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LA CONSTRUCCI6N DE LAS IDENTIDADES 
GENERICAS Y SEXUALES. LA NATURALEZA 

PROBLEMATICA DE LAS IDENTIDADES 

JEFFREY WEEKS 

INTRODUCCI6N 

Mi objetivo en este trabajo es explorar la cuesti6n de las identida
des genericas y sexuales, a la vez que mostrar c6mo ellas son 
conformadas p(;r una historia compleja, mas que proporcionadas, 
ya acabadas por la naturaleza. En este contexto, entiendo por 
identidad el sentido del yo en relaci6n con el sentido de ser hombre 
o mujer, lo cual es, al mismo tiempo, privado -relativo a nuestra 
subjetividad-, y publico -que toma su lugar en un mundo de 
significados sociales y relaciones de poder. 

Las identidades genericas y sexuales, como tratare de mostrar, 
son sumamente ambiguas, y pareciera que las necesitamos por el 
sentido de armonfa y coherencia interior que nos proporcionan, y 
por el sentido de ubicaci6n que brindan a nuestras vidas, tanto en 
lo publico como en lo privado. Las identidades nos perturban 
gravemente, las defendemos y las cuestionamos sin cesar. La re
ciente oposici6n a la rigidez de las identidades en el discurso 
occidental -exhibida por el impacto del feminismo y el surgimien
to de una polftica sexual, pero que es el resultado de cambios de 
mas largo plazo-, muestra que las identidades no son hechos 
dictados por la naturaleza, sino fen6menos hist6ricos, politicos y 
culturales. A la vez, el rechazo a la vision naturalista de la identidad 
ha producido fuertes reacciones en favor de la reafirmaci6n de las 

· caracterfsticas genericas y sexuales tradicionales. No podemos 
vivir sin identidades. Pero con frecuencia, tampoco podemos vivir 
con las identidades que la sociedad intenta imponernos. Asf, las 
identidades muestran, de manera simultanea, necesidad y posibili-

199 
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200 SEXUALIDADES CONTEMPORANEAS 

dad, imposicion y decision. Quiero mostrar que la cuestion de la 
identidad nos conduce al nucleo de los dilemas contemporaneos 
sobre la sexualidad. Aunque reconozcamos la naturaleza historica 
d!' la sexualidad, nos es dificil escapar del legado historico de la 
herencia sexual. 

Hay, por supuesto, muchas historias y muchas culturas, y, por 
tanto, muchas formas de identidad generica y sexual. Las que han 
surgido en los paises del sur son, con frecuencia, distintas de las 
que ahora dominan en los paises del norte, aun cuando hay mas 
patrones en comun de lo que solemos suponer. Hay, desde luego, 
algunas constantes que cruzan las divisiones economicas y sociales 
del mundo. Es dificil encontrar sociedades donde la dominacion 
masculina y la subordinacion femenina no esten presentes, de una 
u otra forma, a pesar de que los codigos eticos y morales que 
circunscriben estas relaciones tengan variantes mayores. De igual 
manera, las actitudes culturales relativas a la division entre homo
sexualidad y heterosexualidad varfan notablemente. Como vere
mos, la codificacion de tal division puede ser rastreada 
historicamente, y, ademas, no todas las culturas hacen la misma 
distinci6n. Las culturas varfan en su tolerancia hacia las distintas 
formas del comportamiento homosexual, sin embargo, muy pocas 
sociedades han estado dispuestas a aceptarla completamente entre 
sus normas morales. 

A pesar de la diversidad en el mundo, parecen existir unos 
limites muy rigidos para la libre eleccion de las identidades generi
cas y sexuales, y a la vez es importante reconocer que tales identi
dades cambian a traves del tiempo, y que de hecho estan 
cambiando ante nuestros ojos bajo el impacto de intensos cambios 
economicos, sociales y culturales. Quiero compartir algunos anali
sis de estos cambios cuyos ejemplos se basan, en gran medida, en 
la historia europea y norteamericana; tengo la esperanza, sin em
bargo, de que mis apreciaciones reflejen algo de la situacion 
mexicana. Dejenme comenzar con un ejemplo tornado de la Fran
cia de mediados del siglo XIX. 

EL CASO DE LA POBRE HERCULINE 

Uno de los trabajos mas intrigantes de Michel Foucault es SU dossier 
sobre las memorias de una hermafrodita francesa del siglo XIX, 
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LA CONSTRUCCI6N DE LAS IDENTIDADES GENERICAS Y SEXUALES 201 

Herculine Barbin. Foucault resume la tragica historia en los si
guientes terminos: 

Educada como una muchacha pobre y meritoria en un medio casi 
exclusivamente femenino y muy religioso, Herculine Barbin, apodada 
en su entorno Alexina, habia sido reconocida finalmente como un 
"verdadero" muchacho. Obligada a cambiar de sexo legal, despues 
de un procedimiento judicial y una modificaci6n de su estado ci
vil, fue incapaz de adaptarse a su nueva identidad y acab6 por 
suicidarse. Me atreverfa a decir que la historia es banal si no fuera 
por dos o tres aspectos que le otorgan una particular intensidad 
(Foucault, l 980:xi).1 

Alexina -o Herculine- naci6 con un sexo indeterminado, es 
decir, con caracteristicas corporates que dificultaban establecer 
con claridad si la criatura era nifio o nifia. Era un caso an6malo, 
no muy comun -ni en ese tiempo ni ahora-, pero, ciertamente, no 
desconocido. En este caso el cuerpo era ambiguo, no revelaba una 
verdad evidente. La tesis de Foucault es que, aunque torpe y sin la 
gracia de una nifia "normal", Herculine pudo ser aceptada los 
primeros afios de su vida dentro de un ambiente social y sin un 
estigma especial. Ella vivi6 el "limbo feliz de la no identidad" 
(Foucault, l 980:xiii). 

Posteriormente, sin embargo, esas "dos o tres cosas" mencio
nadas por Foucault forzaron una elecci6n respecto a la identidad. 
Se volvi6 necesario insistir en un "verdadero sexo", sin importar 
las consecuencias. El principal de esos factores -indica Foucault
puede situarse en el siglo XIX en la decada de los sesenta, que fue 
cuando la tragedia ocurri6: se mostr6 un nuevo interes de los 
doctores, abogados y otros similares (lo que marca el nacimiento 
de la sexologia) por fijar y clasificar los diferentes tipos y caracte
risticas sexuales, con el objeto de definir lo que seria considerado 
normal. Foucault sefiala que, desde mediados del siglo XIX, credo 
una disposici6n exagerada para definir la verdad de una persona 
a traves de la definici6n de su sexo y su verdadera sexualidad, 
basada en la clara evidencia de su cuerpo. Y puesto que Alexina 
tenia cierta evidencia de un cuerpo masculino, es decir, un peque
fio pene, "ella" se tuvo que convertir en "el". 

