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RESUMEN
Este trabajo se basa en el plan de tesis doctoral titulado “Per-
cepciones y experiencias afectivas en torno a las modificaciones 
corporales de personas trans que realizan transiciones de sexo/
género en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Una aproximación 
desde el giro material y afectivo”. Su objetivo principal es explo-
rar las percepciones y afectos presentes en las modificaciones 
corporales (quirúrgicas y hormonales) en personas trans, para 
lo cual se sistematizarán nuevos enfoques teóricos en el ámbito 
de los feminismos y de la teoría queer, intersex y transgender, 
que destacan la importancia de la materialidad corporal en la 
formación de la subjetividad sexo-generizada. Los aportes del 
giro afectivo y de los nuevos materialismos feministas no funda-
cionalistas nos permiten investigar cómo los afectos intervienen 
en las prácticas de modificación corporal presentes en las tran-
siciones de sexo/género, y cómo participa en estas la materia-
lidad del cuerpo, entendida como un registro no reducible a la 
subjetividad. En este contexto, es crucial indagar no sólo cómo 
los procesos de transformación material del cuerpo influyen en 
las representaciones que los sujetos tienen sobre su propia iden-
tidad de género, sino también cómo estas prácticas impactan en 
sus experiencias de lo corporal en su dimensión material.
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ABSTRACT
TRANS BODY MODIFICATIONS: COORDINATES FOR AN 
INVESTIGATION FROM THE MATERIAL AND AFFECTIVE TURN
This paper is based on the doctoral thesis plan entitled “Per-
ceptions and affective experiences around body modifications of 
trans people who make sex/gender transitions in the Gutierrez 
Hospital of La Plata. An approach from the material and affec-
tive turn”. Its main objective is to explore the perceptions and 
affects present in body modifications (surgical and hormonal) 
in trans people, for which new theoretical approaches in the 
field of feminisms and queer, intersex and transgender theory 
will be systematized, which emphasize the importance of bod-
ily materiality in the formation of sex-gendered subjectivity. The 

contributions of the affective turn and the new non-foundation-
alist feminist materialisms allow us to investigate how affects 
intervene in the practices of bodily modification present in sex/
gender transitions, and how the materiality of the body partici-
pates in these, understood as a register that cannot be reduced 
to subjectivity. In this context, it is crucial to investigate not only 
how the processes of material transformation of the body in-
fluence the representations that subjects have about their own 
gender identity, but also how these practices impact their expe-
riences of the body in its material dimension.
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Introducción
El siguiente trabajo toma como referencia el plan de tesis doc-
toral titulado “Percepciones y experiencias afectivas en torno a 
las modificaciones corporales de personas trans que realizan 
transiciones de sexo/género en el Hospital Gutiérrez de La Plata. 
Una aproximación desde el giro material y afectivo”. El mismo 
se enmarca en el proyecto “Nuevos materialismos feministas 
no fundacionalistas. Contribuciones no antropocéntricas para un 
enfoque renovado sobre el cuerpo, la naturaleza y la diferencia 
sexual” (PI+D E/H006, CInIG-IdIHCS-UNLP/CONICET), cuyo obje-
tivo principal es realizar una sistematización crítica de las con-
tribuciones del feminismo contemporáneo que se apartan de los 
enfoques meramente representacionalistas o socio-discursivos 
para pensar las nociones de cuerpo y diferencia sexual.
Como objetivo principal, el plan de investigación se propone 
explorar las percepciones y experiencias afectivas en torno a 
las modificaciones corporales (quirúrgicas y hormonales) en 
personas trans que se encuentran en un proceso de transición 
(asignación o reasignación) de género. Para este propósito, se 
sistematizarán nuevos enfoques teóricos dentro del campo de 
los feminismos y de la teoría queer, intersex y transgender que 
revalorizan el impacto de la materialidad corporal en la produc-
ción de la subjetividad sexo-generizada para abordar la relación 
entre las intervenciones hormonales y quirúrgicas en procesos 
de transición de sexo/género y las representaciones y experien-
cias de las personas trans que las realizan.
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Antecedentes
Actualmente, las nuevas miradas conceptuales en las Ciencias 
Sociales y Humanas que configuran los llamados “giro material” 
y “giro afectivo” se presentan como un insumo potente al mo-
mento de examinar las representaciones, percepciones y expe-
riencias de los sujetos en la tensión materialidad-significación. 
