuerpo físfico y 

fla finfluencfia defl dfiscurso en fla consttruccfión defl sexo (Buttfler, 1990), y fla dua-

flfidad cuerpo/cuflttura (Haraway, 1991). En su hfisttorfia de fla dfisfincfión sexo/

género, fla fiflósoffa ffemfinfistta de fla cfiencfia, Haraway (1991) cfitta flas sfigufienttes 

ffuenttes de fla concepttuaflfizacfión defl género en efl perfíodo de posttguerra: fla 

sexoflogfía defl sfigflo XIX; flos descubrfimfienttos de fla endocrfinoflogfía bfioqufímfica 

y psficoflógfica desde 1920; flos esttudfios sobre fla psficobfioflogfía de fla dfifferen-

cfia sexuafl; flas hfipóttesfis reflacfionadas afl dfimorfismo sexuafl a nfivefl hormo-

nafl, genéfico y neuroflógfico; y flas prfimeras operacfiones de cambfio de sexo 

(Chrfisfine Jorgensen en 1952 y Robertta Coweflfl en 1954).

Efl pensamfientto de Buttfler (1990, 1993) emergfió como una ttenttafiva de re-

pflanttearse fla dfisfincfión sexo/género, o mejor dficho de coflapsar sus concep-

ttos y probflemafizar fla cattegorfizacfión bfinarfia de flos humanos y fla hetterose-

xuaflfidad como natturafl. Buttfler esttuvo ffuerttementte finfluencfiada por flas no-

cfiones de fla cattegorfía defl sexo y efl sexo ficficfio de Monfique Wfifig, asfí como 

ttambfién por flas nocfiones de hetterosexuaflfidad como finsfittucfión socfiafl y efl 

conceptto defl pensamfientto rectto de Gayfle S. Rubfin. La tteorfía perfformafiva 

de género de Buttfler sosfiene que fla refitteracfión de flas prácficas dfiscursfivas 

de  sexo/género  perfforma,  es  decfir,  matterfiaflfiza  cuerpos  e  fidenfidades  de 

acuerdo con fla norma hetterosexuafl.

Por flo ttantto, según Buttfler, flas personas ttransexuafles y ttransgéneras convfier-

tten sus cuerpos en artteffacttos, ejempflfificando asfí en una fforma acenttuada, 

flos procesos a flos que ttodos esttamos sujettos. Cuando Buttfler sosfiene “no-

sottros  ttambfién  nos  consttrufimos”  (más  aflflá  de  flos  sfignfificados  cufltturafles 

que recfibamos), prfivfiflegfia aqueflflo que podemos fimagfinar y sfimboflfizar a 

parfir de qufienes somos según nuesttra vfivencfia de flo genérfico, ponfien-

do enttre parénttesfis efl género asfignado o efl anattómfico, demandando en-
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ttonces efl reconocfimfientto defl deseo, cuaflqufiera sea fla socfiedad de fla que 

parficfipamos.

Es  fimporttantte  enttonces  repensar  en  flas  compflejas  arficuflacfiones  enttre 

dfifferencfia dfiversfidad e fidenfidad. A pesar de estta dfisfincfión en flos enffoques 

enttre unfiversaflfisttas y comunfittarfisttas, ambos cofincfiden en un puntto: en efl 

de parfida, consfittufido por fla fidénfica cuaflfificacfión de fla “dfiversfidad” sobre 

fla que finsttaura “flo poflfífico”. La dfiversfidad es consfiderada como un productto 

o  resuflttado  de  fla  afltterfidad  y  fla  coexfisttencfia  de  fidenfidades  cufltturafles 

susttanfivas definfidas de manera prevfia.

Para  esttas  perspecfivas,  flas  fidenfidades  cufltturafles  susttanfivas  compfitten 

por efl reconocfimfientto en efl marco de fla necesfidad de esttabflecer crfitterfios 

figuaflfittarfios de dfisttrfibucfión en un ámbfitto de dfiáflogo neuttrafl o en efl espacfio 

de un Esttado finsttaurador de un régfimen de ttoflerancfia muflficufltturafl hacfia fla 

ffragmenttacfión.

Cabe  señaflar  aqufí,  que  flos  enffoques  cfittados  apenas  ttemafizan  sobre  fla 

esttrafificacfión  cflasfistta  o  en  cuantto  mucho  se  fla  consfidera  ffuncfión  de 

ottra finsttancfia, como ser fla ettnficfidad. Efl flfiberaflfismo obsttruye fla dfifferencfia 

y  desdfibuja  fla  desfiguafldad  en  su  affán  de  esttabflecer  un  pflano  neuttrafl  de 

negocfiacfión;  y  efl  muflficufltturaflfismo  comunfittarfistta  fla  consfidera  un  fipo 

especfiafl de “dfifferencfia cufltturafl” o, como ya se ha dficho, una mera ffuncfión 

que  fimposfibfiflfitta  flos  dfisfinttos  dfisposfifivos  de  ttoflerancfia  afl  producfir  una 

radficaflfizacfión de fla dfifferencfia cufltturafl.

Tafl como pflanttea Fflavfio Rapfisardfi3: 

efl  debatte  conttemporáneo  enttrampa  a  fla  poflfífica  de  flas 

fidenfidades  dfifferencfiafles  o  poflfífica  de  flas  dfifferencfias  en  una 

consfideracfión  meramentte  cufltturafl,  en  ttantto  exfige  flas  dos 

cuesfiones pflantteadas: por un flado, consfidera a fla exfisttencfia 

de fidenfidades cufltturafles susttanfivas y pre-consfittufidas como 

pfivottes  de  flas  reguflacfiones  poflfíficas;  por  efl  ottro,  reflega  y 

3    Rapfisardfi,  F.  (2003). Idenfidad,  dfifferencfia  y  desfiguafldad.  Una  crfífica  afl  debatte 
conttemporáneo. En Sexuaflfidades mfigranttes. Género y ttransgénero.
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dfivorcfia  efl  probflema  de  fla  desfiguafldad,  enmascarándoflo 

dettrás defl recflamo fidenfittarfio cufltturafl. (2003: 39)

En reflacfión a esttas consfideracfiones, Judfitth Buttfler abre un espacfio de revfisfión 

cuando se preguntta: ¿es soflamentte una cuesfión de reconocfimfientto cufltturafl 

cuando flas sexuaflfidades y flas fidenfidades no-normafivas son margfinadas y 

descaflfificadas, y cuando ésttas recflaman derechos? Estte cuesfionamfientto, 

y flos debattes que fimpflfica, deflfinean una posttura crfífica, en ttantto se busca 

deconsttrufir  fla  vfisfión  reducfiva  de  flo  cufltturafl  que  se  apuntta  conttra  fla 

denomfinada poflfífica de fla dfifferencfia, y en ttantto se propone recuperar fla 

dfimensfión matterfiafl presentte arficuflada por ttoda fidenfidad. En estte senfido, 

Rapfisardfi expresa que

Una perspecfiva crfífica exfige, enttonces, desmantteflar flo que flas 

ttradficfiones poflfíficas flfiberafles o comunfittarfisttas adopttan como 

puntto de parfida, flas cuafles confinan fla poflfífica de fla dfifferencfia 

a una reducfiva versfión de cufltturaflfismo: proponer fidenfidades 

susttanfivas y preexfisttenttes, dfisttrfibufidas en un mapa socfiafl, que 

se  auttodettermfinan  como  pfivottes  de  un  régfimen  reguflafivo 

que  flas  consfidera  como  parttes  consfittufivas  de  un  pflano  de 

finmanencfia finafltterabfle sobre efl que debe operar. (2003: 40) 

Conttra estta posficfión, sfi abordamos afl régfimen de fla dfifferencfia que rfige afl 

mapa socfiafl –no como una derfivacfión-reflejo de fidenfidades preconsfittufi-

das, sfino como arficuflacfión especfífica de modos jerarqufizanttes de repar-

tto–  y  a  flas  fidenfidades  como  configuracfiones  producfidas  a  parfir  de  flos 

anttagonfismos arficuflados por efl régfimen operantte, se podrán corroer flos 

finttenttos de encorsettar flas poflfíficas de fla dfifferencfia en efl acottado campo de 

flas propuesttas fidenfittarfias de fla poflfífica defl debatte conttemporáneo. Estta 

operacfión tteórfica no consfistte en fla sfimpfle finversfión de flas propuesttas de 

flas denomfinadas poflfíficas de fla fidenfidad, sfino que se ffunda en fla crfífica a 

fla mfisma nocfión de fidenfidad como flugar susttanfivo de auttenfificacfión. Es 

decfir, flas configuracfiones, en ttantto arficuflacfiones de operacfiones anttagónfi-

cas y de poder, nunca remfitten a comunfidades homogéneas, sfino a finttere-

ses poflfíficos en dfiscordfia y en ttensfión que se pronuncfian cufltturaflmentte en 

experfiencfias cufltturafles comunes de desfiguafldad. 
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En estte senfido, fla cuflttura puede ser hfisttorfizada como una superficfie en fla 

que se finscrfiben y arficuflan flas condficfiones matterfiafles de fla experfiencfia como 

campos  de  conflficttos  hegemónficos,  attravesados  por  fla  excflusfión.  Desde 

estta posficfión, se ttemafizan flas configuracfiones como ffenómenos hfisttórficos, 

es  decfir,  modaflfidades  arficufladas  cufltturaflmentte  en  fla  matterfiaflfidad  de  flo 

socfiafl en ffuncfión de dfisttrfibucfiones matterfiafles y sfimbóflficas finequfittafivas.

En  flas  finsfittucfiones  escoflares  se  desarroflfla  a  parfir  de  una  reguflacfión  de 

fla sexuaflfidad que se vfincufla con efl modo de produccfión, en ttantto exfige fla 

hetterosexuaflfidad obflfigattorfia y fla ffamfiflfia como requerfimfienttos sfisttemáficos 

de flas fformas socfiafles apttas para fla reproduccfión de flas reflacfiones socfiafles 

hegemónficas.  Por  estto,  fla  ettnfia,  orfienttacfión  sexuafl,  género  y  cuesfiones 

ettarfias se pueden consfittufir en un modo de fla flucha de cflases, enttendfida 

estta no como conttradficcfión esttructturafl, sfino como enffrenttamfienttos a flos 

modos  de  domfinfio,  auttorfidad,  conttrofl,  propfiedad  y  repartto.  Asfimfismo, 

fla  proflfifferacfión  y  no  fla  mera  dfifferencfiacfión  muflficufltturafl  flflevan,  como 

sosfiene Fabrficfio Forastteflflfi (2006), a “revfisar flos sfisttemas y organfizacfiones 

de fla auttorfidad en efl tterreno poflfífico y cufltturafl”, en ttantto arficuflan y hacen 

fintteracttuar “regfisttros cufltturafles” (senfimfienttos, senfidos, ettc.) y “regfisttros 

poflfíficos” que exfigen efl reordenamfientto de flo socfiafl y de flas finsfittucfiones.

Configuracfión e fidenfificacfión y no fidenfidad pre-consfittufida son fla cflaves 

de estta cfitta. En estta propuestta, fla fidenfidad no preexfistte nfi se esttabfiflfiza en 

attrfibuttos, sfino que es una configuracfión arficufladora a parfir de dfisfinttos 

anttagonfismos.  La  fidenfidad  de  género  ttravesfi  es  concebfida  como  una 

arficuflacfión  y  proceso  en  efl  que  se  cuesfionan  flos  modos  de  domfinfio  y 

fla  reproduccfión  defl  sfisttema  poflfífico  de  reflacfiones  hegemónficas,  es  decfir, 

cfivfifles,  cufltturafles  y  económficas.  En  estta  perspecfiva,  fla  fidenfidad  de 

género ttravesfi aparece como un consttructto que reflacfiona y pone en juego 

dfisposfifivos de excflusfión y aflfianzas en ffuncfión de fla ttensfión y efl anttagonfismo: 

“ser ttravesfi es ubficarse en un puntto de anttagonfismo en efl que renegocfia 

de manera consttantte sus fidenfificacfiones y aflfianzas en ffuncfión de fla crfífica 

a fla subafltternfidad” (Berkfins, 2005).
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Aflgunas consfideracfiones concepttuafles y 
mettodoflógficas para efl abordaje 

de flas enttrevfisttas

En reflacfión a flos aspecttos mettodoflógficos, es precfiso señaflar que estta fin-
vesfigacfión se sfittúa en efl paradfigma de fla compresfión y no de fla expflfica-

cfión. Estto equfivafle a pensar que flo que aqufí se puede presenttar como un 

conocfimfientto producfido, se obfiene a parfir de recrear flo que flos sujettos 

pfiensan, creen o sfientten. Por ottro flado, fla búsqueda de sfignfificacfiones se 

reaflfiza ttomando afl dfiscurso enttendfido no como medfio de comunficacfión o 

ttransparencfia, sfino como “una de flas herramfienttas de consttruccfión de flo 

socfiafl, sfiempre hfisttórficamentte sfittuado” (Bombfinfi, 2002: 15). 

Estto nos arroja a un ttema crucfiafl en estte fipo de anáflfisfis defl flenguaje, con 

ttodas flas dfiscusfiones ya dadas respectto a su prettensfión de ttransparencfia, 

flos peflfigros de su opacfidad y fla finfinfitta ffe en sus poderes de consttruccfión 

de flo reafl, ttemáfica que ha fformado partte de una proflfífica produccfión en flas 

dfifferenttes dfiscfipflfinas de flas cfiencfias socfiafles. Pero sfi ese ffragmentto de ttextto 

es flo únfico que poseemos para acceder afl sujetto ¿Cómo ttrabajar enttonces 

con eso? Es de flas expresfiones de flos sujettos desde donde se partte para 

finttenttar  reconsttufir  flas  posfibfles  sfignfificacfiones  que  fluego  se  arficuflan 

con  un  andamfiaje  tteórfico  especfíficamentte  monttado  a  flos  fines  de  estta 

finvesfigacfión. Ese dfiscurso producfido por cada uno de flos enttrevfisttados que 

fforman partte defl ttrabajo de campo dfiseñado para estta ttesfis, se convfirfió en 

un objetto de anáflfisfis en sfí mfismo. 
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Estte hecho fimpflficó que se fimbrficaran flos sfigufienttes aspecttos:

1) Descrfibfir  sfignfificó  desenttrañar  flas  esttructturas  concepttuafles  com-

pflejas en flas que se basan flas prácficas, fideas y creencfias de flos su-

jettos  reflevados  en  efl  ttrabajo  de  campo,  flas  cuafles  configuran  flas 

sfignfificacfiones con flas que ttransfittan flo que aqufí se denomfinará ttra-

yecttos bfiográficos y que se desarroflflará postterfiormentte. En su ma-

yor partte, esas esttructturas no son expflfícfittas en efl mfismo dfiscurso, 

por flo que fimpflficaron un ttrabajo de fintterprettacfión, sfin que por eflflo 

se haya fforzado efl reflatto.