1 Cito la traducci6n de! frances al castellano, tomada de Michel Foucault, 
Herculine Barbin, llamada Alexina B., Editorial Revoluci6n, Madrid, 1985, pp. 15-16. 
(N. del T.) 
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202 SEXUALlDADES CONTF..MPORANEAS 

Debido al prop6sito del presente trabajo, podemos dejar a un 
lado la cuesti6n de si el dossier nos da una imagen completa de los 
procesos involucrados, o de cuan representativa fue Herculine 
Barbin del nuevo fervor clasificador. En cambio, este caso puede 
ser visto como el simbolo de un proceso mas amplio: un complejo 
e imbricado proceso, mediante el cual la tajante definici6n _de las 
caracteristicas "verdaderas" de lo masculino y lo femenino fueron 
asociadas con el nuevo fervor por definir lo "normal" y "anormal" 
en los discursos politico, medico y judicial. Por supuesto, al definir 
lo anormal (en este caso, una nifia con evidencias de masculinidad) 
se volvi6 posible el intento de definir lo completamente normal 
(una total correspondencia entre el cuerpo y la identidad generica 
aceptable por la sociedad). 

Como ya hemos visto, una manera caracteristica de ver este 
movimiento consiste en entenderlo como el proceso de descubrir 
los hechos verdaderos de la sexualidad humana, mediante una 
nueva ciencia objetiva. Foucault, como otros que han explorado la 
sexualidad de la modernidad, afirma mucho mas: este proceso es 
el resultado de una nueva configuraci6n del poder, que requiere 
ubicar a las personas mediante la definici6n de su verdadera iden
tidad, una identidad que exprese totalmente la verdad de sus cuerpos. 

La crisis personal que Herculine/ Alexina enfrent6 puede ser 
vista como un modelo de las formas en las cuales el desarrollo 
personal, la apariencia y el deseo entran -con frecuencia- en 
conflicto con los convencionalismos sociales, los cambiantes valo
res culturales y los nuevos imperativos politicos y morales. Una 
forma de vida que pudo ser vista como no ortodoxa, pero que era 
posible de vivir dentro de los confines de una pequeiia comunidad, 
repentinamente se volvi6 insostenible cuando fue confrontada con 
grandes cambios e imperativos sociales. En la Europa del siglo XIX, 

esos imperativos inclufan la estricta definici6n del genero, esto es, 
ser un hombre o una mujer, a lo cual llamare i~cionalizaci6n de 
la heterosexualidad. 

Sexo y genero estan conectados intimamente en los principios 
de nuestra cultura. Masculinidad y feminidad son, en gran medida, 
definidos en referenda a la elecci6n del objeto con quien uno 
tendra actividad sexual. Ser un hombre es tener sexo con una 
mujer, mientras la sexualidad femenina ha sido tradicionalmente 
definida como subordinada o reactiva a los impulsos sexuales del 
hombre. Aun cuando el hombre tenga relaciones sexuales con 
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otro hombre se concibe que uno de los actores debera tener la 
cualidad de una mujer, ya sea por una cuesti6n de edad (unjoven 
o una persona menos madura), o por su feminidad reconocible a 
traves de, por ejemplo, sus manerismos, travestismo o al ocupar el 
espacio social de una mujer honori'.fica. De manera similar, el 
lesbianismo ha sido definido como la manifestaci6n de algun 
eiemento masculino en una mujer. 

La tesis que estoy desarrollando es que las culturas han creado 
un lazo entre la identidad generica y la sexual, pero este lazo es 
hist6rico, no necesariamente el unico, como lo indica el surgimien
to de los hombres gay masculinizados {los "clones") en la decada de 
los aiios setenta en Estados Unidos. En particular, algunos trabajos 
recientes de estudiosos norteamericanos han enfatizado que el 
genera hoy es, mas que nada, una forma de mascarada o papel 
histri6nico. Hay, por supuesto, diferencias fisiol6gicas mayores 
entre hombres y mujeres, y estas son importantes; pero en sf 
mismas, ellas no determinan que o quien seremos, tanto en nuestra 
identidad personal como social, excepto por el hecho de que las 
sociedades tienen tradiciones e instituciones que imponen confor
midad. Aun las mas rfgidas culturas tienen SUS desviados, pero 
generalmente son una imagen que refleja las normas dominantes. 
Y en la medida en que las sociedades occidentales se vuelven mas 
pluralistas y menos dominadas por tradiciones atrincheradas, 
emergen mas estilos de masculinidad y feminidad. Este mayor 
pluralismo de estilos de genero -propongo- esta luchando, en 
realidad, contra los esfuerzos realizados en el siglo XIX para definir 
los generos en relaci6n con ciertas practicas sexuales, esfoerzo que 
denomino institucionalizaci6n de la heterosexualidad. 

LA INSTITUCIONALIZACI6N DE LA HETEROSEXUAUDAD 

Para continuar con este tema, veamos de nuevo las palabras y el 
lenguaje usado para describir la sexualidad. En particular, quiero 
comenzar viendo la historia de dos palabras clave que damos por 
buenas en la medida en que asumimos que tienen una aplicaci6n 
universal: heterosexualidad y homosexualidad. De hecho, estos 
terminos tienen un origen relativamente reciente, y yo mostrare 
que su invenci6n, pues eso es lo que fue, es un importante indica
dor de cambios mayores. Para ser mas precisos, el surgimiento de 
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ambos vocablos marca un momento crucial en la modema delimi
taci6n y definici6n occidental de la sexualidad. Sin duda sorpren
dera a muchos que el intento de definir la "homosexualidad" como 
forma "anormal" de la sexualidad haya sido lo que exigi6 una 
definici6n mas precisa de "heterosexualidad", en tanto norma, 
pero las evidencias disponibles en la actualidad sugieren que este 
fue el caso. 

Los dos terminos fueron acmiados, segun parece, por la misma 
persona: Karl Maria Kertbeny -autor austrohungaro- y fueron 
utilizados en publico por vez primera en 1869, por el mismo. El 
contexto en el cual surgieron estos neologismos fue critico: un 
intento inicial de incluir en la agenda politica de Alemania -por 
entonces en vias de unificarse- la cuesti6n de la reforma sexual, en 
particular la revocaci6n de las leyes contrarias a la sodomia. Ambos 
terminos fueron parte de una campafia incipiente -asumida mas 
tarde por lo que seria la sexologia-, con la finalidad de definir a la 
homosexualidad como una forma distintiva de sexualidad, una va
riante benigna a los ojos de los reformadores, contraria .a la 
poderosa -aun sin nombre y mal definida- "sexualidad normal" 
(al parecer, otro de los neologismos de Kertbeny). Hasta ese 
momento, la actividad sexual entre personas del mismo sexo bio-
16gico habia sido tratada bajo la categoria -multiusos- de sodo
mia; no era vista, por lo general, como la actividad de un tipo 
particular de personas, sino como una aptitud presente en toda 
naturaleza pecaminosa. Los promotores iniciales de un cambio de 
actitudes hacia las relaciones entre personas del mismo sexo esta
ban ansiosos de mostrar -por razones que exploraremos mas 
adelante- que la homosexualidad era una marca distintiva de 
cierta clase de personas. Como Michel Foucault ha indicado, la 
sodomia era vista como una aberraci6n eventual; el homosexual, 
en cambio, como miembro de una especie. 