Estos enfoques interdisciplinarios y novedosos asumen la impo-
sibilidad de escindir la perspectiva de los sujetos de la dimen-
sión material del cuerpo, aportándonos valiosas herramientas 
para reflexionar a la luz de problemáticas socio-comunitarias 
emergentes. En el caso de la investigación propuesta, se abor-
dan desde estos enfoques los procesos materiales que intervie-
nen en las trayectorias vitales de sujetos cuya expresión de gé-
nero no se muestra conforme con aquella esperada socialmente 
de acuerdo al sexo anatómico (Martínez, 2015).
La Ley 26.743 de Identidad de Género, aprobada en Argentina 
en el año 2012, reconoce el derecho de toda persona a solici-
tar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de 
pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género 
autopercibida. Dicha ley establece que quienes cuentan con la 
mayoría de edad, si así lo desean, puedan disponer de atención 
médica gratuita que incluya intervenciones quirúrgicas y/o tra-
tamientos integrales hormonales que mejor se adecúen a su 
identidad de género autopercibida.
Durante la década de los 90, en correlación con la emergen-
cia de colectivos de activismo trans, en Argentina comenzaron 
a formarse grupos de profesionales especializados en el tra-
tamiento hormonal y quirúrgico en mujeres trans (Farji Neer, 
2018). Estas intervenciones corporales sólo podían llevarse a 
cabo a través de una autorización judicial habilitante, determi-
nada mediante informes periciales y audiencias que compro-
baran la presencia de sufrimiento psíquico como consecuencia 
de una no concordancia entre la identidad y rasgos corporales 
como la genitalidad (entre otros). Debido a los contratiempos 
intrínsecos a esta política de atención (obstáculos burocráticos, 
maltratos, exposición al sistema médico-judicial y posibilidades 
reducidas de acceso), las personas trans se veían compelidas 
a llevar a cabo estas modificaciones corporales de maneras 
auto-agenciadas en la clandestinidad, donde las intervenciones 
corporales suponían prácticas de riesgo debido a la ausencia de 
condiciones adecuadas de asepsia o controles previos o pos-
teriores a la intervención (Berkins y Fernández, 2004). En este 
sentido, la Ley de Identidad de Género se erigió como un gran 
avance en términos de derechos humanos, ya que “no establece 
ni como requisito ni como ‘aduana’ el sometimiento a dispositi-
vos psiquiátricos, jurídicos y/o médicos para acceder al cambio 
de sexo registral ni a los tratamientos quirúrgicos y hormonales” 
(Farji Neer y Mines, 2014: 60).
Este escenario de debates y disputas políticas entre los activis-
mos y el campo de la biomedicina a mediados de la década del 
90 coincide con la irrupción en la academia de la producción 
teórica de Judith Butler. Sus aportes tempranos, fundacionales 

para el feminismo norteamericano de corte postestructuralis-
ta, se ubican bajo las coordenadas teóricas, epistemológicas y 
políticas del construccionismo social, donde, en términos fou-
caultianos, la naturaleza no es más que el efecto de una serie 
de discursos producidos y vehiculizados por la biología, entre 
otros saberes-poderes (Foucault, 1977). En este sentido, la obra 
temprana de Butler tiene como blanco de ataque a la distinción 
sexo/género: para la autora el sexo no se inscribe de manera 
incontestable en la realidad fáctica de los cuerpos y rehúye a 
su demarcación como punto de referencia privilegiado en la le-
gitimación de las identidades. Esta propuesta se ha constituido 
como una potente herramienta teórico-epistemológica con pro-
fundas implicancias políticas, en tanto introduce una novedosa 
perspectiva donde la no conformidad con el género no supone la 
emergencia de una inadecuación patologizable, sino que expone 
el sistema arbitrario bajo el cual las normas sociales ordenan los 
géneros y los cuerpos (Butler, 1990b; 1993b).
Partiendo de una crítica que busca problematizar lo propues-
to por los enfoques que enfatizan en el carácter discursivo de 
los cuerpos y sus dimensiones sexuadas (de entre los cuales 
destaca particularmente la producción de Butler), una serie de 
intelectuales contemporáneas se proponen generar un diálogo 
fructífero entre las ciencias exactas y naturales y las teorías 
feministas y queer. Estas propuestas teóricas centran sus inte-
reses en el aspecto material de los objetos, en particular, y en el 
mundo no-humano, en general (Lettow, 2016), y problematizan 
los fundamentos propios de la modernidad a partir de la ape-
lación a una perspectiva no sustancialista. Este campo teórico 
emergente que busca establecer un vínculo crítico con la mate-
rialidad desde el prisma epistemológico de los feminismos y las 
teorías queer se conoce como Nuevos materialismos feminis-
tas no fundacionalistas” (Martínez, 2021), y tiene como figuras 
centrales a autoras como Myra Hird (2004, 2009), Karen Barad 
(2007), Jane Bennett (2010), Diana Coole y Samantha Frost 
(2010), Elizabeth Grosz (1994, 2010), Vicki Kirby (1997, 2011) y 
Elizabeth Wilson (2004, 2015), entre otras. Estas autoras forjan 
un compromiso con el estudio de la materia y sus procesos es-
pecíficos, evitando incurrir en determinismos, reduccionismos y 
esencialismos.