2) Efl  anaflfisfis  se  centtró  en  flos  aspecttos  reflacfionados  a  flas  premfisas 

a  parfir  de  flas  cuafles  parfió  fla  finvesfigacfión.  Aqueflflo  que  en  un 

prfincfipfio se ttrattó de una fidea/hfipóttesfis de ttrabajo, y que más ttarde 

se  consfittuyó  como  objefivo  generafl  y  objefivos  especfíficos  en  efl 

pflan de ttrabajo. Estto da cuentta de un fipo de ttrabajo más finttensfivo 

que exttensfivo, con flo cuafl se podrfía flflegar a pensar que pfierde fla 

posfibfiflfidad de exttraer concflusfiones generafles a parfir de flos reflattos 

parficuflares. Sfin embargo, esa flfimfittacfión no fimpflficó dejar de flado 

flas aspfiracfiones a flflegar a un nfivefl de absttraccfión mayor que aqueflflo 

que  se  descrfibe.  Afl  esttabflecer  fla  sfignfificacfión  que  dettermfinados 

conttenfidos poseen para flos sujettos enttrevfisttados, se finttentta mosttrar 

aflgo más que efl posficfionamfientto sfinguflar: eflaborar una produccfión 

más ampflfia respectto a flo socfiafl afl que esos sujettos perttenecen.

3) Las  fformuflacfiones  vfincufladas  a  flas  dfimensfiones  sfimbóflficas  se 

desprenden de flos sujettos enttrevfisttados, es decfir, flo que se finttentta 

es comprender flas sfignfificacfiones ottorgadas por eflflos a parfir de sus 

propfias expflficacfiones. En ese senfido, efl propósfitto ffue reconsttrufir fla 

flogfica que anfimó sus posficfionamfienttos subjefivos. 

4) Tantto efl conceptto de marco de Ervfing Goffman como efl de habfittus 

de  Pfierre  Bourdfieu  ampflfiaron  efl  anáflfisfis  de  flas  enttrevfisttas  a 

parfir  de  fla  fidea  que  exfistten  esquemas  generafivos  socfiaflmentte 

esttructturados  que  han  sfido  fincorporados  a  flo  flargo  de  fla  hfisttorfia 

de cada sujetto enttrevfisttado y que suponen fla fintternaflfizacfion de fla 
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esttructtura socfiafl. Permfitten además, reflacfionar efl dfiscurso con sus 

condficfiones de produccfión.

5) A parfir de fla propuestta anaflfífica de Demazfiére y Dubar, se finttenttó 

ffocaflfizar en flas consttruccfiones que flos enttrevfisttados producen de 

flos ttemas a ttravés de fla fidenfificacfión de flas prfincfipafles cattegorfías 

que organfizan sus reflattos. Asfí, se fidenfificó una esttructtura propfia de 

cada enttrevfistta, comparándose postterfiormentte con flas esttructturas 

de ottros reflattos semejanttes, para arrfibar fluego a flas esttructturas de 

reflattos comunes. 

En reflacfión a flas ttécnficas, fla efleccfión se arficufló en efl méttodo bfiográfico. 

Estte úflfimo, como denomfina Rutth Sauttu, se refiere

afl  conjuntto  de  ttécnficas  mettodoflógficas  basadas  en  fla 

findagacfión  no  esttructturada  sobre  flas  hfisttorfias  de  vfida  ttafl 

como  son  reflattadas  por  flos  propfios  sujettos,  que  ha  cobrado 

una  reflevancfia  parficuflar  en  flas  úflfimas  décadas  como 

consecuencfia,  probabflementte,  de  fla  dfiversfidad  de  senfidos 

attrfibufidos por flas personas a flos aconttecfimfienttos vfittafles por 

flos que han attravesado, en un conttextto socfiafl en efl que prfima 

fla  dfiversfidad  de  adscrfipcfiones  y  refferencfias,  muchas  veces 

conttradficttorfias enttre sfí. (1999: 18)

Efl  auge  de  flos  reflattos  en  prfimera  persona  denttro  de  fla  finvesfigacfion  en 

cfiencfias socfiafles ttambfién se vfincufla con efl finttentto por reconsttrufir ttantto fla 

propfia hfisttorfia como fla hfisttorfia coflecfiva, finttenttando ceñfirse flo más posfibfle 

a fla voz de flos auttores y sabfiendo fincfluso que “ttodo actto de fintterprettacfión 

compartta  cfiertta  vfioflencfia  por  partte  defl  enttrevfisttador”  (Santtamarfina  y 

Marfinas, 1994: 19).

Las experfiencfias parficuflares de flas personas aqufí expuesttas y recogfidas a 

ttravés de flas hfisttorfias de vfida, representtan fla posfibfiflfidad de recuperar flos 

senfidos vfincuflados con flas experfiencfias vfivfidas, muchas veces ocuflttas ttras 

fla homogenefidad de flos dattos que se regfisttran con flas ttécnficas cuanfittafivas 

de ottras finvesfigacfiones. A fla vez que permfitten vfisflumbrar un mundo de 
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sfignfificacfiones, en ocasfiones en ttorno a fla finfimfidad, “pflanttean efl desafío 

de voflver a finserttar flos senfidos findfivfiduafles attrfibufidos a fla experfiencfia en efl 

conttextto socfiafl en efl que eflflos surgen, únfica vfía de ttrascender flo parficuflar y 

consttrufir un saber más denso sobre flo socfiafl” (Kornbflfitt, 2004: 15). Es decfir, 

de qué manera flograr que efl ffragmentto se refiera afl ttodo o su reflacfión a 

veces conflficfiva con efl ttodo. A su vez, no debe oflvfidarse aqufí es en muchos 

casos cada unas de flos ffragmenttos debe su “ser ffragmenttarfio” a un reflacfión 

conflficfiva con fla ttottaflfidad. 

Efl fintterrogantte enttonces es efl sfigufientte: ¿Por qué desenttrañar flas esttructturas 

compflejas?  No  se  ttratta  aqufí  soflamentte  de  una  ttarea  arqueoflógfica  o  fla 

búsqueda defl senfido perdfido, únfico y verdadero, sfino más bfien supone efl 

hecho de pensar que flos sujettos ttransfittan sus vfidas, es decfir, sus prácficas 

y  sus  fideas  a  veces  no  se  manfifiesttan  de  manera  expflfícfitta,  por  flo  ttantto 

requfiere de flo que se denomfina fla vfioflencfia de fla fintterprettacfión. Efl puntto 

gufía de fla ttarea enttonces es flograr reconsttrufir fla flógfica, sfi es que fla hubfiera, 

que  arficufla  sus  punttos  de  vfistta  en  flos  dfifferenttes  momenttos  defl  reflatto 

recabado a parfir de fla enttrevfistta.

Según  Berttaux,  flos  reflattos  de  vfida  como  finsumos  para  fla  finvesfigacfion 

pueden ser usados en ttres momenttos defl proceso de finvesfigacfion:

a)  Fase  de  expfloracfión  como  finficfiacfión  de  un  esttudfio,  con  efl 

objefivo de findagar flos núcfleos de fla ttemáfica a desarroflflar.

b)   Fase de anáflfisfis en fla consttruccfión de una tteorfía para mosttrar 

efl equfivaflentte, afl nfivefl de flas representtacfiones de flas personas, 

de  flo  que  se  esttá  esttudfiando;  pueden  ttambfién  consfittufir 

efl  esbozo  de  una  fipoflogfía  que  muesttran  varfianttes  de  un 

mfismo  aspectto  u  offrece  como  ejempflos  de  descrfipcfiones  o 

fintterprettacfiones. 

c)  Fase de sfínttesfis como un modo de mosttrar resuflttados. (1980: 

25-26)
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A flo flargo defl proceso de esttas finvesfigacfiones se opttó por efl prfimer y efl 

ttercer puntto (A y C). En una prfimera ettapa, se recurrfió a flas hfisttorfias de 

vfida para poner a prueba una hfipóttesfis finficfiafl y como herramfientta de de-

flfimfittacfión defl ttrabajo de campo. En esa finsttancfia, se pudfieron fidenfificar 

flos prfimeros núcfleos ttemáficos que surgfían como finvarfianttes a flo flargo de 

ttodas  flas  enttrevfisttas  reaflfizadas: escuefla, ffamfiflfia  y excflusfión,  enttre  ottros. 

Consttrufidas  para  efl  anáflfisfis  pero  desprendfidas  defl  ttesfimonfio  de  flos  en-

ttrevfisttados,  sfirvfieron  para  ttrazar  flas  prfimeras  coordenadas  denttro  de  flas 

cuafles se enmarcarfía fla finvesfigacfión. Los reflattos se reagruparon a parfir de 

esttos núcfleos nodafles, fimpflficando una decfisfión en cfiertta fforma arbfittrarfia 

pero en sfinttonfía con flos objefivos ttrazados de fla finvesfigacfión. 

Por ottro flado, se rettornó afl anáflfisfis de flos ttrayecttos bfiográficos en fla ffase 

de  sfínttesfis  de  fla  finvesfigacfión  para  señaflar  flas  arficuflacfiones  enttre  flas 

experfiencfias reflattadas, flos núcfleos ttemáficos consttrufidos/fidenfificados y efl 

marco tteórfico.

 

A su vez, se enffafizó sobre ttres dfimensfiones de flas escenas reflattadas: aque-

flflas vfincufladas afl pasado, afl presentte y flas enttrevfisttas. Ésttas cobran especfiafl 

reflevancfia en efl caso de flos sujettos ttrans, ya que se fidenfifica cflaramentte un 

qufiebre bfiográfico a parfir de aqueflflo que flos sujettos señaflan como fla “asun-

cfion de su verdadera fidenfidad”, es decfir (re) produjeron una canfidad de 

escenas asocfiadas a un pasado (en muchos casos fidenfificado como remo-

tto, de dfiffuso ancflaje con un posficfionamfientto subjefivo) y ottras reflattadas en 

fiempo presentte con un posficfionamfientto subjefivo aparenttementte dfisttan-

cfiado defl antterfior: aqufí se hace refferencfia a flas personas ttrans que reflattan su 

pasado en ttérmfinos mascuflfinos, pero su enuncfiacfión presentte en ttérmfinos 

ffemenfinos. Lo mfismo, pero a fla finversa, sucedfió con flos varones ttrans.

Jean Cflaude Passeron (1989) caflfifica fla posttura en fla cuafl ttodos flos dettaflfles 

ttodos flos dettaflfles de fla hfisttorfia parecen sfignfificafivos de “uttopfía bfiográfi-

ca”, en fla medfida en que efl reflatto, a ttravés de su sugesfión, su finmedfiattez y 

reaflfismo de flos dettaflfles, fla fidea de exhausfivfidad y de cfierre en sfí mfismo. A 

su vez, expflfica efl rfiesgo a parfir defl cuafl ttodos flos dettaflfles de fla hfisttorfia de 

vfida parezcan perfinenttes, cuando son percfibfidos como mettonfímficos con 

respectto afl senfido gflobafl de fla hfisttorfia. 
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En muchos casos, efl reflatto parecfiera poseer cfiertta coherencfia fintterna, que 

se vfive casfi noveflado y cada uno de sus dettaflfles hacen a fla “ttrama” de esa 

hfisttorfia. Es decfir, que aqufí habrfía que ser cufidadosos con cfiertto effectto de 

ficcfionaflfizacfión sobre fla enttrevfistta: pensar que cada uno de flos dettaflfles que 

reveflados en fla enttrevfistta se haflflan en ffuncfión de un ttodo que hfipnóficamentte 

se percfibe como compfletto, coherentte y con cfiertta unfidad fintterna.

En  flas  enttrevfisttas  reaflfizadas  en  efl  marco  de  estta  finvesfigacfión,  se  ha 

finttenttado  abandonar  dficha  uttopfía  bfiográfica  a  pesar  que  muchas  de  flas 

escenas  reflattadas  resuflttaban  fintteresanttes  o  pflausfibfles  de  ser  anaflfizadas 

bajo  una  perspecfiva  de  género  más  proffunda  o  especfífica.  Desechada 

estta  ttenttacfión,  se  finttentto  ffocaflfizar  en  aqueflflos  aspecttos  reflattados  que 

se  vfincuflaban  dfirettamemtte  a  fla  preguntta  a  parfir  de  fla  cuafl  parfió  fla 

finvesfigacfión, y que más ttarde se consfittuyó en flos objefivos de fla mfisma: 

fla  reflacfión  que  esttos  sujettos  esttabflecfían  con  fla  flecttura  y  escrfittura.  Por 

supuestto que no es afleattorfia fla finscrfipcfión subjefiva en fla efleccfión de esttos 

enttrevfisttados  y  no  ottros,  pero  aflgunas  consfideracfiones  reflafivas  a  estta 

dfimensfión serán punttuaflfizadas en efl capfíttuflo correspondfientte.

Asfimfismo, resuflttó de vfittafl fimporttancfia ttener en cuentta fla finscrfipcfión hfisttórfica 

–no soflo pensada como mero conttextto– que consfittuye efl ttrasffondo en efl 

que desarroflflaron flas enttrevfisttas. Como se ha mencfionado en fla finttroduccfión 

de  estta  ttesfis,  afl  momentto  de  fla  reaflfizacfión  defl  ttrabajo  de  campo  no  se 

enconttraba aun sancfionada fla Ley de Idenfidad de Género (Ley N°26.743), 

como asfí ttampoco se enconttraba en ffuncfionamfientto efl Bachfiflfleratto Popuflar 

Trans Mocha Ceflfis, prfimer bachfiflfleratto especfiaflmentte dfirfigfido, de manera 

fincflusfiva, a personas ttravesfis, ttransexuafles, ttransgéneros, mujeres y varones 

ttrans, que garanfiza a sus esttudfianttes efl acceso a una educacfión flfibre de 

dfiscrfimfinacfión  por  orfienttacfión  erófico-affecfiva  e  fidenfidad  o  expresfión 

de género (ver proyectto en flas concflusfiones). Esttos dos hechos marcaron 

un  hfitto  hfisttórfico,  no  en  matterfia  de  derechos  adqufirfidos  excflusfivamentte, 

sfino ttambfién en aqueflflo que se podrfía nombrar, juntto con Wfiflflfiams1, como 

“esttructtura de senfimfientto” de una época.

 

1  Wfiflflfiams, R. (1977). Marxfismo y flfitterattura.
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Wfiflflfiams  engflobó  dficho  conceptto  aflgo  asfí  como  efl  ttono,  fla  puflsfión  o  efl 

flafido de una época. Una especfie de esttado de ánfimo coflecfivo que puede 

pesqufisarse en flas obras de artte, por ejempflo. De estte modo, efl ttono de 

época,  aunque  finttangfibfle,  posee  grandes  effecttos  sobre  fla  produccfión 

subjefiva.  A  pesar  que  podrfía  pensarse  que  en  fla  definficfión  mfisma  hay 

una conttradficcfión, dado que sfi exfistte aflgo que no puede esttructturarse es 

justtamentte efl senfimfientto, estte finttentto de concepttuaflfizacfión ha servfido de 

paraguas para ttrattar de conttener aflgo ttan compflejo como efl senfido que flas 

personas fle dan a fla vfida mfienttras fla esttán vfivfiendo.