El despliegue de estos terminos debe ser visto, por tanto, como 
parte de un esfuerzo mayor efectuado a fines del siglo XIX y 
principios del xx por definir mas estrechamente los tipos y formas 
de la identidad y el comportamiento sexual, lo que convirti6 a la 
homosexualidad y la heterosexualidad en terminos opuestos, de 
importancia crucial. En el proceso, sin embargo, las implicaciones 
de las palabras cambiaron sutilmente. La homosexualidad, en vez de 
ser vista como una variante benigna -como fue el intento del autor 
que acufi6 el termino-, se convirti6, en manos de pioneros de la 
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sexologia como Krafft-Ebing, en una descripcion medico-moral. 
La heterosexualidad -termino descriptivo de la hasta entonces no 
teorizada norma- lentamente empezo a ser utilizada durante el 
siglo xx, aunque debe observarse que se propago mas lentamente 
que su contraparte. Una norma, quizas, no necesite una descrip
cion explicita, pues se convierte en el marco prevaleciente de 
nuestra forma de pensar, en parte del aire que respiramos. 

~Cuales son las implicaciones de este nuevo lenguaje, y cuales 
las nuevas realidades que sefiala? En nuestros dias, el sentido 
comun da por hecho que estos terminos marcan una real division 
entre la gente: hay "heterosexuales" y "homosexuales'', y hay otros 
terminos para aquellos que no encajan bien en esta tajante divi
sion: los "bisexuales". Pero el mundo real nunca es tan ordenado; 
recientes trabajos historicos han demostrado no solo la existencia 
de otras culturas que no comparten esta forma de ver la sexualidad 
humana, sino tambien que la cultura occidental lo hace asi desde 
hace relativamente poco tiempo. 

No estamos afirmando, por supuesto, que lo que hoy conoce
mos como actividad heterosexual u homosexual no se diera antes 
del siglo XIX. La tesis central es mas sutil: la forma en que la actividad 
sexual es conceptualizada y, en consecuencia, dividida, tiene una 
historia, y es una historia importante. La discusion sobre los tfrmi
nos a fines del siglo XIX indica un nuevo esfuerzo por redefir.ir la 
norma. Y una parte clave para esto fue la definicion de las anorma
lidades. Ambos esfuerzos estan enlazados de modo inextricable. 

El intento por definir de manera mas rigurosa las caracteristi
cas del "perverso" (terminos descriptivos como cleptomania, sado
masoquismo, travestismo, para actividades relacionadas con lo 
sexual, surgieron a fines del siglo XIX al lado de homosexualidad y 
heterosexualidad) fue un importante elemento en lo que yo llamo 
la institucionalizacion de la heterosexualidad, en el curso del siglo 
XIX y el xx. En parte, esto fue un esfuerzo sexologico. La sexologia 
asumio dos tareas distintas a fines del siglo XIX: en primer lugar, 
trato de definir las caracteristicas clave de lo que constituia la 
masculinidad y la feminidad normales, vistas como caracteristicas 
biologicas distintivas del hombre y la mujer; en segundo lugar, al 
catalogar la infinita variedad de las practicas sexuales produjo una 
jerarquia en la cual lo normal y lo anormal pudieran ser distingui
dos. Para la mayoria de los pioneros de la sexologia, las dos tareas 
estaban estrechamente ligadas: la eleccion de un objeto hetero-
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sexual se vinculaba estrechamente con la relacion sexual genital. 
Respecto a otras actividades, o bien eran aceptadas como juegos 
placenteros preliminares del coito, o bien condenadas Como abe
rraciones. 

La sexologia, sin embargo, solo establecio los terminos del 
debate. La historia social de la heterosexualidad en el siglo xx es 
mucho mas compleja que un simple reflejo sexologico. Es tentador 
verla como la suma total de todos los desarrollos en relacion con 
la sexualidad del siglo, pues aun las cambiantes ideas acerca de la 
diversidad sexual adquieren sentido solo en relacion con una 
aparente norma natural. Sin embargo, podemos puntualizar algu
nos elementos clave que indican que la heterosexualidad ha sido, 
como institucion, un fenomeno historicamente cambiante. Consi
deremos algunos ejemplos: 

- Los cambios en la vida familiar y el reconocimiento de la 
diversidad en los patrones de vida domestica, lo que indica que la 
familia, en si misma, es una forma historicamente cambiante. 

- Los cambiantes patrones de empleo y la completa incorpo
racion de la mujer al trabajo asalariado, que han modificado, 
inevitablemente, el balance entre hombres y majeres, aun cuando 
desigualdades mayores sobrevivan y permanezcan profundamente 
arraigadas. 

- Los cambios en los patrones de fertilidad, la difusion de las 
tecnicas de control natal, el aborto, etc., que han abierto nuevas 
posibilidades en las relaciones sexuales de hombres y mujeres. 

- Un nuevo enfasis, en el siglo xx, en el sexo para el placer, 
reflejado en la explosion de textos relativos a como obtener placer 
sexual, como evitar la frigidez, la eyaculacion prematura, etc., lo 
que ha servido para dar mucho mayor importancia a la idea de que 
las relaciones sexuales son un media de unir las parejas. Estos 
cambios han afectado mas a los hombres que a las mujeres, a los 
grupos con movilidad social mas que los hundidos en el sub
desarrollo o en situaciones de extrema pobreza. Mas aun, la preo
cupacion contemporanea por lo que Foucault ha llamado "el cuer
po y sus placeres" muestra que la sexualidad se ha separado, hasta 
cierto punto, de la reproduccion, abriendo un camino que permite 
ver a la sexualidad como un asunto de eleccion. 

Ciertas autoras feministas explican que lo que sucede es una 
institucionalizacion "compulsiva" de la heterosexualidad, que ata a 
las mujeres mas fuertemente a los hombres (Rich, 1984; Jackson, 
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1987). La revoluci6n sexual femenina ha sido moldeada -se afir
ma- por las necesidades de los hombres, de modo que la autono
mia sexual femenina esta tan limitada como siempre. Mi punto de 
vista es similar al que Anthony Giddens (1992) ha sugerido en su 
libro The Transformation of Intimacy: las mujeres han estado a la 
vanguardia de la revoluci6n sexual en Occidente, pero el cambio 
ha sido inhibido por el continua fortalecimiento del poder y la 
autoridad masculinos. En todo caso, el punto que interesa resaltar 
aqui es la poca atencion que los historiadores y cientfficos sociales 
han prestado a este proceso de institucionalizacion, y a los efectos 
que ha provocado sabre hombres y mujeres. 