Los aportes de los nuevos materialismos críticos feministas nos 
permiten indagar acerca de los modos en que la materialidad 
del cuerpo se hace presente en las experiencias y los afectos 
de aquellos sujetos sexo-género disidentes no conformes al 
dimorfismo sexual en el contexto local. En la pregunta acerca 
de cómo participa el cuerpo en la constitución de la identidad 
en estos sujetos no conformes al género, resulta indispensable 
la incorporación de miradas que desde una perspectiva crítica 
y no esencialista complejicen la relación entre materialidad y 
significación. Desde el enfoque de los nuevos materialismos, 
lo material y lo discursivo no se oponen reproduciendo viejos 
dualismos occidentales, sino que justamente se busca echar por 
tierra estas oposiciones a través de la elucidación de los modos 
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complejos en que materialidad y significación intra-accionan y 
se interpenetran (Barad, 2007).
También en respuesta a los desarrollos del posestructuralismo, 
en los últimos años ha irrumpido en la escena académica una 
tradición inspirada en los debates impulsados por los campos 
de la teoría de género y la teoría política (con Judith Butler como 
figura central) y deudora de los estudios socio-antropológicos 
de las emociones de fines del siglo XX (Abu-Lughod, 1988; Lutz 
y White, 1986; Rosaldo, 1984). Estas producciones se aúnan 
dentro del llamado “giro afectivo”, cuyo propósito central es el 
de “indagar en formas alternativas de aproximarse a la dimen-
sión afectiva, pasional o emocional -y discutir las diferencias 
que pueda haber entre estas tres denominaciones- a partir de 
su rol en el ámbito público” (Macón, 2013). Retomando esta ini-
ciativa, en la investigación se implementará la noción de afec-
to en un sentido lo suficientemente amplio como para que nos 
permita comprender las experiencias referidas como emoción 
o sentimiento como parte de un mismo abanico de procesos 
que pueden ser englobados bajo la categoría de “lo afectivo” 
o “la afectividad”. Sin embargo, no consideramos que este uso 
amplio inhabilite la posibilidad de realizar distinciones al interior 
de la categoría. Siguiendo a Ben Anderson, sostenemos la posi-
bilidad de establecer diferenciaciones capaces de “sensibilizar-
nos hacia diferentes aspectos de la vida afectiva” y permitirnos 
“atender a la complejidad y multiplicidad” de la misma, lo que 
nos ayuda a comprender las diferentes maneras en la que la 
experiencia afectiva se encuentra organizada (2014: 14).
Desde esta perspectiva, la investigación sobre los afectos es 
un terreno fértil para explorar aquellas dimensiones de la vida 
social cuya complejidad resulta no del todo abarcable desde el 
análisis de los discursos y las representaciones. Entendemos 
que el afecto es un tipo de experiencia cuya cualidad sensiti-
va se encontraría en la base de toda representación (Surrallés, 
2004), de modo tal que toda emoción se encontraría afectiva-
mente inervada y, al mismo tiempo, toda experiencia sensible 
tendría la potencialidad de ser expresada en alguna medida en 
términos de lenguaje. En este sentido, la potencialidad de este 
enfoque teórico radicaría no en el hecho de resolver hacia un 
lado o hacia el otro de la dicotomía cuerpo-significado o cuerpo-
lenguaje sino, justamente, en habilitar la posibilitad de instalar-
nos en el centro de esta tensión.

Metodología
La investigación tendrá un carácter cualitativo siguiendo la rea-
lización de trabajo de campo de corte etnográfico (Sautu, 2005; 
Guber, 2011), con la observación participante con distintos gra-
dos de implicación y la realización de entrevistas en profundidad 
como las principales herramientas para la construcción de los 
datos.
Entendiendo a lo trans como categoría paraguas que abarca 
a toda experiencia identificatoria que desafía a las normas de 
género que determinan una alineación necesaria y exclusiva 

entre rasgos corporales y orgánicos e identidad de género, se 
seleccionarán sujetos bajo el criterio de relevancia que inten-
ta constituir una unidad de referencia empírica heterogénea en 
función de la no conformidad respecto al dimorfismo sexual. 