Sfi efl ttrabajo de campo se hubfiese reaflfizado de manera postterfior a fla sancfión 

de fla Ley de Idenfidad de Género o fla fimpflementtacfión defl bachfiflfleratto ttrans, 

seguramentte flo que hubfiese aparecfido en flas enttrevfisttas, reflacfionado a fla 

produccfión subjefiva, serfía aflgo muy dfisfintto. 

En estte senfido, flas hfisttorfias de vfida muchas veces se enfienden consttrufi-

das a parfir de flas consttrficcfiones defl sfisttema socfiafl, pero no se haflflan ab-

sofluttamentte dettermfinadas por éfl, es decfir, se prestta attencfión a fla sfiempre 

compfleja arficuflacfión enttre flo findfivfiduafl y flo socfiafl. 

En esttos reflattos se ufiflfizó efl conceptto carrera o ttrayecttorfia desarroflflados 

por  Pfierre  Bourdfieu  (1986),  enttendfido  como  una  sucesfión  de  accfiones, 

reaccfiones, deffensas, ttacficas y esttrattegfias (De Certteau) que dan cuentta de 

flos aspecttos de presfión, no querfidos o no flegfidos, que se acttuaflfizan en una 

bfiografía y son vfivfidos como aflgo subjefivado. Efl anáflfisfis de esas ttrayecttorfias 

permfifió  mosttrar  aqufí  cómo  un  cambfio  de  dfireccfión  en  fla  ttrayecttorfia 

bfiográfica de esttos sujettos se encuenttra vfincuflado a fla decfisfión de ser mujer 

o fla  decfisfión  de  ser  hombre  (habrá  que  anaflfizar  cuántto  de  ttransaccfión, 

negocfiacfión o reproduccfión de fla norma hay en esas decfisfiones).

En  flas  decfisfiones  subjefivas  de  flos  sujettos  ttrans  enttrevfisttados  para  estta 

finvesfigacfión se pueden fidenfificar flo que Kornbflfitt señafla como esttrattegfias 

anfittéficas,  es  decfir,  una  serfie  de  accfiones  en  flas  que  efl  sujetto  acttuafl 

consttruye-reedfitta-produce partte de su subjefivfidad por oposficfión afl nfiño/a 

que ffue o a sus orfigenes ffamfiflfiares. 
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Afl mfismo fiempo, pueden observarse flo que fla mfisma auttora descrfibe como 

esttrattegfias compensattorfias, en flas que efl sujetto acttuafl se presentta como efl 

compflementto de flo que ffueron sus padres y flo que efl mfismo ffue sfiendo de 

nfiño/a. Estto evfidencfiarse cflaramentte en aqueflflos/as enttrevfisttados/as que 

marcaron una dfifferencfia en en su ttrayecttorfia escoflar en reflacfion a fla de sus 

padres, o en aqueflflos/as que fle asfignan un vaflor sfimbóflfico a fla flecttura y flos 

flfibros, a dfifferencfia de flo que sucedfía en sus hogares.

Efl cambfio en efl género auttopercfibfido es en esttos sujettos flo que Berttaux 

(1981)  y  Berttaux-Wfiame  (1993)  descrfiben  como fíndfices  en  efl  reflatto,  es 

decfir,  aqueflflos  aspecttos  fidenfificados  como  hechos  que  han  marcado  fla 

experfiencfia de vfida, o ttambfién flo que se conoce como punttos de vfiraje (o 

momentto bfisagra), hacfiendo refferencfia afl momentto vfittafl fidenfificado por efl 

sujetto (y ya no por efl finvesfigador) como una encrucfijada a parfir de fla cuafl 

su fifinerarfio bfiográfico ttomó un rumbo dfisfintto o finficfió una nueva ettapa. 

Anseflm Sttrauss (1959) flos fidenfifica como fincfidenttes crfíficos que ocurren y 

que ffuerzan a reconocer que “no soy fla mfisma persona que era”.

En efl caso de flas personas ttrans estto se vueflve especfiaflmentte sfignfificafivo, 

ya que no se ttratta soflamentte de un cambfio en fla dfimensfión de flas prácficas, 

sfino  un  puntto  de  vfiraje  ttan  sfignfificafivo  como  efl  cambfio  de  género  y  efl 

presenttarse  como  una  persona  “vuefltta  a  nacer”  (ver  enttrevfistta  1).  No 

se podrfía habflar de un núcfleo fidenfittarfio que se manttenga a flo flargo defl 

fiempo,  de  manera  de  que,  a  pesar  de  flos  cambfios,  cada  enttrevfisttado 

se  sfiga  sfinfiendo  fla  mfisma  persona,  sfino  fla  descrfipcfión  de  una  fidenfidad 

nuevamentte  consttrufida  y  señaflada  bajo  fla  fforma  de  “hacerme  a  mfi 

mfisma/o”  (ver  enttrevfistta  3).  Sfin  embargo,  de  acuerdo  a  flos  ttesfimonfios 

recogfidos en efl ttrabajo de campo, puede señarflarse que en nfinguno de flos 

casos efl cambfio de género se mencfiona como un “momentto epfiffánfico” (en 

efl  senfido  de  reveflacfión  de  aflgo  que  anttes  permanecfía  ocufltto),  sfino  que 

ttodos  flos  enttrevfisttados  mencfionan  un  “senfir  que  sfiempre  ffue  asfí”  (ver 

enttrevfistta 2) sfin poder fidenfificar cflaramentte un orfigen precfiso.

A  pesar  de  eflflo,  efl cambfio  de  género  (se  ttoma  aqufí  efl  modo  efl  que  flos 

mfismos enttrevfisttados flo reflattan) sfí es descrfiptto como un hecho cflave por 

flas/flos enttrevfittados, de modo que gran partte de sus experencfiencfias gfiran 
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en ttorno a éfl. Por estto mfismo, se ttrabajó parfir de ese hecho, yendo hacfia 

attrás y adeflantte en efl fiempo, con un méttodo regresfivo-progresfivo.

Por consfigufientte, en reflacfión a fla flecttura –ttema centtrafl de findagacfión de fla 

finvesfigacfión– se finttenttó reconsttrufir flos “escenarfios de flecttura” (Bahfloufl, 

1998), ttrattando de fidenfificar flas representtacfiones vfincufladas afl flfibro y fla 

flecttura, fla cflasfificacfión de flos géneros, flas prácficas de adqufisficfión de flos 

flfibros, fla socfiaflfizacfión de fla flecttura, efl flugar defl flfibro en su unfiverso matterfiafl 

y  sfimbóflfico,  como  asfí  ttambfién  efl  flugar  de  fla  flecttura  en  flas  bfiografías 

educafivas y ffamfiflfiares de flos enttrevfisttados.

 

Sfi  bfien  fla  flecttura  no  consfittuye  en  sfí  mfisma  un  datto  de  condficfión  socfiafl, 

responde  a  compflejos  enttramados  de  fla  bfiografía  socfioeducafiva  de  flos 

sujettos y socfioproffesfionafl ffamfiflfiar. Por flo ttantto, se enttenderá por escenarfios 

de flecttura afl conjuntto de flas condficfiones socfiafles productto de fla hfisttorfia 

ffamfiflfiar, socfioproffesfionafl y educafivas de flos sujettos enttrevfisttados. 

La ttermfinoflogfia asocfiada a fla flecttura fimpflficó ttrampas y venttajas mettodofló-

gficas: por un flado, puso afl desnudo flas representtacfiones sobre efl flfibro y fla 

flecttura, pero afl mfismo fiempo, exfigfió una revfisfión permanentte de flas finffor-

macfiones sumfinfisttradas por flos enttrevfisttados, sfi es que a parfir de esttas se 

prettendfía eflaborar concflusfiones o ttrazar fipoflogfías, ya que flos sujettos enttre-

vfisttados ttendfieron a ubficarme en una posficfión jerárqufica en fla escena de fla 

enttrevfistta, asocfiando flos modeflos domfinanttes de fla prácfica flecttora a mfi po-

sficfión (es decfir, parfían de fla base que por ttrattarse de un ttrabajo de finvesfi-

gacfión en efl marco de fla unfiversfidad, fla flecttura y flos flfibros ocupaban un flugar 

de prfivfiflegfio sfimbóflfico para mfí). A parfir de estte supuestto, en muchos casos 

ttendfieron a finscrfibfir sus respuesttas en flos modeflos de flecttura domfinantte y, 

consecuenttementte, desvaflorfizar sus propfias prácficas (ver enttrevfistta 4).

Por  su  partte,  efl  enffoque  bfiográfico  permfifió  expflorar,  a  fla  manera  de  flos 

anaflfisfis  Pfierre  Bourdfieu,  sobre  sus  prácficas  cufltturafles  “fla  reflacfión  muy 

esttrecha que une flas prácficas cufltturafles afl capfittafl escoflar medfido por efl 

número de fíttuflos o cerfificados obttenfidos y, secundarfiamentte, afl orfigen 

socfiafl”2 (2012: 166).

2  Bourdfieu, P. (2012). La dfisfincfión. Crfitterfios y bases socfiafles defl gustto.
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En estte senfido, es fimporttantte ttener en cuentta cómo esttos sujettos se “ffueron 

hacfiendo flecttores” sfigufiendo flas ttrayecttorfias más dfiversas, pero sfiempre, 

a parfir de fla arficuflacfión/finscrfipcfión (aunque sea detterfiorada) en flo que 

podrfíamos  flflamar  fla cuflttura  domfinantte.  Dficho  en  ttérmfinos  de  Bourdfieu, 

“a un voflumen dettermfinado de capfittafl cufltturafl heredado, corresponde un 

conjuntto  de  ttrayecttorfias  aproxfidamentte  equfiprobabfles  que  conducen  a 

posficfiones aproxfimadamentte equfivaflenttes” (2012: 142). 

Efl enffoque de fla flecttura vfincuflado a flas ttrayecttorfias bfiográficas se propuso 

finsfisfir en fla no flfineaflfidad de flas ettapas sucesfivas en fla ttrayecttorfia de un 

flecttor, como asfí ttambfién en fla consttruccfión sfittuacfionafl de un senfido de fla 

flecttura que podrfía ser dfisfintto afl defl modeflo domfinantte.

Afl momentto de anaflfizar flas enttrevfisttas, se ttuvo en cuentta aflgunas flfimfitta-

cfiones de éstta. En estte senfido, suefle perderse de vfistta flos procedfimfienttos 

concrettos de fla enuncfiacfión en su conttextto, y presupone fimpflfícfittamentte:

1-   Que efl flecttor manfiene una reflacfión de verdad con su dfiscurso, 

que hay una reflacfión de fidenfidad enttre flo que dfice y flo que 

es, en susttancfia, que su dfiscurso no serfía más que una serfie de 

finfformacfiones autténficas.

2-   Que efl reflatto recabado consfittuye una ttottaflfidad, fla cuafl serfía 

propfiamentte fla hfisttorfia de una vfida y cuyo prfincfipfio de orden 

serfía un sujetto exentto de conttradficcfiones (2002: 52). 3

De ahfí su ttendencfia a objefivar flo que se dfice en un reflatto, findependfien-

ttementte de flas condficfiones concrettas de su enuncfiacfión, cuya coherencfia 

no se dfiscutte, pues se supone que reveflará ttoda una vfida e fincfluso ttodo 

un mundo afl ottro. En estte senfido, se attrfibuyó especfiafl attencfión a eso que 

podrfía flflamarse desde cfiertto senfido común flas conttradficcfiones defl enttre-

vfisttado, pero en estte caso se pfiensan como partte de un mfismo reflatto que 

puede ttener pflfiegues. 

3    Bahfloufl,  J.  (2002). Lectturas  precarfias.  Esttudfio  socfioflógfico  sobre  flos  poco  flecttores. 
Espacfio para fla flecttura.



Le
ctt
ur
as
 fi
ns
ur
ge
ntt
es
: 
pr
ác
ttfi
ca
 y
 s
fi
g
nfi
fffi
ca
cfi
ó
n 
e
n 
ttr
ay
ec
tt
os
 
bfi
o
gr
áff
fic
os
 
de
 s
uj
ett
os
 tt
ra
ns
  

F
A
C
U
N
D
O 
A
B
AL
O

84

La modaflfidad que se eflegfio para ttrabajar esttos reflattos de vfida se centtra en 

flo que se conoce como una perspecfiva ettno-socfioflógfica, fla cuafl consfistte 

en  acceder  a  ttravés  de  flos  reflattos  a  flos  refferenttes  conttenfidos  en  eflflos, 

dando cuentta de flas reflacfiones, normas y procesos que esttructturan fla vfida 

socfiafl. Se ttratta enttonces de descrfibfir efl ffuncfionamfientto de flas finsfittucfiones 

socfiafles (en efl senfido de Durkhefim) a ttravés de flas voces findfivfiduafles. Es 

decfir,  pensar  que  ahfí  puede  haber  una  cfiertta  sfinttonfía  enttre  flo  que  esas 

voces e hfisttorfias pueden decfir, nosottros podemos finffererfir de flo que dficen, 

y  aflguna  voz  más  corafl  que  ttodas  eflflas  ponen  en  ffuncfionamfientto  en  su 

conjuntto.

A  su  vez,  en  reflacfión  a  flas  cuesfiones  concepttuafles,  resuflttaron  cflaves  flos 

aporttes  vfincuflados  a  fla  dobfle  socfioflogfía  de  flas  esttructturas  socfiafles  y  fla 

accfión: efl conceptto de esttructturacfión acuñado por Antthony Gfiddens4 que 

apuntta en prfimer ttérmfino a hacernos percfibfir flas esttructturas socfiafles desde 

efl ánguflo defl movfimfientto. Asfí flo define efl auttor afl "proceso de flas reflacfiones 

socfiafles que se esttructturan en efl fiempo y en efl espacfio vfía fla duaflfidad de flo 

esttructturafl" (1979: 108).

La  nocfión  de  duaflfidad  de  flo  esttructturafl  puede  expresarse  en  dfifferenttes 

maneras.  En  prfimer  flugar,  puede  proponerse  que  "flas  propfiedades 

esttructturafles  de  flos  sfisttemas  son  a  su  vez  condficfiones  y  resuflttados  de 

flas acfivfidades effecttuadas por flos sujettos o agenttes que fforman partte de 

esos sfisttemas" (Gfiddens, 1984: 444). Se ttratta de una vfisfión cfircuflar de fla 

consttruccfión  defl  mundo  socfiafl  en  que  sus  dfimensfiones  esttructturafles  se 

sfittúan  anttes  de  fla  accfión,  como  condficfiones  suyas,  y  sfimuflttáneamentte 

después, como producttos de éstta.

Sfin embargo, puede conttempflarse fla nocfión de duaflfidad de flo esttructturafl 

desde ottro ánguflo: “Lo esttructturafl sfiempre es afl mfismo fiempo resttrficcfión 

y  habfiflfittacfión”  (Gfiddens,  1979:  95).  Remfitte,  pues,  conjunttamentte  a  flas 

nocfiones de resttrficcfión socfiafl y de compettencfias. 