Podemos decir que la avanzada del cambio -en Occidente
marcha hacia la democratizaci6n de las relaciones. Hoy, en la 
mayoria de los paises occidentales, el ideal es la asociacion iguali
taria entre hombres y mujeres, con la idea de una relaci6n compro
metida como el nucleo de una vida familiar mutable. La familia, 
en sf misma, esta cambiando, volviendose una institucion menos 
firme y jerarquica y mas basada en un orden negociado. El dismi
nuido papel economico de la familia, las cambiantes actitudes hacia 
el matrimonio y la alta prevalencia del divorcio, asi como el enfasis 
en que las relaciones son un asunto de interes individual, han 
mostrado, como nunca antes, lo que una pareja puede lograr de 
una relacion, especialmente en terminos de satisfaccion sexual y 
emocional. Una relacion perdura en la medida en que provee estos 
componentes clave de la intimidad; cuando no lo hace, la intimidad 
se roinpe, y los individuos la buscan en otro lugar. Como resultado 
de esto, hay una nueva contingencia en las relaciones personales, 
que produce tendencias contradictorias. Por un lado, se tiene el 
impulso hacia lo que llamare democracia sexual, en la cual la 
autonomia y la eleccion se convierten en los patrones del exito. Por 
otro lado, se tiene la presion contradictoria por continuar la 
division del trabajo entre hombres y mujeres, incluyendo una di
vision emocional del trabajo, con las mujeres aun como responsa
bles, en gran medida, de llevar el lado emotivo de la relacion. Las 
mujeres son mas independientes que nunca antes, pero esta inde
pendencia puede tener un costo no menor en los elementos de un 
contragolpe masculino, que va a la par de lo que se ha llamado la 
"crisis de la masculinidad". A pesar de mucha oposicion, en suma, 
la heterosexualidad institucionalizada se encuentra aun en el nu
cleo de nuestras relaciones sexuales e identidades genericas. 
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INVENTANDO LA HOMOSEXUALIDAD 

Volvamos ahora hacia la historia de la homosexualidad, acerca de 
la cual mucho se ha escrito en los ultimos veinte aiios. ~Que 
implica para nuestra comprensi6n de las identidades sexuales? 
Puede parecer extraiio mirar en detalle lo que a muchos pareceria 
la actividad de una minoria. Pero creo que la comprensi6n de la 
historia de la homosexualidad arroja nueva luz sobre la construc
ci6n de la heterosexualidad, asi como de la sexualidad en su 
conj unto. 

Comenzare con una afirmaci6n escueta: antes del siglo XIX la 
"homosexualidad" existfa, pero "el homosexual" no. 

Poniendolo simple, esto sugiere que, mientras la homosexuali
dad ha existido en todo tipo de sociedades y en todos los tiempos, 
con costumbres y normas sociales que han variado en su acepta
ci6n O rechazo, solo desde el siglo XIX, ·comenzando en las socieda
des industrializadas de Occidente, se ha desarrollado una categoria 
homosexual distintiva, asociada con una identidad. El surgimiento 
en Alemania y en otros paises de Europa central y occidental 
-como en la Inglaterra del siglo XIX en las decadas de los setenta y 
ochenta-, de escritos acerca de -y, decisivamente, escritos por
homosexuales, constituy6 un momento critico de este cambio. Al 
definir un "sentimiento sexual opuesto" o la existencia de un "ter
cer" sexo o sexo "intermedio", escritores como Karl Westphal, Karl 
Heinrich Ulrichs, Richard von Krafft-Ebing, Magnus Hirschfeld, 
Havelock Ellis, entre otros, intentaron mostrar el descubrimiento, 
o el reconocimiento, de un tipo distinto de persona, cuya esencia 
sexual seria significativamente distinta a la "heterosexual", catego
rfa tambien inventada, como ya hemos visto, mas o menos al 
mismo tiempo. 

No sostengo que estos recien definidos homosexuales fuesen 
quimeras imaginadas por tan distinguidos escritores. Por el contra
rio, ellos trataron de describir y explicar a estos individuos que 
encontraban en los tribunales, en sus practicas medicas, entre sus 
amigos o en su propia vida personal (Ulrichs y Hirschfeld, por 
ejemplo, fueron homosexuales, mientras que Havelock Ellis se cas6 
con una mujer que se decia lesbiana). Lo que yo sostengo, sin 
embargo, es que este nuevo entusiasmo por definir y categorizar, 
surgido a fines del siglo XIX, constituy6 un cambio notable en la 
definici6n publica y privada de la homosexualidad, a la vez que 
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propicio el surgimiento posterior -a fines de la. decada de los 
sesenta y principos de la de los setenta- de una abierta y desafiante 
polftica gay y lesbica en las ciudades norteamericanas. Ambos 
momentos representan una transformacion decisiva de lo que 
significa ser sexual y sefi.ala el surgimiento de nuevas identificacio
nes sexuales; los dos simbolizan rupturas cruciales en los significa
dos atribuidos a la diferencia sexual. 

Entonces, ~que existfa antes del siglo XIX? El historiador estadu
nidense Randolph Trumbach (1989) detecto dos patrones princi
pales de interaccion homosexual en Occid~nte a partir del siglo xn, 
que a su vez son un reflejo de los internacionalmente dos grandes 
patrones de organizacion de la homosexualidad, segun han revela
do las evidencias de los antropologos. Alrededor del afi.o 1100 
-dice Trumbach- empezo a surgir un patron cultural espedfico 
de Occidente: matrimonio tardio y monogamo. Las relaciones 
sexuales fuera del matrimonio fueron prohibidas, pero se permi
tfan bajo la forma de prostitucion regulada. Todas las formas de 
actividad sexual no procreativa fueron consideradas pecaminosas, 
fuesen ellas solitarias, entre hombres y mujeres, hombres y hom
bres, u hombres y bestias (las relaciones entre mujeres, a veces 
advertidas, no merecieron la misma ignominia). 

No obstante, las actividades homosexuales entre hombres ocu
rrian; eran usualmente practicadas entre un hombre activo y un 
adolescente pasivo. Generalmente, el hombre adulto tenfa tambien 
relaciones sexuales con mujeres. El muchacho, por suponerse que 
adoptarfa un papel activo al llegar a. ser adulto, no sufrfa una 
perdida de su estatus u hombrfa. Por el contrario, participar en un 
papel activo podfa ser visto como un signo de hombrfa. Pero no 
ocurria lo mismo para aquellos que, siendo adultos, mantenian un 
rol pasivo: eran estigmatizados y a menudo se abusaba de ellos. 