Este criterio incluye a personas cuya morfología corporal, inde-
pendientemente del género expresado y de la autodesignación 
identitaria, o bien no cumpla con los requerimientos normativos 
para la asignación de un sexo, o bien requiera intervención ya 
sea para el logro de la conformidad o autenticidad de género o 
para reforzar la desvinculación con tales imperativos que dic-
tan la legitimidad de la mímesis sexo-género. En conjunción, 
la selección de los casos se llevará a cabo tomando también 
como criterio para la inclusión sujetos que estén en proceso de 
transición de sexo/género y hayan experimentado tratamientos 
y modificaciones corporales en el marco facilitado por el centro 
de salud seleccionado. Por otro lado, se realizarán entrevistas 
en profundidad a los profesionales y agentes de salud que con-
forman el Grupo de Reasignación Sexual, de carácter interdisci-
plinario y especializado en el enfoque integral a la salud en tor-
no a la identidad de género (cirugía, terapia hormonal, atención 
psicológica, entre otros servicios).
El espacio escogido para construir la unidad de referencia em-
pírica de esta investigación se determinó teniendo en conside-
ración el carácter privilegiado del Hospital Gutiérrez de La Plata, 
en tanto cuenta con el primer grupo de profesionales en espe-
cializarse en cirugía y tratamientos integrales a personas trans 
incluso desde antes de la sanción de la Ley de Identidad de 
Género en la Argentina (Desuk, 2014).
En cuanto a los instrumentos, se implementarán las siguientes 
técnicas: entrevistas en profundidad destinadas a rescatar los 
sentidos singulares con que los sujetos recrean las categorías 
culturales a partir de las cuales dan cuenta de sí mismos (Ma-
rradi, Archenti & Piovani, 2007) y las observaciones de corte 
etnográfico, a fin de generar un registro de campo acerca de la 
distribución y los usos del espacio institucional (pasillos, salas 
de espera), así como del despliegue de los usos del cuerpo en 
sus aspectos materiales y no sólo verbales.
Las actividades a realizar se han planificado en dos etapas su-
cesivas. La primera, a llevar a cabo durante los tres primeros 
años, involucra: la búsqueda y análisis de la bibliografía corres-
pondiente; la realización del trabajo de campo etnográfico en 
el Hospital Gutiérrez de La Plata (este material será documen-
tado en forma escrita -notas de campo- y contará con la pre-
via solicitud del consentimiento informado de los sujetos); y la 
inscripción y posterior cursada de seminarios de doctorado. La 
segunda etapa, a desarrollarse durante los dos últimos años de 
la investigación, estará dedicada, por un lado, a la clasificación, 
procesamiento y análisis de datos del relevamiento del campo 
(transcripción de notas de campo en software, desgrabación de 
entrevistas, sistematización de información y documentación 
recabada). Los datos recibirán un análisis cualitativo de conte-
nido con el fin de esclarecer y/o inferir aquellos puntos enun-
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ciados en los objetivos. En este caso, se contará con el soporte 
de un software para análisis cualitativo (Atlas-Ti). Por otro lado, 
se elaborarán los resultados preliminares para su difusión en 
congresos y publicaciones científicas y se realizará la redacción 
de la Tesis.

Prospecciones
La articulación entre los desarrollos del giro afectivo y de los 
nuevos materialismos feministas no fundacionalistas nos per-
mite indagar cómo participan los afectos en las prácticas de 
modificación corporal en las transiciones de sexo/género, 
y cómo se vinculan éstas con la materialidad del cuerpo, en 
tanto registro no reductible a la subjetividad. En este sentido, 
nos parece importante explorar no sólo las maneras en las que 
los procesos de transformación material del cuerpo intervie-
nen en las representaciones de los sujetos acerca de su propia 
identidad de género, sino también los modos en los que estas 
prácticas afectan a las experiencias de los sujetos en torno al 
cuerpo en su dimensión material. En este sentido, se indagarán 
las trayectorias, los circuitos que atraviesan y las expectativas 
de las personas que acuden al servicio de salud seleccionado 
para consultar sobre las transiciones de sexo/género y even-
tualmente realizar la intervención. Con este fin, se considerará 
al proceso de transición en relación con el servicio de salud en 
términos de ensamblajes afectivos, compuestos por relaciones 
sociales entre personas y entre personas y materialidades.
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