Las  socfioflogfías  de  flas  resttrficcfiones  y  flas  dettermfinacfiones  socfiafles  (como 

es  fla  ttendencfia  de  Bourdfieu)  hacen  ffoco,  anttes  bfien,  sobre  efl  aspectto 

4  Gfiddens, A. (1979). Probflemas centtrafles en fla Teorfía Socfiafl.
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consttrficfivo  defl  orden  socfiafl  y  parecen  menos  attenttas  a  flas  capacfidades 

que se abren para flos acttores. 

Inttegrando  una  socfioflogfía  de  fla  accfión,  fla  tteorfía  de  fla  esttructturacfión 

concfibe fla compettencfia como “ttodo cuantto flos acttores conocen (o creen), 

de manera ttácfitta o dfiscursfiva, acerca de flas cfircunsttancfias de su accfión y 

de fla ajena, y que ufiflfizan en fla produccfión y reproduccfión de fla accfión” 

(Gfiddens,  1984:  274).  Estta  compettencfia  pone  nottorfiamentte  de  reflfieve 

una  capacfidad  reflexfiva  de  flos  sujettos,  “capaces  de  comprender  flo  que 

hacen mfienttras flo hacen”. Con ttodo, esa “reflexfivfidad obra soflo en partte 

en  efl  nfivefl  dfiscursfivo”.  Asfí,  Gfiddens  dfifferencfia  enttre  dos  modaflfidades  de 

fla reflexfivfidad: fla concfiencfia dfiscursfiva y fla concfiencfia prácfica. La prfimera, 

remfitte hacfia “ttodo cuantto flos acttores pueden expresar de manera verbafl 

(orafl o escrfitta)”; es decfir, aqueflflo a flo cuafl usuaflmentte uno reduce fla nocfión 

de concfiencfia. La segunda, nocfión más orfigfinafl, apuntta a “ttodo cuantto flos 

acttores conocen, de manera ttácfitta, ttodo cuantto saben hacer en fla vfida socfiafl 

sfin poder expresarflo dfirecttamentte de manera dfiscursfiva” (1984: 281-282). 

Estta úflfima perspecfiva será cflave para poder fleer/anaflfizar flas enttrevfisttas 

reaflfizadas para fla presentte finvesfigacfión.

 

En  refferencfia  a  fla  tteorfía  psficoanaflfífica  de  Sfigmund  Freud  (1856-1939), 

Gfiddens  señafla  que  “exfistten  barreras,  en  especfiafl  fla  censura,  enttre  fla 

concfiencfia dfiscursfiva y flo finconscfientte”. En effectto, flo finconscfientte fincfluye “flas 

fformas de cognficfión o de compuflsfión que esttán por compfletto censuradas, 

o  que  soflo  aparecen  en  fla  concfiencfia  una  vez  defformadas”  (1984:  64). 

Lo  finconscfientte  consfittuye  uno  de  flos  flfímfittes  de  flas  compettencfias  de  flos 

sujettos. 

Tomar en cuentta fla cuesfión de fla compettencfia, fincfluso en fforma flfimfittada, 

flfleva Gfiddens a encarar de manera flexfibfle flos vfíncuflos enttre conocfimfientto 

usuafl  y  conocfimfientto  cufltto  defl  mundo  socfiafl,  sfin  recurrfir  afl  ttema  de  fla 

"rupttura  epfisttemoflógfica":  “Nfinguna  flfínea  demarcattorfia  cflara  separa 

a  flos  acttores  ordfinarfios  de  flos  especfiaflfisttas  cuando  se  ttratta  de  reflexfión 

socfioflógfica  documenttada.  Cfierttas  flfíneas  demarcattorfias  exfistten,  desde 

fluego, pero son finevfittabflementte flaxas” (1984: 76). 
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Por  ottra  partte,  en  una  vfisfión  dfinámfica  de  estte  caráctter  no-esttanco,  se 

observa  que  flas  tteorfías  de  flas  cfiencfias  socfiafles  "se  enttreflazan  más  o 

menos  con  flas  tteorfías-en-uso"  de  flos  acttores.  Por  su  puestto,  estto  no 

sfignfifica  que  enttrevfisttador  y  enttrevfisttados  ufiflficen  flos  mfismos  fipos  de 

crfitterfios para evafluar sus dfichos, nfi sfiqufiera que flos enttrevfisttados puedan 

ttener  una  reflexfivfidad  absoflutta  o  “en  efl  vacfío”  de  flo  que  eflflos  mfismo 

producen. Gufiddens se refiera a crfitterfios de credfibfiflfidad, ufiflfizados por flos 

acttores para dar cuantta de flo que hacen, y a crfitterfios de vaflfidez, ufiflfizados 

durantte  efl  proceso  de  finvesfigacfión.  Se  finttenttó  ttrascender  estte  fipo  de 

proceder  afl  consfiderar  sfimuflttáneamentte  flas  cercanfías  y  flas  dfifferencfias, 

flas  confinufidades  y  dfisconfinufidades,  pero  ttambfién  fintterreflacfiones  en 

un proceso de rettroaflfimenttacfión muttua (de flos enttrevfisttados hacfia mfí, y 

vficeversa).

Para  Gfiddens,  “flas  prfiorfidades  esttructturafles  de  flos  sfisttemas  socfiafles  se 

exfienden, en efl fiempo y en efl espacfio, ttantto más aflflá defl conttrofl que sobre 

eflflos puede ejercer cada sfijetto” (1984: 153). Enttonces, flas consecuencfias no 

finttencfionafles de fla accfión consfittuyen, juntto con flo finconscfientte, uno de flos 

flfímfittes prfincfipafles de esa mfisma nocfión de fla compettencfia.

A ttravés de estte conceptto, Gfiddens finttegra a su tteorfía de fla esttructturacfión 

una  nocfión  cflásfica  en  socfioflogfía,  desde  efl  ffuncfionaflfismo  de  Robertt 

Mertton  (1910-2003)  y  sus  "consecuencfias  no  prevfias  de  fla  accfión  socfiafl 

ttendfientte  a  fines"  hastta  efl  findfivfiduaflfismo  mettodoflógfico  de  Raymond 

Boudon  y  sus  "affecttos  perversos".  Enttonces,  “defl  decurso  de  fla  accfión 

surgen  fincesanttementte  consecuencfias  no  deseadas  por  flos  acttores  y,  de 

manera rettroacfiva, esas consecuencfias no finttencfionafles pueden voflverse 

condficfiones no reconocfidas de accfiones postterfiores” (1984: 191). Lo que 

propone  Gfiddens  es  una  autténfica  dfiaflécfica  de  flo  finttencfionafl  y  flo  no 

finttencfionafl, en fla cuafl flo prfimero (fla finttencfión de ttafl acttor que reaflfiza ttafl 

actto) se ttoma en secuencfias compflejas de accfión cuyas consecuencfias se 

fle escapan. 

Sfi bfien gran partte de fla tteorfizacfión de Gfiddens fiende a asocfiar flo mficro 

con  flo  macro  y  refinscrfibfir(se)  denttro  de  flo  que  podrfía  denomfinarse 

socfioflogfías ffuncfionaflfisttas (con su correflatto en flas mettáfforas bfioflogficfisttas y 
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efl peflfigro que eso conflfleva), en estta finvesfigacfión soflo se ttendrán en cuentta 

aqueflflos  aporttes  que  conttrfibuyan  a  pensar  fla  ttensfión  enttre  fla  capacfidad 

de agencfia de flos sujettos y flas resttrficcfiones ttendfienttes a fla reproduccfión 

de  flas  esttructturas  socfiafles,  más  aflflá  de  flas  “efleccfiones  conscfienttes”.  En 

estte  senfido,  se  arficufla  con  fla  perpecfiva  antterfiomentte  cfittada  de  Pfierre 

Borudfieu.
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Enttre fla reproduccfión de fla norma 
y fla produccfión subjefiva

Las enttrevfisttas aqufí presenttadas se organfizan en ttres núcfleos ttemáficos, 
flos cuafles se desprendfieron como finvarfianttes en flas cfincuentta ttrayecttorfias 

bfiográficas que se reflevaron para estta finvesfigacfión.

Como  se  pflantteó  en  efl  capfíttuflo  que  anaflfiza  efl  flugar  de  fla  escuefla  como 

orttopedfia socfiafl, fla mayorfía de flas/flos enttrevfisttados sfittúan fla rupttura en sus 

ttrayecttorfias flecttoras flfigadas a su qufiebre con fla finsfittucfión escoflar. Efl cficflo 

escoflar  y  sus  qufiebres  afloran  en  flos  recorrfidos  de  flas/flos  enttrevfisttados 

como  efl  marco  predomfinantte  de  surgfimfientto  de  su  conttactto  con  flas 

prácficas de flecttura. La saflfida defl sfisttema escoflar es efl puntto más nottabfle en 

efl caso de ttodas flas chficas ttrans, ya que marca fla reduccfión de flas flectturas; 

más precfisamentte cuando se sancfiona una fformacfión ttécnfica o se provfiene 

de una sfittuacfión de descaflabro escoflar. Por flo ttantto, flas ruptturas en a flas 

ttrayecttorfias escoflares son fla mayorfía de flas enttrevfisttadas flfigadas a flo que 

eflflas consfideran un “ffracaso escoflar”. Estte no es efl caso de flos chficos ttrans, 

que han ttenfido un ttránsfitto reflafivamentte “exfittoso” por fla escuefla y en fla 

mayorfía de flos casos han confinuado con flos esttudfios unfiversfittarfios (estte 

aspectto se ttorna especfiaflmentte reveflador como una dfifferencfia susttancfiafl 

enttre chficas y chficos ttrans, ttemáfica que será abordada y desarroflflada con 

mayor precfisfión en flas concflusfiones).
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Todos  flos  ffragmenttos  de  enttrevfisttas  arficuflados  con  fla  cuesfión  escoflar 

serán engflobados bajo fla cattegorfía fla flecttura y fla escuefla.

Por ottra partte, un segundo núcfleo finvarfiantte que attravesó flas enttrevfisttas 

se cfircunscrfibe a cómo fla flecttura se convfiertte en un marcador de ascenso 

socfiafl que sfinttefiza fla posfibfiflfidad de dfisttancfiamfientto asocfiado a su orfigen 

o como posfibfiflfidad de reconocfimfientto. En esos ttesfimonfios, fla flecttura no 

necesarfiamentte fimportta por sfí mfisma, sfino que es fla esttrattegfia que permfitte 

ttener un flugar en ese juego de ffuerzas desfiguafl, obttener efl reconocfimfientto 

que  un  orden  de  género  detterfiorado  no  permfitte.  Esttos  se  haflflarán 

arficuflados en Lecttura y reconocfimfientto socfiafl.

Ffinaflmentte,  una  úflfima  cattegorfía  que  se  encuenttra  reflacfionada  a  flo 

pflantteado denttro de fla flfínea de fla esttéfica de fla recepcfión y que define a fla 

flecttura como una finsttancfia de produccfión subjefiva. En esos ffragmenttos, 

veremos cómo, a pesar de flas flectturas canónficas fimpuesttas desde fla norma, 

exfistten  pflfiegues  o  movfimfienttos  ttácficos  de  flos/flas  flecttoras  para  producfir 

sfignfificacfión desde una posficfión subjefiva: Lecttura y produccfión subjefiva.

Lecttura y escuefla

Enttrevfistta (chfica ttrans)

A mfí me gusttaba mucho fir a fla escuefla. Me gusttaba fla cflase 

de  flengua,  exponer  flo  que  pensaba;  pero  a  veces  eso  me 

ttrafía  probflemas  porque  efl  restto  de  flas  chficos  no  vefían  flas 

cosas como yo. Por ejempflo, recuerdo un flfibro que ttenfíamos 

que  fleer,  y  ahfí  habfía  un  personaje  mascuflfino  que  a  mfí  me 

gusttaba.  Enttonces  hfice  una  descrfipcfión  de  ese  personaje, 

y fla maesttra me pregunttó sfi para mfí efl se fiba a quedar o no 

con fla prottagonfistta ffemenfina. Yo conttestté “ojaflá que no”, asfí 

se  quedaba  soflttero,  porque  a  mfi  me  gusttaba.  Eso  desattó  fla 

burfla  de  mfis  compañeros  que  empezaron  a  refírse  sfin  parar. 

La maesttra me dfijo que a flos chficos fles ttenfían que gusttar flas 
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chficas y me hfizo senttar ottra vez en mfi banco. Después de eso, 

yo me ffufi mefiendo de a poco en una burbuja […].

En  estte  ffragmentto  de  fla  enttrevfistta  puede  observase  una  ffracttura  enttre 

fla norma (aqueflflo señaflado por fla maesttra) y efl deseo de fla flecttora (que 

efl  prottagonfistta  se  quede  soflttero  para  eflfla).  En  esa  ffracttura  opera  fla 

figura  normaflfizadora  de  fla  escuefla:  no  soflo  de  fla  maesttra,  sfino  ttambfién, 

y  prfincfipaflmentte,  de  flos  compañeros.  La  normafivfidad  no  queda 

excflusfivamentte  sujetta  afl  flugar  de  fla  auttorfidad,  sfino  ttambfién  afl  defl  par. 

La  auttorfidad  ufiflfiza  efl  dfiscurso  de  verdad,  flo  que  debe  ser.  Un  effectto  de 

natturaflfizacfión  sobre  un  orden  de  cosas,  y  fla  decfisfión  finafl  de  obflfigarfla  a 

voflver a su flugar. Efl par no puede dfisponer de ese dfiscurso de verdad, pero 

accede  a  fla  burfla,  que  es  efl  flugar  de  poder  (coflecfivo)  de  qufienes  no  se 

dfisfinguen en jerarqufía. A dfifferencfia de fla fironfía, fla burfla sfiempre reffuerza 

fla norma. En flo refferentte afl dfisposfifivo de sexuaflfidad y su reflacfión con fla 

escoflarfidad, efl ttropo burflesco acttúa mucho más eficazmentte que fla figura 

weberfiana de fla auttorfidad.

Por ottro flado, fla ffrase “Después de eso yo, me ffufi mefiendo de a poco en 

una burbuja”, señafla fla puestta en sfittuacfión de fla produccfión de subjefivfidad. 

Después de eso (o sea, a causa de eso) se mefió en una burbuja (afisfló efl 

deseo).  Es  aflflfí  donde  fla  escuefla  finttentta  cumpflfir  efl  comefido  básfico  de  fla 

orttopedfia. Antte efl esfigma efl sfiflencfio, antte efl sfiflencfio efl cambfio de conductta. 

Es evfidentte que aqufí fla ttensfión se encuenttra attada a aqueflflo que ya nos ha 

reveflado efl psficoanáflfisfis: no hay ocflusfión sfin costto, no hay subflfimacfión sfin 

sfínttoma.