Este patron ha sido muy comun en varias partes del mundo. Es 
esencialmente el modelo de la antigua Grecia, que sobrevivio hasta 
bien entrado el siglo xx, particularmente en el litoral mediterra
neo, aunque tambien en algunas subculturas de las sociedades 
occidentales. No obstante, desde principios del siglo xvm se sobre
puso gradualmente un segundo modelo, en el cual se asociaba 
cada vez mas la conducta homosexual, fuese activa o pasiva, con lo 
afeminado, con una ruptura de. los comportamientos genericos 
aceptados o esperados. El surgimiento, a principios del siglo xvm, 
de subculturas de hombres travestis en Landres y otras grandes 
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ciudades de Occidente marca el cambio. Estos mollies ("maricas") 
-como se les llamaba en Inglaterra- podian reconocer a otros 
como ellos y comenzar a definir algun sentido de diferencia e 
identidad. Hada mediados del siglo XIX, esta clase de subcultura 
estaba bien desarrollada en ciudades como Londres, Paris o Berlin. 

Basicamente, lo que parece haber sucedido es que la transfor
maci6n de la vida familiar desde el siglo xvm, y las tajantes distin
ciones entre los papeles masculinos y femeninos -tanto sociales 
como sexuales- a ella asociados, tuvieron el efecto de acrecentar 
la estigmatizaci6n de los hombres que no estaban dispuestos a 
conformarse con los papeles sociales y sexuales convencionales. 
Aquellos que se separaban de las expectativas sociales del ser 
hombre eran categorizados como hombres falsos, lo que Marcel 
Proust, a principios del siglo xx, llamaba el hommefemme. Las 
actitudes hacia las mujeres fueron significativamente diferentes, 
reflejando la subordinaci6n social y sexual de la mujer, y la creen
cia de que ella no podia ser sexualmente aut6noma, a lo cual 
regresare en un momento. 

Si este panorama es correcto, entonces lo que estaba ocurrien
do a fines del siglo XIX -en pai'.ses como Alemania o Gran Bretana
era el resultado del desarrollo de subculturas que ya tenfan un par 
de siglos de crecimiento. En Gran Bretana, la racha de escandalos 
y casos judiciales -que culmin6 en el mas famoso de todos: el juicio 
de Oscar Wilde en 1895- revelaron ante un asombrado publico la 
existencia de un complejo mundo sexual subterraneo, al lado del 
nuevo y hegem6nico sexo respetable. La teorizaci6n de the urning 
o "tercer sexo", por escritores como Ulrichs, Hirschfeld o Edward 
Carpenter puede, entonces, ser vista como la descripci6n de un 
tipo de persona que ya se habfa diferenciado a si'. misma de la 
norma. De manera simultanea, la construcci6n de la categoria 
sexol6gica y psicol6gica de "el homosexual", a cargo de los nuevos 
cientfficos del sexo a fines del sigl_o XIX, fue un intento por definir 
las leyes naturales que explicarfan lo que genealmente era visto 
como una patologia. Del mismo modo, los cambios legales -por 
ejemplo en Alemania y Gran Bretana- que endurecieron las penas 
contra la homosexualidad masculina marcaron un intento por 
regular y controlar la perversidad sexual. 

Estos desarrollos representan, en cierto sentido, la racionaliza
ci6n de procesos de larga duraci6n, sin los cuales la nueva raciona
lidad no hubiera sido posible; sin embargo, esto es solo parte de la 
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historia. Al igual que la explosiva irrupci6n -en 1969- del movi
miento de liberaci6n gay en Estados Unidos, que surgi6 como 
consecuencia de las ya bien establecidas redes comunitarias, pero 
que dio lugar a algo enteramente novedoso, asi tambien los cam
bios de fines del siglo XIX colocaron un nuevo fundamento al 
discurso de la homosexualidad. Esta se convirti6 en una categoria 
cientifica y sociol6gica, y se clasific6 la perversidad sexual de una 
nueva manera, lo que tuvo, desde entonces, efectos inevitables 
sobre las practicas medicas y legales. Asi se construy6 la idea de 
una naturaleza distintiva -y quizas exclusiva- de lo homosexual. 
Pero probablemente todavia mas importante es que esto inici6 
una nueva fase de la actividad homosexual misma, de autodefini
ci6n ante los esfuerzos por definir nuevas normas medicas y 
psicol6gicas. 

Desde el siglo XIX emergi6, en los trabajos cientificos, un nuevo 
modelo de "el homosexual'', aunque hubo toda clase de disputas 
biol6gicas, hormonales, contextuales y psicol6gicas acerca de la 
explicaci6n para este extraiio fen6meno (Plummer, 1981). El mo
delo proporcion6, en cierto sentido, la norma alrededor de la cual 
las personas asi definidas estaban constrefiidas a vivir sus vidas, 
incluso hasta hace pocos afios. Pero las vidas eran singularizadas, 
por supuesto, por muchos otros factores. Las diferencias de clase 
en los estilos de vida gay existian -al menos- desde el siglo XIX, 

antes aun de que Oscar Wilde "se agasajara con panteras", como 
el describi6 SUS andanzas con j6venes de la clase obrera. Mas 
recientemente, hemos sido forzados a recordar que en Occidente 
hay tambien marcadas diferencias etnicas y raciales en las actitudes 
y reacciones ante la homosexualidad (vease mas abajo ). Pero las 
diferencias mejor documentadas son las que existen entre hombres 
y mujeres. 

El modelo de lo homosexual que emergi6 en el siglo XIX 

buscaba explicar a hombres y mujeres en los mismos terminos, 
como si hubiese una misma causa y caracteristicas comunes. De 
hecho, el modelo se bas6, excesivamente, en la homosexualidad 
masculina, aunque no era directamente aplicable a la majer. Inves
tigadoras lesbianas han documentado las maneras en que las 
relaciones intimas entre mujeres formaban parte de un continuum 
de estrechas relaciones, en las cuales no se desarroll6 una identi
dad claramente lesbica sino has ta nuestro siglo. Hombres y mujeres 
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eran clasificados bajo la misma etiqueta; sus historias, sin embar
go, eran diferentes (Vicinus, 1989). 

Con lo dicho hasta ahora, debiera ser claro que la nueva 
historia de la homosexualidad es una historia de identidades: de su 
surgimiento, sus complejidades y transformaciones. Esto no agota, 
por supuesto, el tema de la homosexualidad. Muchas de las activi
dades con el mismo sexo nunca han sido definidas como tal, ni 
afectan radicalmente el sentido del yo: las relaciones en institucio
nes cerradas -como las prisiones-, en encuentros casuales o en 
vinculos de uno a uno son vistas como especiales, pero no defini
torias. Para que surjan identidades distintivas, y para que se situen 
ellas mismas contra las normas heterosexuales de nuestra cultura, 
se requiere algo mas que actividad sexual, o incluso que deseo 
sexual: la posibilidad de alguna clase de espacio social, de una red 
de apoyo que de sentido a las necesidades individuales. 

El surgimiento de espacios urbanos a partir del siglo xvm, que 
hizo posible tanto la interacci6n social como el anonimato, fue un 
elemento fundamental para el desarrollo de una subcultura homo
sexual. La creciente complejidad, y la diferenciaci6n social en la 
moderna sociedad industrial de Estados Unidos y Europa -a fines 
del siglo pasado- proporcion6 una oportunidad crucial para la 
evoluci6n de la homosexualidad masculina y la identidad lesbica 
de este siglo. Mas recientemente, los historiadores gay han mostra
do el papel esencial jugado por el desarrollo de comunidades 
altamente organizadas en ciudades como San Francisco, Nueva 
York, Sydney, etc., para proporcionar los elementos necesarios de 
la organizaci6n de masas de politicas gay. 

En la medida en que la sociedad civil de los paises occidentales 
se ha vuelto mas compleja, mas diferenciada, mas segura de si y 
mas madura, en esa medida las comunidades gay y lesbicas se han 
convertido en parte importante de ella. De manera creciente, la 
homosexualidad se ha vuelto una opci6n, una posibilidad a seguir, 
algo imposible en una sociedad mas jerarquica y monolitica. La 
existencia de un modo de vida gay ofrece a las personas la oportu
nidad de explorar sus necesidades y deseos de un modo literalmen
te inimaginable en un periodo anterior. Esta es, desde luego, la 
raz6n por la cual la homosexualidad suele aun ser vista con temor 
por aquellos que estan casados con el statu quo moral, a la izquier
da o a la derecha del espectro politico. La existencia de identidades 
gay y lesbicas positivas simboliza un crecimiento de la plur'.ilidad 
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de la vida social, y la expansion de las elecciones ofrecidas por la 
sociedad al individuo. 

Hay una paradoja en lo que esta ocurriendo. Por un !ado, la 
creciente tolerancia hacia la homosexualidad -en grandes sectores 
de Occidente- indica la ruptura de algunas de las distinciones que 
he esbozado entre la homosexualidad y la heterosexualidad. Re
cientemente, algunos estudiosos han afirmado que, de hecho, 
estamos presenciando una conjuncion de elementos en los estilos 
de vida. Ya he mencionado las transformaciones de la intimidad 
que estan afectando a la vida familiar heterosexual. Puede afirmar
se que las relaciones heterosexuales se estan pareciendo a las 
homosexuales, en el sentido de que estan basadas en relaciones 
mas 0 menos igualitarias, y en las que la eleccion individual del 
estilo de vida se esta enfatizando. Pienso que hay un fuerte compo
nente de verdad en esto. Pero, por otro !ado, tambien puede 
sostenerse que el desarrollo de las identidades gay y lesbicas -en la 
mayoria de los paises occidentales- ha fortalecido la distincion 
entre heterosexualidad y homosexualidad, y ha diluido en algo la 
fluidez entre relaciones que suelen existir en algunas culturas, en 
las cuales la distincion no ha sido tan fuerte o inmediata. La 
difusion de la epidemia del sida ha mostrado a las comunidades la 
necesidad de apoyar a quienes han sido afectados, que, en su 
mayoria -en los pafses occidentales- han sido hombres gay, al 
menos en los primeros momentos de la epidemia. La existencia de 
comunidades gay fuertes suministro el apoyo material y emocional 
necesario para atender a los afectados, en momentos en que los 
gobernantes eran indiferentes u hostiles, y la opinion publica 
prejuiciada y temerosa. 

Lo que se muestra, nuevamente es el cambiante papel de las 
identidades sexuales, que pueden ser impuestas, aprisionantes y 
limitantes de la eleccion; las identidades -como he sugerido- no 
son algo sencillo. 

REPENSANDO LAS IDENTIDADES SEXUALES 

Miremos ahora el asunto de las identidades sexuales en un contex
to mas amplio. La idea de uila identidad sexual es ambigua. Para 
muchos -en el mundo moderno- es un concepto absolutamente 
indispensable que ofrece un sentido de unidad personal, ubicacion 
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social y aun compromiso politico. Quiza algunos digan "soy hetero
sexual", pues es un valor que se da por descontado. Pero decir "soy 
gay" o "soy lesbiana" es declarar una pertenencia, y asumir una pos
tura espedfica en relaci6n con los c6digos sexuales dominantes. 

Pero, al mismo tiempo, las evidencias que ya hemos presenta
do indican que tales identidades son cultural e hist6ricamente 
espedficas, seleccionadas entre una multitud de posibles identida
des sociales, no atribuibles a un impulso o deseo sexual particular; 
ellas no son -de hecho- partes esenciales de nuestra personalidad. 
Cada vez somos mas conscientes de que la sexualidad es tanto un 
producto de la naturaleza, como de la lengua y la cultura. Y a la vez 
nos esforzamos constantemente por fijarla, establecerla, decir a 
traves de nuestro sexo quienes somos nosotros. 

~Que tan importante es, entonces, la identidad sexual, y que 
nos dice acerca del problema de la identidad, en el mundo moder
no y el posmoderno? Varios aspectos pueden ser rastreados acerca 
de la identidad. 

La identidad como destino 

Tai es el supuesto que, subyace a la tradici6n esencialista que ya 
hemos delineado; es el destino de Herculine Barbin descrito por 
Foucault; es lo que apuntala frases como "la biologfa es destino"; 
es lo que supone que el cuerpo expresa alguna verdad fundamen
tal. Pero como hemos visto, tales supuestos, a su vez, tienen una 
historia. Todo lo que ahora sabemos acerca de la sexualidad socava 
la idea de que existe un destino sexual predeterminado por la 
morfologfa del cuerpo. Debemos, por tan to, encontrar la justifica
ci6n de la identidad en otro lugar. 

ldentidad como resistencia 

Algunos te6ricos sociales de la decada de los af10s cincuenta fueron 
los primeros en discutir, explicitamente, la cuesti6n de la identi
dad, tratando el punto de la "crisis de identidad": soci6logos y 
psic6logos como Erik Erikson y Erving Goffman (vease en especial 
Stigma de Goffman, 1968). Para estos autores, la identidad personal 
equivalfa, aproximadamente, a la individualidad, a un fuerte senti
do del yo, alcanzado mediante una lucha contra el peso de las 
convenciones sociales. Para las "minorias sexuales", que -por 
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aquel entonces- adquirian un nuevo sentido de su diferencia e 
individualidad, y, especialmente para los hombres homosexuales y 
las lesbianas, el descubrimiento de la identidad fue como para el ex
plorador descubrir un mapa de un un nuevo pais. Como Plummer 
ha propuesto, el proceso de categorizaci6n y autocategorizaci6n, es 
decir, el proceso de formar una identidad, puede ser controlante, 
restrictivo e inhibitorio, pero puede, a la vez, ofrecer confort, 
seguridad y confianza (Plummer, 1981). 