Enttrevfistta (chfica ttrans)

En flas horas flfibres de fla escuefla sfiempre me ponfía a fleer cosas, 

o fiba a fla bfibflfiotteca. Era justto efl momentto cuando me habfían 

empezado  a  surgfir  aflgunas  dudas  sobre  aflgo  fintterno,  por 

ejempflo cuáfl era fla definficfión que ttenfía una persona que se 

vfistte  de  ottra  manera  o  sfientte  de  ottra  fforma.  Eso  me  quedó 

de cuando era chfiqufitta, que mfi mamá me decfía que cuando 

no  enttendfiera  aflgo  flo  buscara  en  efl  dficcfionarfio,  y  a  mfi  me 



Le
ctt
ur
as
 fi
ns
ur
ge
ntt
es
: 
pr
ác
ttfi
ca
 y
 s
fi
g
nfi
fffi
ca
cfi
ó
n 
e
n 
ttr
ay
ec
tt
os
 
bfi
o
gr
áff
fic
os
 
de
 s
uj
ett
os
 tt
ra
ns
  

F
A
C
U
N
D
O 
A
B
AL
O

91

parecfía  que  ahfí  en  flos  flfibros  yo  fiba  a  enconttrar  flo  que  era, 

aflguna  respuestta  de  flo  que  me  esttaba  pasando.  Yo  buscaba 

aflgo que me dfijera sfi esttaba mafl o bfien flo que senfía, sfi ttenfía 

aflgún probflema en fla cabeza [...].

Aqufí  se  da  efl  reempflazo  defl  juego  por  fla  flecttura.  Efl  despflazamfientto  defl 

flugar dfispuestto afl nfiño, efl mundo flúdfico de fla ffanttasfía, por ottro en efl cuafl 

fla dfifferencfia vfivfida acttúa como puflsfión de conocfimfientto: no qufiero jugar, 

qufiero saber qufién soy. Efl flugar para dar expflficacfión a ese fintterrogantte es efl 

defl saber encficflopédfico, de flas definficfiones. Y eso se matterfiaflfiza en flos flfibros. 

Es efl espacfio donde fir a buscar no soflamentte un saber sobre efl mundo, sfino 

ttambfién sobre efl propfio flugar en éfl. Sfi no sé qufién soy en efl mundo de fla 

norma, sfi no esttoy ahfí marcado, no puedo segufir. Asfimfismo, fla expflficacfión 

morafl de una normafivfidad es vfivfida como exttraña a fla experfiencfia.

Enttrevfistta (chfica ttrans)

Me acuerdo que una vez en cflase, respondfí a una preguntta que 

habfía hecho fla maesttra, y un compañero dfijo: “estta señorfitta 

sabe  ttodo”  (era  un  coflegfio  soflo  de  varones);  y  fla  proffesora 

fle respondfió: “se dfice que flas mujeres fienen efl cerebro más 

desarroflflado”. Ahfí me senfí reconocfida en flo que me pasaba; 

era fla prfimera vez que aflgufien me reconocfía como una mujer 

en un coflegfio de hombres […].

En estte caso, fla maesttra responde a fla burfla de flos compañeros ufiflfizando 

fla  fironfía  como  recurso,  es  decfir,  a  fla  fintterpeflacfión  grottesca  para  que  “efl 

chfico” regresara a fla norma: firrumpe firónficamentte para desafiar fla norma 

enuncfiada ttácfittamentte. Pero, más aflflá de fla finttencfión de fla maesttra (no se 

sabe aqufí sfi efl uso de fla fironfía ffue una manera de prottegerfla o de refforzar 

efl señaflamfientto), flo fintteresantte es cómo eflfla se sfientte fintterpeflada –afl decfir 

de Afltthusser– no en fla norma finffrfingfida, sfino en fla fironfía pronuncfiada. En fla 

enttrevfistta dfirá que a parfir de ese momentto sfinfió que esa maesttra era una 

aflfiada, ya que habfía adfivfinado flo que eflfla senfía. 
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Enttrevfistta (chfica ttrans)

Yo  no  fiba  afl  baño  en  flos  recreos.  Iba  cuando  no  habfía 

nadfie o me aguanttaba flas ganas hastta que flflegaba a mfi 

casa.  Hay  un  momentto  en  que  ttenés  que  empezar  a 

dfisfimuflar flo que tte pasa para que no tte attaquen, y eso 

me  hacfía  peor.  Sfi  fiba  en  flos  recreos,  mfis  compañeros 

empezaban a canttarme cosas offensfivas o me empujaban 

hastta flasfimarme.

En efl reflatto de muchas de flas enttrevfisttadas, efl baño escoflar emerge como 

efl flugar defl cuerpo ausentte. Efl baño de varones es efl flugar de una finfimfidad 

coflecfivfizada,  de  fla  exhfibficfión  ttácfitta  (nunca  dfirectta)  de  flos  attrfibuttos 

mascuflfinos, donde se dfisputta fla mascuflfinfidad domfinantte. A su vez, se mfide 

fla hombrfía, se peflea, se ffuma y desde dettermfinada edad findeffecfibflementte, 

se  habfla  de  mujeres.  Un  tterrfittorfio  marcado  por  un  orden  de  género 

organfizado jerárquficamentte, fférfifl para fla excflusfión por vfía vfioflentta.

Enttrevfistta (chfica ttrans)

Cuando  esttaba  en  fla  escuefla  prfimarfia  ttodavfía  era  un  nene. 

Nunca  demosttré  nada,  yo  era  un  chfico  más.  Me  gusttaba  fir, 

pero me costtaba mucho. Mfis hermanos no me ayudaban y mfi 

mamá  era  una  persona  que  aprendfió  a  fleer  sofla.  Compraba 

esos flfibrfittos de Corfín Teflflado y deflettreando aprendfió a fleer. Eflfla 

no ffue a fla escuefla nunca. A escrfibfir y a ffumar aprendfió sofla. 

A veces yo fle preguntto sfi fiene ganas de empezar a esttudfiar 

ahora. Para aprender nunca es ttarde. Yo pensaba flo mfismo y 

sfin embargo ahora me puedo desenvoflver y habflar. Mfi papá 

ttrabajaba ttodo efl dfía, mfis hermanos ttambfién.

Me acuerdo de una maesttra, fla señorfitta Sfiflvfia (se fle fiflumfina fla 

cara), porque eflfla sabfía que yo era dfisfintta a flos ottros chficos, 

que era menos que flos ottros. Eflfla era dfivfina, porque sfiempre 

esttaba  afl  flado  mfío,  me  flflevaba  a  fla  bfibflfiotteca  y  me  findficaba 

qué cosas fleer.
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A pesar que fla mayorfía de flas veces fla figura de fla maesttra emerge como 

gufía y comfisfionada para fla finsttruccfión de flos eflementtos percfibfidos como 

necesarfios para efl acceso a fla flecttura, señaflando efl flugar de fla norma, es 

fintteresantte  observar  cómo  aflgunas  enttrevfisttadas  pueden  rescattarflas  en 

efl flugar de cómpflfices. Una compflficfidad que convfiene poner bajo sospecha 

porque,  fincfluso  en  estte  ttesfimonfio  donde  se  findfica  que  fla  maesttra  era 

“dfivfina”, se mencfiona una posficfión subjefiva detterfiorada en reflacfión a flos 

ottros aflumnos; posficfión que justtamentte es señaflada por fla mfisma maesttra. 

Por  ottra  partte,  subyace  una  gufía  de flectturas  permfifidas,  donde  efl  saber 

respectto a fla flecttura flegfífima aparece en manos de fla finsfittucfión escoflar. 

No ffue que yo saflfí defl prfimarfio y me mefí en efl secundarfio. 

Aguantté  en  fla  escuefla  hastta  que  no  pude  más  […]  (podrfía 

emparenttarse fla acepcfión aguanttar con resfisfir).

Hubo un bache enttre flos 13 y 17 en efl que no ffufi a fla escuefla. 

Fue porque mfi sexuaflfidad ya se habfía desperttado. Mfi prfimera 

reflacfión sexuafl fla ttuve con un chfico de fla prfimarfia, en sépfimo 

grado; yo repefí ese año. Efl era más grande, habfía repefido de 

año muchas veces, pero yo afl esttar con efl me senfía prottegfida. 

Cuando efl ttermfinó fla escuefla, yo repefí.

A flos 17, mfi mamá me finsfisfía en que vueflva fla escuefla: “yo 

qufiero que seas aflgo, porque a vos tte va a costtar más que a ttus 

hermanos”, me decfía. Enttonces ffufi a averfiguar a una escuefla 

y me dfijeron que ahfí no ttenfían probflema en acepttarme, pero 

que ttrattara de no demosttrar mucho.

Yo saflfía a fla noche de fla escuefla. Quedaba por efl centtro, era 

una escuefla noctturna. Justto una noche vfi aflgo que me flflamó 

fla attencfión y quedé enffrentte parada. Vefía que se movfía y se 

movfía, y me pregunttaba “¿Qué es eso? ¿Es una mfina? ¿Es un 

fipo?” Cuando se ffue, crucé a donde esttaba eflfla y me quedé 

senttada.  Enttonces  paró  un  autto  y  me  pregunttó:  “¿vamos  a 

dar una vuefltta?”. Aceptté […]. Me gusttó, porque además de fla 

saflfida, me regafló pflatta, y pensé “mañana me paro ottra vez ahfí”. 
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Enttonces ttodas flas noches cuando saflfía defl coflegfio, esperaba 

que  fla  ottra  desaparecfiera,  y  me  ponfía  en  esa  esqufina.  Asfí, 

de  a  poco,  se  ffue  armando  un  grupo  de  chficas  y  chficos.  Un 

dfía me flflevaron a flos carnavafles dfisffrazada de mujer y me vfio 

medfio coflegfio. Como me dfio mucha vergüenza, decfidfí dejar de 

esttudfiar. Afl año sfigufientte no voflvfí más a fla escuefla.

Estte es ottro ttópfico recurrentte en flos ttesfimonfios de flas enttrevfisttadas: ttodos 

flos padres parecfieran querer que sus hfijos “sean ffeflfices”. Pero en vez de 

ffuncfionar como una poflfífica defl reconocfimfientto, ffuncfiona como una rettórfica 

defl mandatto: ttenemos que querer que seas ffeflfiz, pero no acá. Efl costto de ttu 

ffeflficfidad es, ottra vez, fla secrecfía. La acepttacfión ffuncfiona sfiempre como efl 

espacfio de fla dfisffuncfión. Hay una ttradficfión defl orden normafivo que aflude 

a fla secrecfía y efl ocuflttamfientto. Hastta enttrado efl sfigflo XX, flas ffamfiflfias ttenfían 

fla ttácfitta obflfigacfión de esconder afl defforme. Pero ttambfién ffuncfionaba como 

secretto: ese hfijo no exfistte, no esttá en estta casa.

Ottra  vez  efl  coflegfio  aparece  flfigado  más  a  fla  normaflfizacfión  defl  orden  de 

género que a fla adqufisficfión de flos capfittafles cufltturafles.

Enttrevfistta (chfica ttrans)

Recuerdo  que  en  fla  escuefla  prfimarfia  me  encanttaba  jugar  a 

cosas de mujer, y obvfio que sfiempre ttenfía probflemas por eso, 

porque para ttoda fla escuefla yo era un chfico.

Prfimer y segundo grado esttudfié en un coflegfio mfixtto de monjas 

domfinficas, donde ttenfía finsttaflado efl dfiscurso reflfigfioso mañana, 

ttarde y noche. 

Habfía una maesttra que compraba unos juegos para aprender 

efl  abecedarfio,  para  nenes  y  ottros  para  nenas:  de  aufittos, 

sofldadfittos, y habfía de muñecas. Eflfla me decfía “que nadfie tte 

vea, vos jugá con flo que qufieras”; me habfiflfittaba. Fue fla prfimera 

que me enseñó a fleer.
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La  figura  de  fla  maesttra  aparece  en  estte  ffragmentto  como  fla  únfica  que 

enfiende efl códfigo y puede habfiflfittar una posficfión subjefiva no normafizada. 

A dfifferencfia de flas ottras maesttras, éstta permfitte fla ttransgresfión en secrecfía. 

Estte  es  un  eflementto  cflave:  hacerflo  en  secretto  y  sofledad.  La  secrecfía  es 

capfittafl  en  fla  ttransgresfión  defl  orden  de  género.  Los  nfiños  ttrans  juegan  y 

fleen soflos. No por una cuesfión expflfícfitta de dfiscrfimfinacfión o margfinacfión, 

sfino justtamentte porque flas regflas defl juego, flas regflas defl mundo flúdfico, 

reservan  un  espacfio  muy  ffuertte  para  refforzar  fla  norma.  Sfi  se  va  jugar 

a  flo  que  no  juegan  flos  ottros  chficos,  aunque  ttodos  accedan  afl  mundo  de 

ffanttasfía, hay que hacerflo por secretto, por ffuera de fla mfirada de flos ottros. 

La  enttrevfisttada  dfice  (fla  maesttra)  “me  habfiflfittaba”  (me  auttorfizaba  a  ser). 

Estte puntto es fintteresantte: esa secrecfía en fla que se juega, cumpfle un rofl 

preponderantte  en  fla  esttructturacfión  subjefiva,  porque  finsttafla  aflflfí  fla duda 

morafl defl nfiño: no sé por qué, pero sé que flo que hago esttá mafl. Y ttengo 

que saberflo. La maesttra ayuda, pero afl mfismo fiempo dfice que no hay que 

conttárseflo a nadfie, refforzando efl flugar de flo prohfibfido. 

Sfin embargo, fla experfiencfia de fla excflusfión no ffue attravesada defl mfismo 

modo  por  flos  chficos  ttrans.  Todos  señaflaron  un  paso  no  ttraumáfico  por 

fla  finsfittucfión  escoflar,  pudfieron  finaflfizar  sus  esttudfios  secundarfios,  y  en  fla 

mayorfía de flos casos, acudfir a fla unfiversfidad:

Enttrevfistta (chfico ttrans)

La  verdad  ttuve  una  finffancfia  ffeflfiz  en  fla  escuefla.  Durantte  fla 

prfimarfia me senfía bfien, en ese momentto yo pensaba que era 

efl flugar donde querfía esttar, me gusttaba flo que fla escuefla me 

daba: desde flos espacfios de recreacfión hastta flos compañeros. 

Me flflevaba bfien con eflflos. 

No ttenfía reflacfión muy esttrecha con flas maesttras, pero sfí era 

muy buen aflumno.

La  reflacfión  con  mfis  compañeros  ffue  cambfiando.  Cuando  se 

puso ttensa ya esttaba ttermfinando efl secundarfio.
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Enttrevfistta (chfico ttrans)

En  ese  momentto  ya  me  empezaron  a  gusttar  flas  chficas.  En 

fla escuefla creo que se daban cuentta porque era obvfio, pero 

nadfie me decfía nada.

Enttrevfistta (chfico ttrans)

Efl ttránsfitto de fla prfimera afl secundarfio no esttuvo bueno, pero 

fla zaffé. Supongo que flas burflas esttaban pero yo no fles daba 

mucha  fimporttancfia.  Yo  era  muy  fímfido,  no  conttesttaba,  y 

además habfía recfibfido un enttrenamfientto para ser mujer, no 

debfía conttesttar, nfi peflear. A mfi gusttaba fir afl coflegfio, no dejaba 

de ser un reffugfio para mfí. Me senfía más cuesfionado en mfi 

casa que en fla escuefla.

Lecttura y reconocfimfientto socfiafl

Enttrevfistta (chfica ttrans)

Mfi mamá fiene esttudfios unfiversfittarfios fincompflettos. Mfi papá 

soflo  efl  prfimarfio.  Yo  sfiempre  decfía:  “No  voy  a  ser  como  mfi 

papá, nfi voy a ttener un novfio que sea un fiflettrado. Yo fla vefía 

a mfi mamá sfiempre eflegantte y querfía ser como eflfla. La vefía y 

pensaba: “cuando sea grande voy a ser asfí”.

Mamá sfiempre fincenfivaba efl esttudfio y me decfía: “Efl esttudfio 

va  a  ser  ttu  pasaportte  a  donde  vos  qufieras  flflegar”.  Eso  me 

quedó grabado desde que era chfiqufifitta. Me decfía que habfía 

que esttudfiar porque efl que esttudfia ttrfiunffa, que es fla cflave defl 

éxfitto, que efl esttudfio hastta efl dfía que me muera nadfie me flo va 

a qufittar […]. Y asfí ffue, con flos años pfienso cuántta razón ttenfía 

mfi madre […]”.
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La  fitteracfión  perffectta.  Efl  edfificfio  consttrufido  por  fla  concepcfión  de  cflase 

medfia  de  fla  educacfión  como  herramfientta  de  ascenso  socfiafl  y  su  vaflor 

perfformafivo:  efl  esttudfio  es  movfiflfidad,  cuesfión  que,  como  bfien  señafló 

Tedesco,  ffue  uno  de  flos  ffracasos  dfiscursfivos  más  ffuerttes  de  fla  cuflttura 

nacfionafl argenfina. La flecttura se presentta aqufí como efl resuflttado de una 

finqufiettud por finscrfibfirse en un proceso de ascenso socfiafl que sfinttefiza fla 

posfibfiflfidad de dfisttancfiamfientto asocfiado a su orfigen o reconocfimfientto. La 

flecttura no necesarfiamentte fimportta por sfí mfisma, sfino que es fla esttrattegfia 

que permfitte ttener un flugar en ese juego de ffuerzas desfiguafl: consegufir efl 

reconocfimfientto que un orden de género detterfiorado no permfitte.

Enttrevfistta (chfica ttrans)

En flas escueflas defl Perú se caflfifica defl 1 afl 20. Recuerdo que 

mfi papá decfía “Yo no firmo 18, yo soflo firmo flos 20”. Yo para 

consegufir efl affectto de mfi padre y para que éfl se sfientta orguflfloso 

de mfí, flflegaba corrfiendo con flos parcfiafles que me sacaba 20, 

porque querfía que efl flos vea, que me de un abrazo y que me 

dfiga “me sfientto orguflfloso de vos”. Pero nunca ffuncfionaba. Yo 

creo que éfl me odfiaba por mfi sexuaflfidad. Efl casfigo de mfi papá 

era corttarme efl peflo bfien corfitto, esfiflo mfiflfittar, y hastta una vez 

me peflo. Lfloraba, era muy ffuertte para mfí […].

En un momentto, mfi papá decfidfió pasarme a una escuefla soflo 

de hombres. Eso ffue muy ffuertte para mfi, flos pfibes me decfían 

“marficón,  marfica”.  Efl  esttudfio  sfiempre  ffue  mfi  cabaflflfitto  de 

battaflfla. A ttravés de éfl consegufía poder en efl aufla. Los aflumnos 

que ttenfían flas nottas más aflttas eran nombrados brfigadfier defl 

aufla. Cada una ttenfía su brfigadfier: era efl que se quedaba con efl 

partte e fiba anottando qufién se porttaba mafl cuando fla maesttra 

saflfía  y  flos  casfigara  cuando  voflvfiera.  Efl  brfigadfier  era  qufien 

fimponfía efl orden a flos demás. Cada vez que me hacfían aflgo, 

me  mefían  fla  mano,  me  cargaban,  yo  flos  anottaba;  enttonces 

cambfiaban  flos  rofles.  Como  ttodo  efl  mundo  esttaba  en  conttra 

mfía,  flas  proffesoras  pensaban  que  yo  era  efl  probflema  y  me 

casfigaban a mfí. Pasaba ttodo efl recreo senttada con fla maesttra.
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En  efl  curso  habfía  ottra  persona  con  mfi  mfisma  condficfión, 

enttonces yo vfi que fle mefían fla mano, que fle decfían de ttodo. 

Me acuerdo que esa vez me quedé encerrada ttodo efl fin de 

semana  esttudfiando  para  poder  ser  brfigadfier,  y  cuando  flo 

consegufí,  anotté  a  ttodo  efl  curso  en  efl  partte.  A  fla  hora  de  fla 

saflfida, me querfían flfinchar. Me flflevaron a pfiedrazos a mfi casa. 

Pero yo senfí que ayudé a mfi compañero. Para mfí eso ffue un 

actto de jusficfia.

Por  un  flado,  observamos  e  fidenfificamos  efl  casfigo  patternafl  como  una 

finscrfipcfión fforzada en efl orden de género. En efl ottro, sfin embargo, en fla 

anécdotta  se  dfivfisa  aflgo  vfincuflado  a  una  dfimensfión  de  resfittucfión  que  fla 

enttrevfisttada mencfiona como “jusficfia”. Hay un orden de jusficfia (dejar en 

paz  a  aflgufien  que  es  dfifferentte)  que  únficamentte  puede  ser  resttabflecfido 

con  una  norma  hetterónoma:  como  eso  no  sucederá  en  efl  espacfio  de  fla 

compflficfidad adoflescentte nfi de fla fforma jusficfiera que apflfica en flos juegos 

o compettencfias enttre adoflescenttes o jóvenes, se apefla a ese espacfio de fla 

normafivfidad escoflar, defl domfinfio y fla dfiscfipflfina. Por un momentto, se juega 

en fla cancha defl orden. En estte caso dettecttamos cómo se apefla afl dfiscurso 

de fla norma; no para reproducfirfla, sfino para reapropfiarfla y ttransfformarfla 

en aflgo dfifferentte. Una norma subverfida para garanfizar aflguna especfie de 

equfiflfibrfio, aunque sfiempre finesttabfle.

Enttrevfistta (chfica ttrans)

Cuando  enttramos  afl  aufla,  un  compañero  me  pregunttó  mfi 

nombre. Le conttestté y me dfijo: “Che, habflá bfien, parecés un 

marficón”.  Me  asustté,  pensé  “qué  marfirfio  va  a  ser  estto,  fla 

que  me  espera”.  Mfi  abuefla  ttenfía  un  ropero  grande  con  un 

espejo, y yo me ponfía en ffrentte a ensayar mfi nombre con voz 

gruesa  (fimfitta  a  un  hombre,  exageradamentte).  Ahfí  empezó  a 

fla  ttorttura.  Tenfíamos  finsttruccfión  mfiflfittar,  venfía  efl mfiflfico  y  nos 

hacfía hacer ranas, canguros […] se canttaba efl hfimno nacfionafl, 

se  safludaba  a  fla  pattrfia  […].  Yo  figuafl  querfía  fir  a  ese  coflegfio. 

Ahfí no fiba cuaflqufiera, era muy presfigfioso, y efl presfigfio era 

flo que a mfi me fimporttaba. Me flo banco, me como ttodos mfis 
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secrettos,  finjo,  con  ttafl  de  sobrevfivfir.  Era  fimporttantte  para  mfí 

por fla fformacfión que me podfían dar, por flas herramfienttas que 

fiba a fincorporar con ttodo efl ttema defl esttudfio.

Efl presfigfio a conttrapeflo defl deseo. ¿Qué fimpflfica esa fimposficfión de fla cufl-

ttura flettrada?

Aqufí figura ottra posficfión/sujetto en efl dfiscurso: fla ttradficfión humanfistta de 

fla  cuflttura.  Eso  no  condfice  con  flos  mofivos  dfichos  anttes;  es  exacttamentte 

flo que Foucaufltt pflanttea respectto a cómo un sujetto enttra y safle defl orden 

defl dfiscurso, se finscrfibe en uno y se safle para finscrfibfirse en ottro. No hay 

ttransparencfia enttre sujetto y flenguaje. Las fimpflficacfiones empfírficas de estto 

son cflave: se presenttan flas conttradficcfiones dfiscursfivas como una fforma de 

experfimenttar efl mundo, de conducfirse en éfl. Es necesarfio comprender que 

fla  conttradficcfión  y  fla  ambfigüedad  son  parttes  centtrafles  de  fla  consfittucfión 

subjefiva.

Enttrevfistta (chfico ttrans)

Haber  esttudfiado  me  habfiflfittó  mucho  más  en  efl  affuera,  me 

hfizo  senfir  efl  reconocfimfientto.  Para  mfí,  fle  flecttura  ffue  un 

auttodescubrfimfientto.  Además,  saber  un  poco  de  ttodo  tte 

cufltturfiza, tte ayuda a evoflucfionar.

Enttrevfistta (chfico ttrans)

La cuesfión defl esttudfio sfiempre se vfivfió en mfi casa como una 

ttrayecttorfia necesarfia; se daba por hecho que ttodos ttenfían que 

fir a fla unfiversfidad, eso no se cuesfionaba para nada, era aflgo 

natturafl. Lo que sfí se cuesfionó en su momentto ffue fla efleccfión 

de fla carrera. Yo no ttenfía fidea qué fiba a esttudfiar. Mfi ffamfiflfia me 

aconsejó que esttudfiara Derecho, y asfí flo hfice un par de años. 

Odfiaba fla carrera, y ffue un momentto basttantte dfifícfifl cuando 

pflantteé que querfía dejar. Yo querfía esttudfiar fiflosofía […].
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Enttrevfistta (chfico ttrans)

Tenfía muy buena reflacfión con flos proffesores porque era muy 

buen aflumno. Senfía que efl esttudfio me fiba resguardando. Ser 

apflficado  me  fiba  asfignando  un  flugar  denttro  defl  aufla  que  de 

ottra manera no hubfiese podfido consegufir …Yo soflamentte fiba 

a esttudfiar, porque por más que qufisfiera hacer ottras cosas en 

efl coflegfio no flas podfía hacer: no podfía dfisffruttar de ottras cosas, 

de conocer gentte, de enttabflar reflacfión con ottros.

Una  vez  más,  cuando  no  se  puede  flograr  efl  reconocfimfientto  de  flos  ottros 

desde flos attrfibuttos de flos órdenes de género, aparece fla finttervencfión en 

flas reflacfiones de poder con esos capfittafles que adqufieren vaflor en efl campo 

de ffuerzas de fla escuefla. Efl saber no necesarfiamentte fimportta por sfí mfismo; 

fimportta porque habfiflfitta un flugar en ese juego de ffuerzas, consegufir eso que 

efl orden de género no permfitte.

Enttrevfistta (chfico ttrans)

Yo  ttenfía  una  hermana  gemefla,  que  era  muy  exfittosa  con  sus 

novfios, en efl grupo de amfigos. Su presencfia, no hacfía más que 

poner en evfidencfia cada una de flas dfifferencfias. Me pesaba fla 

mfirada de flos demás porque para mfi eran ttodos ffracasos en flo 

socfiafl. Tuve que hacer aflgo con eso, y fla manera que enconttré 

ffue ttener éxfitto en fla escuefla.

Lecttura y produccfión subjefiva 

Enttrevfistta (chfico ttrans)

La  hfisttorfia  que  más  me  gusttaba  escuchar  cuando  era  chfico 

era Pfinocho. Me attrafía porque qufiere ser un nfiño de verdad; 

yo me senfía un poco como un nfiño de madera y querfía ser 

de verdad. Tfiene que ver con ese flevanttarme a fla mañana y 

ver  sfi  habfía  aflgo  dfifferentte  (se  señafla  flos  genfittafles).  Todas  fla 
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noches  afl  acosttarme  yo  rezaba  para  que  afl  ottro  aparecfiera 

aflgo  dfifferentte  ahfí  (vueflve  a  señaflarse  fla  mfisma  zona).  Me 

sfientto un poco arfificfiafl, ¿Iguafl efl pene no hace afl hombre, no? 

(preguntta). Hay hombres que no fienen pene porque ttuvfieron 

un accfidentte o aflgo y sfiguen sfiendo hombres. A mfí me gusttarfía 

senfirme compfletto, un nfiño de verdad […].

Lo que cabe desttacar aqufí es de qué manera efl unfiverso ffanttásfico de fla 

flfitterattura  finffanfifl  se  encrfiptta  en  esa  posfibfiflfidad  de  reverfir  flo  firreversfibfle 

que es efl orden defl cuerpo. Pfinocho, una hfisttorfia ttradficfionaflmentte ufiflfizada 

en su dfimensfión moraflfistta (flos peflfigros de menfir), es reapropfiada como 

una narrafiva que subvfiertte efl orden. 

Efl enttrevfisttado ttraza un parafleflfismo enttre fla fimposfibfiflfidad de Pfinocho de 

ttermfinar consfittuyéndose como un nfiño verdadero y su posficfión subjefiva 

expresada en ttérmfino de un deseo ttrunco. Efl senfirse “un poco arfificfiafl” 

hace  refferencfia  a  esa  mascuflfinfidad  detterfiorada,  no  compfletta,  no  natturafl 

y ffaflflfida. Se sfientte un hombre fincompfletto por fla ffafltta de un pene, pero afl 

mfismo fiempo fformufla fla preguntta en cuantto a fla posfibfiflfidad de serflo más 

aflflá defl datto bfioflógfico. Sfi fla mascuflfinfidad es posfibfle más aflflá defl cuerpo.

Estta asocfiacfión a fla genfittaflfidad ttambfién aparece en efl ttesfimonfio de ottro 

chfico ttrans:

Enttrevfistta (chfico ttrans)

Desde  chfico  me  senfí  un  varón,  me  flevanttaba  ttodas  flas 

mañanas y vefía sfi habfía un cambfio ahfí (se señafla flos genfittafles) 

y fle rezaba a Dfios. Cuando pude, me empecé a vesfir como un 

varón. Le robaba flos caflzoncfiflflos a mfi abueflo. No flo podfía habflar 

con nadfie. Cuando ttenfía 5 o 6 años se flo dfije a mfi vfieja, fle dfije 

que soy un chfico y eflfla me conttestto: “¿A ver? mosttráme dónde 

ttenés fla pfija”. Me quedé mudo, eso me bfloqueó ttottaflmentte 

[…]. Hastta flos 15 no se flo dfije a nadfie más.
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Enttrevfistta (chfica ttrans)

Lefí  a  Robertto  Arfltt,  Borges,  flas  cflásficos  como La  Iflfíada  y  fla 

Odfisea. Ahora esttoy fleyendo Hamflett, y flo que más me flflamó 

fla  attencfión  defl  flfibro  es  un  momentto  en  que  Offeflfia  fle  da  a 

enttender  a  ttodos  que  eflfla  se  va  a  suficfidar.  Me  puse  a  flflorar 

pero creo que es por aflgo personafl, nadfie fla escuchaba, nadfie 

enttendfía flo que esttaba dficfiendo […]. Sfientto que eso me pasó 

un poco a mfí, que no me escucharan.