Por ello, la preocupaci6n por la identidad entre los sexualmen
te marginados no puede ser explicada como el efecto de una 
peculiar obsesi6n personal por el sexo. Es mas adecuado conside
rarla como una fuerte resistencia a los principios organizativos de 
las actitudes sexuales tradicionales. Los radicales sexuales han sido 
quienes mas han insistido en politizar la cuesti6n de la identidad 
sexual. Pero el tema ha tenido su configuraci6n, en mucho mayor 
medida, gracias a la importancia que nuestra cultura asigna al 
"correcto" comportamiento sexual. 

El interes por la identidad es mucho mas amplio que la preo
cupaci6n de los sexualmente marginados. Yo diria que forma parte 
de la ruptura con las narrativas tradicionales y de la creciente 
diversidad de la vida social. 

La identidad como elecci6n 

Esto nos lleva a la cuesti6n del grado en que las identidades 
sexuales son, a final de cuentas, decisiones adoptadas con libertad. 
Se dice que mucha gente "anda a degas" hacia SU identidad, mas 
golpeado por las circunstancias que guiado por su voluntad. Se han 
identificado cuatro momentos caracteristicos en la construcci6n de 
una identidad personal estigmatizada: 

Sensibilizaci6n: el individuo adquiere conciencia de su diferencia 
de la norma mediante una serie de encuentros en que es 
llamado sissy o tomboy (afeminado o machorra). 

Significaci6n: el individuo, hombre o mujer, empieza a dar signifi
cado a sus diferencias cuando adquiere conciencia del rango 
de posibilidades de su mundo social. 

Subculturizaci6n: momento del reconocimiento de sf mismo, 
involucrandose con otros, por ejemplo, a traves de los prime
ros contactos sexuales. 
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Estabilizacion: momento de aceptacion plena de los sentimientos y 
la forma de vida propios de uno, al enrolarse, por ejemplo, 
dentro de una subcultura que apoye a personas con las mismas 
inclinadones (Plummer, 1981). 

No hay progresion automatica a traves de estos momentos. 
Cada transicion depende tanto de las oportunidades como de las de
cisiones. No es necesario aceptar un destino final, una identidad 
sociosexual explicita como gay o lesbiana, por ejemplo. Algunos 
individuos son forzados a tomar decisiones tras ser publicamente 
estigmatizados, a tr aves, por ejemplo, de un arresto y un juicio por 
ofensas sexuales. Otros adoptan identidades abiertas por razones 
politicas. 

Esto implica que los sentimientos y los deseos sexuales son 
una cosa, mientras que la posicion subjetiva, la identificacion con una 
posicion social particular y la organizacion del sentido del yo, es 
decir, la identidad, es otra. No hay conexion necesaria entre com
portamiento e identidad sexual. 

Tornese por ejemplo la estadistica mejor conocida de Alfred 
Kinsey: 37% de los hombres de su muestra habia tenido experien
cias homosexuales para llegar al orgasmo; sin embargo, quiza 
menos de 4% era exclusivamente homosexual, y aun ellos no 
expresaban necesariamente una identidad homosexual (Kinsey 
et al, 1948). Asi, tenemos una evidente paradoja: hay quienes se 
identifican co mo gays y participan en comunidades gays, pero quiza 
no tienen actividad sexual; otros, en cambio, son activos homo
sexuales (como es bien conocido, por ejemplo, en las prisiones), 
pero rechazan la etiqueta de "homosexual". 

La conclusion es inevitable. Los sentimientos y deseos pueden 
estar profundamente arraigados y estructurar las posibilidades 
individuales. Las identidades, en cambio, pueden ser elegidas, aun
que la eleccion nunca sea libre, y -en el mundo moderno occiden
tal, con sus preocupaciones por la "verdadera" sexualidad- sea, a 
menudo, muy controversial. 

Veamos un ejemplo. Los problemas discutidos durante la 
decada de los af10s ochenta respecto a la raza y la etnicidad 
cuestionaron muchos de los supuestos relativos a la naturaleza 
unitaria de las identidades lesbica y gay, aparecidas en publico poco 
tiempo antes. El resultado fue el resaltar las diferentes implicacio
nes que tiene la homosexualidad para distintas comunidades, y, 
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por tanto, los diferentes significados que en ellas toma. Citemos, por 
ejemplo, los comentarios de un gay asiatico: 

Nuestra comunidad [es decir, la comunidad asiatica] nos proporciona 
un espacio protector ... [Las familias] suelen ser baluartes contra el 
racismo individual e institucional que a diario encontramos ... Pero al 
descubrir nuestra sexualidad, ella nos separa de nuestra familia y 
comunidad, mas aun que a una persona blanca ... Lo mas comun es 
que vivamos dos vidas, ocultando nuestra sexualidad ante la familia y 
los amigos, con el objetivo de mantener nuestros vinculos con la co
munidad, a la vez que expresamos nuestra sexualidad fuera de la 
comunidad (Weeks, 1990: 236). 

Este testimonio es importante en dos sentidos. En primer 
lugar, ilustra el punto que ya hemos sefialado: las identidades 
sexuales son definiciones sociales, sujetas, por tanto, a cambios y 
negociaciones; sus significados no son <>Igo fijo, valido para cual
quier tiempo y lugar. Pero, en Segundo lugar, las identidades 
sexuales tampoco son exhaustivas, es decir, que solo parcialmente 
dirigen la vida de alguien, y pueden ser radicalmente debilitadas 
por otras situaciones sociales de la vida, tales como las relaciones 
de clase, genero y raza. 

Ambos puntos nos sirven para subrayar, una vez mas, nuestra 
tesis central: los significados sexuales son fundamentalmente socia
les, imbricados en -y conformados por- las complejas relaciones 
sociales que componen el,mundo. Esto significa que, en realidad, 
la cuesti6n de la identidad es una cuesti6n en extremo politica. De 
aquf se desprende otro punto: en vez de contemplar a la sexualidad 
como un todo unificado, debemos reconocer que hay varias for
mas de sexualidad; de hecho, muchas sexualidades. Hay sexualida
des de clase, sexualidades especfficas de un genero, sexualidades 
raciales y sexualidades elegidas o combatidas .. La invenci6n de la 
sexualidad no es un evento singular, perdido ahora en un pasado 
remoto; mas bien es un proceso continuo sobre el cual actuamos y 
en el que a la vez somos actores, objetos y agentes del cambio. 
De forma inevitable, la cuesti6n de la identidad sexual nos conduce 
a la politica. 

La identidad como politica 

El origen social de las identidades indica su alta politicidad; de 
hecho, puede afirmarse que toda politica moderna gira, en gran 
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medida, alrededor de la identidad, en uno u otro sentido. Las 
polfticas feministas y gays no pueden estar basadas en categorfas 
esencialistas; son una identidad polftica necesaria para combatir 
las relaciones de poder que inhiben la autonomfa, las posibilidades 
de elegir la expresi6n del yo y el logro de la solidaridad humana. 