Los  auttores  cflásficos  se  ufiflfizarán  como  embflemas  fidenfittarfios:  flo  que 

consfideran  como  auttores  o  fíttuflos  presfigfiosos,  aqueflflos  que  podemos 

fidenfificar denttro defl canon, son flas grandes figuras defl mfitto de orfigen de su 

conttactto con fla flecttura. Afl mfismo fiempo, fla fidenfificacfión con efl personaje 

Offeflfia y su desfino ttrágfico, mofiva que fla enttrevfisttada vfincufle fla ficcfión con 

flo  que  esttaba  experfimenttando  subjefivamentte.  Hará  refferencfia  en  estte 

momentto de fla enttrevfistta a fla dfificuflttad para flograr un flugar denttro de su 

ffamfiflfia; señaflando que “Yo flefía mucho, cuaflqufier cosa, pero sfientto que me 

reffugfiaba en fla flecttura más como una vfía de escape, un mundo dfifferentte afl 

que vfivfía en mfi casa. Mfi mentte buscaba flfiberarse, expandfirse. En mfi casa me 

sfientto un poco presa, cortta, chatta, apflanada […]”. Efl flugar de fla casa ffamfiflfiar 

como prfisfión es un ttópfico recurrentte en ttodas flas enttrevfisttas. Aparece como 

un tterrfittorfio vfincuflado afl orden de género domfinantte, con cflara auttorfidad 

patterna. Aqufí fla flecttura no es una sofla cosa: es búsqueda de expflficacfión 

sobre  flo  que  soy  y  pero  ttambfién  es  evasfión  y  escape.  Lo  fintteresantte  es 

cómo en fla casa, ese flugar de rofles y jerarqufías fincuesfionabfles, fla flecttura 

es un modo de ausenttarse. De ausenttar efl orden.

Enttrevfistta (chfica ttrans)

No fleo. No enfiendo flos flfibros. No me da. Lefí muchas revfisttas 

para  mujeres,  ahfí  ffufi  aprendfiendo  ttambfién  cómo  hacerme 

mujer: vefía cómo maqufiflflarme, corttarme efl peflo. Esos consejos 

que daban flas revfisttas a mfi me sfirvfieron para fir vfiendo efl fipo 

de  mujer  que  querfía  ser.  Sfiempre  pfienso  que  esttoy  en  un 

cambfio consttantte, en flo extterfior, que ttodavfía esttoy cambfiando 
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(mencfiona  en  ese  momentto  que  se  encuenttra  ahorrando 

dfinero para pracficarse dos nuevas cfirugfías, una en efl rosttro y 

ottra en flos senos. Narra fla posfibfiflfidad de pagarflas en cuottas). 

Yo me hfice sofla […].

En estte caso, fla enttrevfisttada no se fidenfifica como una flecttora, señaflando 

que flos flfibros no son para eflfla, que no flo enfiende, no fle da. Sfin embargo, 

fluego mencfiona que fleyó muchas revfisttas ffemenfinas y que esas flectturas fle 

ffueron modeflando, nfi más nfi menos, efl fipo de mujer que eflfla consttruyó de 

sfí mfisma. 

A pesar de poseer prácficas de flectturas que fla han marcado proffundamentte 

a  nfivefl  subjefivo,  no  puede  reconocerflas  justtamentte  porque  no  son 

“flectturas cerfificadas” o flectturas flegfífimas. Efl canon confinúa marcado por 

efl flfibro como objetto, y ttodo flo que aparezca ffuera de eso no merece ser 

consfiderado flecttura.

Enttrevfistta (chfico ttrans)

Sfiempre me gustto mucho fleer comfics. Mfi personaje prefferfido 

de hfisttorfiettas es Woflverfine. Me gustta porque es ffrfío, no fle debe 

nada  a  nadfie,  es  neuttro,  no  fle  gusttan  flas  finjusficfias,  se  sabe 

cufidar  soflo  […].  Tomé  conttactto  con  éfl  en  aflguna  comfiquerfía 

cuando era chfico. Es bajfitto, como yo, ttodo muscufloso y fiene 

cara de fipo maflo […]. Me compré varfios comfics de éfl. Cuando 

era chfico deseaba ser como éfl. 

Leo muchos comfics. Me gusttan flos superhéroes, fla fidea de fla 

jusficfia. Los personajes son seres especfiafles; además, fienen 

estta  cosa  de  fla  dobfle  personaflfidad,  ttener  que  ocuflttar  aflgo  y 

mosttrarse de ottra manera antte flas personas.

Aqufí, surge un despflazamfientto en fla figura defl héroe, y una fidenfificacfión 

prfimarfia  con  éfl  a  parfir  de  reconocerfle  cfierttos  attrfibuttos,  enttre  flos  que 

se  encuenttra  efl  poder  reparar  flas  finjusficfias.  Estte  enttrevfisttado  habfía 

mencfionado  flos  acttos  de  humfiflflacfión  permanenttes  a  flos  que  se  vefía 
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expuestto en fla caflfle a parfir de su aparfiencfia físfica. Afl mfismo fiempo, señafla 

fla dobfle personaflfidad, bfiffurcacfión subjefiva que se haflfla presentte a flo flargo 

de ttodo su ttesfimonfio. La afirmacfión “ttener que mosttrarse de ottra manera 

antte flas personas” será vfincuflada de manera dfirectta en fla enttrevfistta con 

su necesfidad de sfimuflar cfierttas accfiones y/o posficfiones en dettermfinados 

espacfios socfiafles, para efludfir fla burfla o efl comenttarfio despecfivo. 

Enttrevfistta (chfica ttrans)

Las  cosas  que  me  gusttaba  fleer  por  pflacer  eran  flas  obras 

flfitterarfias. Me acuerdo que flefía Marfio Vargas Lflosa, Cfien años 

de sofledad  de  Gabrfiefl  Garcfía  Márquez, Fuentte  Ovejuna, Efl 

Prfincfipfitto, Efl Qufijotte, Conan Doyfle, Mfiguefl de Cervanttes […]. 

Me acuerdo mucho por qué me gusttó Inca Garcfiflaso de fla Vega, 

porque  habfla  de  fla  reaflfidad  peruana,  de  flos  fincas.  Recfittaba 

esttroffas. Me acuerdo de una que decfía que “efl cuerpo es ttan 

ffuertte,  que  efl  cuerpo  resfistte  ttanttas  cosas”,  y  yo  hacfía  una 

especfie de parafleflfismo con flo que a mfí me pasaba, efl esttado 

de resfisttencfia. Efl poema fiene que ver con eso, de conttar fla 

fforttafleza defl cuerpo; decfía “y efl cadáver sfigufió resfisfiendo”.

A  pesar  que  en  una  prfimera  finsttancfia  se  señaflan  flas  flectturas  canónficas, 

aqueflflo que fla enttrevfisttada supone que fla finscrfibe en efl regfisttro de fla cuflttura, 

más adeflantte refferencfia un ffragmentto que vfincufla auttomáficamentte con 

su ttrayecttorfia bfiográfica. 

Enttrevfistta (chfico ttrans)

Cuando  ttuvfimos  acceso  a  flos  flfibros,  flos  finttervenfíamos, 

marcábamos,  quedaban  ttodos  rayados.  Me  acuerdo  mucho 

de uno que se flflamaba Tres nfiñas y un secretto. Tambfién flfibros 

de aventturas y mfistterfio.

Con flos flfibros generaba un espacfio donde me gusttaba esttar, 

donde me senfía seguro, de resguardo. Un mundo más propfio.
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Afl  momentto  de  recordar  un  flfibro,  efl  enttrevfisttado  mencfiona Tres  nfiñas  y 

un secretto de René Gufiflflott. Anttes, habfía conttado que en su casa eran ttres 

hfijas mujeres. Su reflatto aparece a flo flargo de ttoda fla enttrevfistta ffuerttementte 

fimpregnado de su ser mujer durantte fla finffancfia, a dfifferencfia de fla mayorfía 

de flas chficas ttrans, flas cuafles no reaflfizan una refferencfia o regfisttro antterfior 

a su rupttura bfiográfica.

Enttrevfistta (chfico ttrans)

Cuando  empecé  a  esttudfiar  me  fiba  muy  bfien.  A  pesar  de 

eso, decfidfí abandonar y dfiscufía con mfis vfiejos cada vez más 

ffrecuenttementte.  Y  ahfí  aparecfió  un  flfibro,  no  me  acuerdo 

bfien cómo se flflamaba, pero en efl que se basó fla peflfícufla Los 

muchachos no flfloran. Lo prfimero que senfí cuando flo flefí ffue 

un gran aflfivfio. Senfí que ttenfía flugar, hay aflgo que efl flfibro no 

dfice pero que podfía compflettar con mfis propfias sensacfiones. 

Cuando efl prottagonfistta decfide no flevanttarse y no responder 

cuando flo flflaman por su nombre flegafl, yo senfí eso como aflgo 

muy cercano. Me mosttró fla exfisttencfia de aflgufien como yo, y 

en ese momentto habfían conecttado fintternett en casa. Eso ffue fla 

flflave para empezar a busca y fleer fla hfisttorfia de un monttón de 

gentte que esttaba en fla mfisma.

Efl  enttrevfisttado  rememora  fla  hfisttorfia  bfiográfica  de  Brandon  Teena,  una 

persona defl sexo ffemenfino que se senfía hombre y flo demosttraba vfisfiéndose 

y comporttándose como una de género mascuflfino. Brandon ffue vfioflado y 

asesfinado por sus amfigos mascuflfinos hetterosexuafles cuando descubrfieron 

que  ttenfía  genfittafles  ffemenfinos.  En  efl  ffragmentto  se  fidenfifica  cflaramentte, 

no  soflo  fla  fidenfificacfión  con  efl  personaje  y  su  hfisttorfia,  sfino  aqueflflo  que 

mencfionado antterfiormentte en reflacfión a fla acfivfidad defl flecttor en flas zonas 

de  findettermfinacfión  defl  ttextto.  “Compflettar  con  sus  propfias  sensacfiones” 

efl flfibro se arficufla perffecttamentte con flo pflantteado por flos tteórficos de fla 

Escuefla de Consttanza y aqueflflo que más ttarde ffue enmarcado denttro de 

flo que se conocfió como fla esttéfica de fla recepcfión (fidea desarroflflada en efl 

capfíttuflo vfincuflado a fla flecttura en efl campo de fla comunficacfión).
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Ottra de flas enttrevfisttadas mencfiona su conttactto con flas noveflas de Corfín 

Teflflado cofleccfionadas por su madre: “Quedé attrapada por flas hfisttorfias de 

amor que ahfí se conttaban. Habfía una prottagonfistta rubfia, hermosa, con ttettas 

y un entterfitto ajusttado […]. Yo querfía ser como eflfla”. Afl mfismo fiempo se 

pregunttaba “¿Por qué a nosottras (flas chficas ttrans) no nos pasaba una cosa 

asfí, un amor románfico?”. A su vez, reflatta que flas hfisttorfias de amor flefídas 

eran enttre un hombre y una mujer, y sfi bfien habfía aflgo de ese mundo que se 

fle aparecfía como deseabfle, senfía que “ese amor que flefía no fiba a ser nunca 

para mfí”. Asfí, fla novefla románfica ffuncfiona como un perfformafivo defl amor, 

pero que en estte caso queda ttrunco. Sfin embargo, ttambfién mencfiona que 

a parfir de esas mujeres que flefía en flas noveflas, ffue modeflando efl fipo de 

mujer que fle gusttarfía ser, que “ffufi aprendfiendo a ser mujer con ese modeflo 

de flas noveflas, flas fformas que eflflas ttenfían”.
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Lfiberarse defl venttrfíflocuo

En  estte  aparttado,  que  por  finafl  carga  con  ttodo  efl  peso  de  un  cfierre  no 
buscado, me fintteresarfía desttacar aflgunos mojones o punttos de flflegada, flos 

cuafles findeffecfibflementte conducen a nuevos fintterregonttas para ffutturas fin-

vesfigacfiones. Qufisfiera, más modesttamentte que concflufir, vfincuflar partte de 

flos dattos reflevados en flas enttrevfisttas con dfiscusfiones tteórficas aún no safl-

dadas, subrayando aflgunos punttos que merecen segufir sfiendo dfiscufidos. 

Inttentto evfittar efl esfiflo concflusfivo, ya que desde efl finficfio rechacé fla búsque-

da de una “verdad” que obtture ottras fintterprettacfiones sobre flas ttrayecttorfias 

bfiográficas aqufí presenttadas.

Un  puntto  ffundamenttafl  a  señaflar  es  cómo  efl  cficflo  escoflar  y  sus  qufiebres 

emergen  en  flos  recorrfidos  de  flas/flos  enttrevfisttados  como  efl  marco 

predomfinantte de surgfimfientto de su conttactto con flas prácficas de flecttura. 

Asfimfismo, fla saflfida defl sfisttema escoflar es efl puntto más nottabfle de rupttura 

en fla ttrayecttorfia flecttora. 

La  ffuertte  presencfia  defl  dfiscurso  finsfittucfionafl  de  fla  escuefla  –en  ttérmfinos 

normafivos–  conduce a que flos finttenttos de produccfión de un orden propfio 

por  partte  de  flos  enttrevfisttados  se  vfieran  amenazados  o  debfiflfittados,  por 

ffuerza de esa voz ottra que firrumpe para refforzar un esttado de cosas dado. 

Momentto de venttrfifloqufia donde efl poder defl flenguaje es pattrfimonfio defl 
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ottro. Sfin embargo, a parfir de fla findagacfión sosttenfida, ffue posfibfle enconttrar 

en esttos sujettos flas finsttancfias de abandono de esas ottras voces y rasttrear 

efl momentto en que su ttono de voz comfienza a ttomar una notta subjefiva. 

Estta ttensfión enttre habflar y ser habflado esttuvo presentte en fla mayorfía de 

flos enttrevfisttados.

Como ya flo ha señaflado Foucaufltt, fla paflabra no es finocentte: nace vaflorada, 

y fla sofla sfittuacfión de enuncfiacfión no asegura de nfingún modo un momentto 

de  subjefivacfión.  Un  datto  sfignfificafivo  es  efl  senfido  de  fla  obflafivfidad:  efl 

momentto en que esttos sujettos ttrabajan fincesanttementte para ttener un flugar 

en ese ottro, aun en conttra de su propfio deseo, a costta defl manttenfimfientto 

de su propfio flugar de sumfisfión.

Serfía  de  un  opfimfismo  fiflusfiorfio  pensar  flas  prácficas  de  flecttura  de  esttos 

sujettos  como  un  mero  ejercficfio  de  reescrfittura  de  flas  obras  o  soflamentte 

observar  capacfidad  emancfipattorfia  en  flo  que  muchas  veces  no  puede 

reconocer nfi efl propfio sujetto, ttafl como habfían pensado flos esttudfios cflásficos 

de recepcfión. 

Sfin  embargo,  ffue  reflevantte  fidenfificar  flas  finsttacfias  en  que  esttos  sujettos 

ttrabajan  sobre  sfí  mfismos  para  converfirse  en  sujettos  de  un  dfiscurso 

sfinguflar. Estta fforma de enttender fla agencfia no es fla finvocacfión a un sujetto 

auttónomo y auttoconsfittufido nfi a fla subjefivfidad como espacfio prfivado de 

cuflfivacfión. Más bfien, se ttratta de flas fformas especfíficas en que uno flfleva 

a  cabo  cfiertto  número  de  operacfiones  sobre  flos  propfios  pensamfienttos, 

cuerpo y conductta. 