Una de las caracteristicas del mundo posmoderno es la curiosa 
dialectica entre lo global y lo local, lo universal y lo particular. 
Somos ciudadanos de una aldea global; buscamos valores comunes 
como los moradores comunes de un planeta amenazado. De ma
nera simultanea, afirmamos lo que nos diferencia, lo que nos hace 
gays y no rectos, negros y no blancos, mujeres y no hombres. Esta 
tension parece ser el inevitable producto del complejo mundo en 
que vivimos: no hay escape; esto es lo que hace que las politicas 
sobre la identidad sean tan problematicas como cruciales. El loca
lismo es, en parte, un lamento por el mundo al que pertenecemos, 
en el cual la velocidad de los cambios parece empujar a todas las 
cosas fuera del control humano. Pero es tambien una oportunidad 
para reconocer que nuestro unico mundo es diverso, y que debe
mos encontrar la unidad como seres humanos a traves del recono
cimiento de nuestras diferencias como sujetos individuales. 

Esto sefiala una actividad politica relativa a la aceptaci6n y 
valorizaci6n de la identidad. La sexualidad puede ser vista como 
un test de las polfticas de la diversidad (Weeks, 1986). 

Sexualidad y genero nunca han carecido de una connotaci6n 
politica. Desde el siglo XIX, las relaciones entre los sexos y las 
morales sexuales han sido, de una forma u otra, temas de la agenda 
polftica, en asuntos tales como lo absurdo de la pobreza, la calidad 
de la raza, el sentido de la vida familiar, los objetivos del estado de 
bienestar, o las relaciones apropiadas entre lo publico y lo privado. 
Todas estas tematicas han sido construidas sobre -y a su vez han 
reproducido y recirculado- asuntos de genero y sexualidad. Y al 
mismo tiempo, han existido corrientes mas o menos continuas de 
oposici6n, narrativas o "contradiscursos", politicas tales como la 
feminista y la homosexual o el radicalismo sexual, que en los 
ultimos afios han cambiado los terminos del debate. Lejos de estar 
encima o mas alla de la politica, la sexualidad ha estado, desde hace 
mucho, en su centro. 

Pero como ya he sugerido, el cambiante mundo sexual es mas 
que el producto de los movimientos politico-sexuales a los que ha 
dado lugar; es el resultado de profundos cambios, de los cuales el 

This content downloaded from 77.210.253.126 on Tue, 24 Mar 2020 11:31:55 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



LA CONSTRUCCI6N DE LAS IDENTIDADES GENfRICAS Y SEXUALES 219 

feminismo y los movimientos lesbico y gay son, simultaneamente, 
forjadores y productos. La creciente complejidad de las relaciones 
sociales -resultante de los profundos cambios que agitan el mun
do- esta destruyendo la vieja division sexual del trabajo, transfor
mando las relaciones familiares, alterando el balance entre 
generaciones, abriendo nuevas posibilidades sexuales, dando nue
vas oportunidades para la construcci6n o realizaci6n de nuevos 
deseos e identidades sexuales, y creando nuevos sujetos politicos, 
activos en la creaci6n de un nuevo mundo social y sexual. 

El feminismo es producto de una fuerza social y politica mayor, 
cuya ambici6n es nada menos que la transformaci6n de las profun
damente arraigadas relaciones de genera. Los movimientos gays 
cuestionan el privilegio de la heterosexualidad, basados en las 
nuevas comunidades de identidad que han surgido en el mundo 
occidental. Ambos se han convertido en fuerzas sociales y actores 
politicos de gran importancia, ilustrando los dramaticos cambios 
que han irrumpido, asf como la nueva diversidad y complejidad de 
las relaciones sociales. No debe causar sorpresa que estas nuevas 
fuerzas enfrenten oposici6n: uno de los objetivos de la "nueva 
derecha" -desde la decada de los aiios setenta-ha sido, precisamente, 
confrontar los logros y esperanzas de la politica feminista y gay. La 
sexualidad se ha convertido en un campo de batalla, sin precedentes. 

Han surgido varios puntos simb6licos clave, sujetos a conflic
tos y controversia: 

Aborto: relativo a los lfmites de la libertad de las mujeres para 
decidir y tener control sobre sus cuerpos. 

Pornograffa: relativo al poder de la representaci6n visual y de quien 
debe controlar lo que debe ser explfcito en el campo de lo 
sexual. 

Educaci6n sexual: relativo a ~o que debe ser enseiiado a los j6venes; 
la prioridad que debe darse a los valores morales y familiares 
tradicionales, asf como a los alternativos. 

Elecci6n sexual: relativo a los limites de la elecci6n; ~que credibili
dad puede darse a las demandas de otras minorfas sexuales que 
han surgido a rafz de la liberaci6n gay, incluyendo los seguido
res de la paidofilia y el sadomasoquismo? 

Sida: ~Cuales son los vfnculos entre moralidad, enfermedad y 
sexo?, ~cuales son las responsabilidades de los individuos y 
cuales las de la sociedad? 
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Ninguna de estas cuestiones es sencilla; algunas de ellas, como 
el asunto de la pornograffa y la libertad de eleccion sexual, han 
dividido tajantemente a las feministas, creandose extraiias alianzas 
entre feministas radicales y defensores de la moral puritana. Pero, 
en el fondo, la division es clara. 

Por un lado, hay un fuerte absolutismo moral que busca -y que 
suele encontrar- su cuerpo de verdades, la verdad. Muchas perso
nas han reaccionado al cambio y la disrupcion de los valores 
tradicionales buscando nuevas certidumbres, en especial mediante 
la reafirmacion de los -mitologicos- valores familiares. En Esta
dos Unidos, la moral reaganiana de la decada de los ochenta no fue 
del todo exitosa, legislativamente hablando, pero tuvo sus triunfos 
locales y ha dejado como herencia un gran m1mero de propuestas 
a la Suprema Corte, que sobreviviran por mucho tiempo a los 
felices guerreros de la derecha norteamericana. En Gran Bretana, 
el espacio sexual se restringio luego de ser aprobada la famosa 
"seccion 28", que proscribio la "promocion de la homosexualidad" 
como una "pretendida relacion familiar" (Weeks, 1989). 

Por otro lado, hay una creciente aceptacion de la diversidad 
sexual y del pluralismo moral. El reto esta Ueno de dificultades, 
pues implica aceptar el riesgo de vivir en la incertidumbre. Los 
partidarios del pluralismo moral reconocen diferentes necesidades 
y deseos, y tambien, por consiguiente, la posibilidad de conflictos, 
con todas las dificultades que esto puede acarrear. Pero tambien 
reconocen que el mundo esta cambiando y que es imposible, e 
indeseable, pretender establecer una forma unica y "correcta" de 
comportamiento, aplicable a todo mundo. 

Las dos posiciones han quedado bien mostradas en relacion 
con la epidemia del sida, una crisis social y cultural tanto como 
medica y moral. Este sera el tema de mi siguiente platica. 

Traduccion de Enrique Davalos Lopez 
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