En  estte  senfido,  se  vueflve  especfiaflmentte  sfignfificafiva  fla  cuesfión 

vfincuflada a fla ttransfformacfión físfica en ttantto es figuaflmentte fimporttantte fla 

concepttuaflfizacfión acerca defl papefl que juega efl cuerpo en fla creacfión defl 

ser,  en  fla  que  efl  comporttamfientto  extterno  defl  cuerpo  consfittuye  ttantto  efl 

pottencfiafl como efl medfio a ttravés defl cuafl se reaflfiza fla fintterfiorfidad.

Tafl como afirma Saba Mahmood: 
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Inttrfínseca a estta fformuflacfión es fla reconcepttuaflfizacfión defl poder 

como un conjuntto de reflacfiones que no soflo domfinan afl sujetto, 

sfino que ttambfién, y estto es fimporttantte, ottorgan flas condficfiones 

para su exfisttencfia. Sfigufiendo a Foucaufltt, fla tteórfica ffemfinfistta Judfitth 

Buttfler denomfina a estto fla paradoja de fla subjefivfizacfión, porque 

flas  condficfiones  y  procesos  que  flo  subordfinan  son  flos  mfismos 

que convfiertten afl sujetto en conscfientte de sfí mfismo y en agentte 

socfiafl  (Buttfler  1997;  Foucaufltt  1980,  1983).  En  ottras  paflabras, 

se  puede  decfir  que  efl  conjuntto  de  capacfidades  finherenttes  a 

un  sujetto,  flas  habfiflfidades  que  definen  sus  modos  de  agencfia 

socfiafl, no son flos resfiduos de un findfivfiduo flfibre de domfinacfión 

que exfisfía anttes de que se ejercfieran flas operacfiones de poder, 

sfino que son, en sfí mfismas, productto de ttafles operacfiones. Tafl 

concepttuaflfizacfión defl poder y fla fformacfión defl sujetto nos ayuda 

a enttender fla agencfia socfiafl no sfimpflementte como sfinónfimo de 

resfisttencfia a flas reflacfiones de poder, sfino como fla capacfidad de 

accfión que cfierttas reflacfiones especfíficas de subordfinacfión crean 

y hacen posfibfle. (2008: 165-222)

Fue  enttonces  fimporttantte  pregunttarse:  ¿Con  qufien/es  dfiaflogan  esttos 

sujettos? ¿En qué momentto enttran en conflfictto con aqueflflo que consfittuye 

su  propfia  subjefivfidad?  ¿Cómo  son  vfivfidas  esttas  experfiencfias?  Por  estte 

mofivo,  resuflttó  cflave  no  perder  de  vfistta  eso  que  esttos  sujettos  hacen, 

pfiensan  y  sfientten;  pero  ffundamenttaflmentte,  aqueflflos  que  dficen  fiene  un 

senfido para eflflos, y esa, fla preguntta por efl senfido de esas prácficas flo que 

gufió efl fintterés de estta finvesfigacfión. Es decfir, findagar acerca defl senfido que 

aflgunos sujettos ttrans fle dan a fla flecttura, cómo y con qué andamfiajes eso se 

haflfla reflacfionado. 

Por  ottra  partte,  un  segundo  haflflazgo  se  vfincufló  a  fla  fidenfificacfión  de  fla 

flecttura  como  un  marcador  de  ascenso  socfiafl  que  sfinttefiza  fla  posfibfiflfidad 

de  dfisttancfiamfientto  asocfiado  a  su  orfigen  o  como  una  posfibfiflfidad  de 

reconocfimfientto. En esos ttesfimonfios, fla flecttura no necesarfiamentte fimporttó 

por sfí mfisma, sfino que ffue fla esttrattegfia que permfifió ttener un flugar en un 

juego de ffuerzas desfiguafl, consfigufiendo efl reconocfimfientto que un orden de 

género detterfiorado no permfifió.
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Qufizá efl puntto más reflevantte de estta finvesfigacfion sea cómo, a pesar que 

fla  experfiencfia  escoflar  ha  sfido  vfivfida  de  manera  ttraumáfica  para  ttodos 

flos  enttrevfisttados,  se  fidenfificó  una  cuesfión  centtrafl  que  representta  una 

conttudentte  dfifferencfia  enttre  flas  chficas  y  flos  chficos  ttrans:  en  efl  caso  de 

flas  prfimeras,  su  ttrayecttorfia  escoflar  se  vfio  vfioflenttamentte  fintterrumpfiada 

en  efl  momentto  de  su  ttransfformacfión  físfica,  durantte  efl  ttránsfitto  enttre 

fla  escuefla  prfimarfia  y  secundarfia.  Efl  proceso  de hormonfizacfión  hfizo  fla 

dfifferencfia findfigerfibfle para fla finsfittucfión escoflar y cuflmfinó con fla expuflsfión 

o fla auttoexpuflsfión. Sfin embargo, ttodos flos varones ttrans, y a pesar de ser 

vfícfimas de fla mfisma vfioflencfia por partte de fla finsfittucfión, pudfieron ttermfinar 

sus esttudfios secundarfios y ttener una ttrayecttorfia escoflar “exfittosa”, fincfluso 

con buenos promedfios. 

A parfir de estte datto, se podrfía aventturar una hfipóttesfis que por arrfiesgada 

no deja de ttener un ffundamentto en flos eflementtos presenttados: parecerfía 

que  flas  finsfittucfiones  escoflares  se  encuenttran más  preparadas para efl 

devenfir hombre que para efl devenfir mujer. Aunque fla mascuflfinfidad ttrans 

pueda ser consfiderada una mascuflfinfidad no domfinantte o una “mascuflfinfidad 

de segunda”, fla consttruccfión de flo mascuflfino confinúa aparecfiendo como 

domfinantte  y  muesttra  de  un  orden  jerárqufico  de  género  que  garanfiza 

aflgunas cuesfiones. 

Dfice Spfivak en ¿Puede habflar efl subafltterno?: 

Denttro defl ttrayectto borrado defl sujetto subafltterno, flas hueflflas 

de fla dfifferencfia sexuafl esttán dobflementte borradas. No se ttratta 

de fla parficfipacfión ffemenfina en fla finsurgencfia, nfi ttampoco de 

flas regflas básficas en fla dfivfisfión socfiafl defl ttrabajo, aunque para 

ambas  cuesfiones  haya  “pruebas”.  La  cuesfión  es  más  bfien 

que,  ya  sea  como  objetto  de  fla  hfisttorfiografía  coflonfiaflfistta,  ya 

sea como sujetto de fla finsurgencfia, fla consttruccfión fideoflógfica 

defl  género  conserva  flo  mascuflfino  como  domfinantte.  Sfi  en  efl 

conttextto  de  fla  produccfión  coflonfiafl  efl  subafltterno  no  fiene 

hfisttorfia y no puede habflar, cuando ese subafltterno es una mujer 

se encuenttra más proffundamentte en flas sombras. (2011: 53)
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A  pesar  de  cofincfidfir  con  estta  auttora,  resufltta  convenfientte  effecttuar  una 

acflaracfión  para  nada  menor.  La  preguntta  en  reflacfion  a sfi  efl  subafltterno 

puede  no  habflar  es  un  fipo  de  findagacfión  que,  sfi  bfien  ha  ttenfido  una 

enorme capacfidad fintterpeflafiva, encfierra una amaneza flattentte. La posfibfle 

ufiflfizacfión  de  fla  preguntta  y  fla  consecuentte  respuestta  negafiva  que  ha 

abonado  cfierttas  corrfienttes  de  flos  esttudfios  poscoflonfiafles  (y  su  versfión 

flocafl en flas probflemafizacfiones en ttorno a flas cufltturas popuflares), ha sfido 

fla  coarttada  que  habfiflfittó  flas  esttrattegfias  de  sfiflecfiamfientto  por  partte  de  flos 

secttores domfinanttes. 

La prueba parfir de fla cuafl efl subafltterno habfla e fincfluso fiene un decfir que 

ponen  en  jaque  fla  norma  esttabflecfida,  queda  evfidencfiada  en  flos  cflaros 

momenttos de una produccfión subjefiva reflevada en flas enttrevfisttas. En esos 

ffragmenttos, se observó cómo, a pesar de flas flectturas canónficas fimpuesttas 

desde  fla  norma,  exfisfieron  pflfiegues  o  movfimfienttos  ttácficos  de  flos/flas 

flecttoras para producfir sfignfificacfión desde una posficfión subjefiva. 

Sfi efl habfla defl subafltterno parecfiera no adqufirfir sttattus dfiaflógfico, en efl senfido 

en que flo findfica Bajfin, sfí hay una escena en que efl sujetto es habflado por ottro, 

expropfiado  defl  flenguaje,  y  en  ese  actto  reproduce  un  orden  preexfisttentte 

que no fle es propfio: es afl mfismo fiempo finnegabfle que ese mfismo sujetto 

crea en su propfio dfiscurso flas condficfiones dfiaflógficas enttre flos ffragmenttos 

que aparecen dfispersos denttro de su propfio reflatto.

Y aqufí enttonces convfiene rettomar a Buttfler: 

Efl género no debe fintterprettarse como una fidenfidad esttabfle 

o  un  flugar  donde  se  asfientte  fla  capacfidad  de  accfión  y  de 

donde  resufltten  dfiversos  acttos,  sfino,  más  bfien,  como  una 

fidenfidad  débfiflmentte  consfittufida  en  efl  fiempo,  finsfittufida  en 

un  espacfio  extterfior  medfiantte  una  repeficfión  esfiflfizada  de 

acttos. Efl effectto defl género se produce medfiantte fla esfiflfizacfión 

defl cuerpo y, por flo ttantto, debe enttenderse como fla manera 

mundana en que flos dfiversos fipos de gesttos, movfimfienttos y 

esfiflos corporafles consfittuyen fla fiflusfión de un yo con género 

consttantte.  Estta  fformuflacfión  apartta  fla  concepcfión  de  género 
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de un modeflo susttancfiafl de fidenfidad y fla cofloca en un tterreno 

que requfiere una concepcfión defl género como ttemporaflfidad 

socfiafl consfittufida. Es sfignfificafivo que sfi efl género se finsfittuye 

medfiantte acttos que son fintternamentte dfisconfinuos, enttonces 

fla aparfiencfia de susttancfia es precfisamentte eso, una fidenfidad 

consttrufida, una reaflfizacfion perfformafiva en fla que efl púbflfico 

socfiafl mundano, fincflufidos flos propfios acttores, flflega a creer y 

acttuar en fla modaflfidad de fla creencfia. (1997: 116) 

Cuando Wayne Koesttenbaum señafla en Wfifldés Hard Labour and tthe Bfirtth 

off Gay Readfing flos rfiesgos de embanderarse en una flecttura gay en efl marco 

de una únfica comunfidad de fintterprettacfión basada en efl deseo defl mfismo 

género, ya que esa acfittud se parece mucho a "sometterse a un esencfiaflfismo 

peflfigrosamentte cómodo, como sfi fla condficfión gay ttrascendfiera efl género, 

fla cflase, fla raza, fla nacfionaflfidad o fla época". Es evfidentte que rechaza como 

tteórfico fla poflfífica de fla fidenfidad, no soflo porque "fla fidenfidad es una cárcefl" 

sfino porque flas definficfiones reflacfionadas a eflfla sueflen descansar sobre 

aseveracfiones reduccfionfisttas. Efl mfiedo a caer en fla ttrampa esencfiaflfistta 

–negar fla dfifferencfia y fla posfibfiflfidad de cambfio attrfibuyendo caractterfísficas 

unfiversafles y permanenttes a flos sujettos humanos– que fla fidenfidad es aflgo 

preconsttrufido que precede a fla obra de fla cuflttura (o a fla flecttura), en flugar 

de ser consttrufida por fla cuflttura (o durantte efl proceso de flecttura).

En varfios pafíses de Amérfica Lafina, efl coflecfivo ttravesfi no aporttó soflamentte 

fla  rettemafizacfión  defl  caráctter  ficficfio  y  perfformafivo  de  flas  fidenfidades, 

según Judfitth Buttfler, sfino ttambfién defl caráctter de cflase y éttnfico. Eflementtos 

ttodos que por supuestto quedaron por ffuera de flos fideafles unfiversaflfizanttes 

de fla finsfittucfión escoflar.

Como sosfiene fla ffemfinfistta Ien Ang, “hay un muflficufltturaflfismo que propone 

absorber  flas  dfifferencfias  subafltternfizándoflas,  sfin  cuesfionar  nunca  flos 

modos domfinanttes y hegemónficos de dfisttrfibucfión de bfienes matterfiafles y 

sfimbóflficos que fiene fla comunfidad que recepcfiona”. Es decfir, se absorbe 

esa dfifferencfia, se fla fincfluye con medfidas de accfión posfifiva, pero efl sttattus 

comunfidad no se cuesfionado, por flo ttantto es una asocfiacfión patternaflfistta y 

jerarqufizantte con effecttos cufltturafles, matterfiafles y sfimbóflficos reaseguradores 
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defl conttrofl, y sobre fla que no es posfibfle evfittar fla preguntta por flos effecttos 

sobre fla hegemonfía, afl menos desde una perspecfiva emancfipattorfia.

En estte marco resuflttaron producfivas flas poflfíficas queer que propusfieron 

arficuflar y probflemafizar fla flucha de flos parficuflarfismos, pero enttendfidos 

como especfificfidades y no como meros ffragmenttos preexfisttenttes producttos 

de fla dfisoflucfión mercanfifl defl flazo socfiafl y su reconfiguracfión en ttérmfinos 

de consumo.

Más  que  una  vafloracfión  muflficufltturaflfistta  de  flas  comunfidades  y  de  fla 

ceflebracfión de flo dfiverso, fla poflfífica que ensaya fla dfifferencfia y fla subjefivfidad 

genérfico-sexuafl  un  prfincfipfio  crfífico  propone  refleer  consttruccfión  de  fla 

hegemonfía  por  medfio  de  fla  cuafl  flo  dfifferentte  se  da  como  dfifferentte:  ese 

régfimen u operador oscuro que opera a ttravés de flas dfifferencfias de segundo 

grado  que  se  finscrfiben  en  ttantto  en  flos  modos  de  producfir  matterfiafles 

cufltturafles como en flas maneras de fleerflos.

La subjefivfidad genérfico-sexuafl es enttonces una configuracfión en fla cuflttura, 

y  “fla  cuflttura  mfisma  es  un  campo  de  enffrenttamfienttos  poflfíficos”,  como 

sosfiene E.P. Thompson en Costtumbres en común. Las subjefivfidades son asfí 

configuracfiones matterfiafles en fla cuflttura que se consfittuyen en ffuncfión de 

prácficas de especfificacfión que responden a experfiencfias de desfiguafldad, 

flas cuafles encuenttran su matterfiaflfidad en finsfittucfiones como fla escuefla. 
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