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Multitudes transfeministas: convergencias,
alianzas, interseccionalidades
Presentación

Karine Espineira and Michèle Soriano

TEXT

El uso del plu ral cuan do se habla de trans fe mi nis mo co rres pon de a la
cues tión de la he te ro ge nei dad de los mo vi mien tos trans ins cri tos en
las lu chas fe mi nis tas. La his to ria de la in clu sión de las per so nas trans
en las lu chas fe mi nis tas, por sí mis mas y por todas las mu je res, pro‐ 
ba ble men te en cuen tre sus pre mi sas en el ac ti vis mo “post- Stonewall”
con Sil via Ri ve ra (1951-2002) y Marsha P. John son (1946-1992), pero
tam bién en el ac ti vis mo de la dé ca da de 1990 con Sandy Stone, Kate
Borns tein o Riki Anne Wil chins, hasta los de sa rro llos más re cien tes de
Julia Se rano si guien do a Emi Ko ya ma. El tér mino se atri bu ye co mún‐ 
men te a Emi Ko ya ma y Diana Cour vant, quie nes lo acu ña ron como
parte de su tra ba jo in ter sec cio nal sobre la in ter se xua li dad, la dis ca pa‐ 
ci dad y la su per vi ven cia a la vio len cia se xual (Stry ker y Bett cher 2016,
11).

1

La re fe ren cia al Ma ni fies to Trans fe mi nis ta de Emi Ko ya ma, ac ti vis ta,
ar tis ta e in ves ti ga do ra in de pen dien te japonesa- estadounidense, es
in elu di ble. El ar tícu lo ha sido ob je to de va rios es cri tu ras y pu bli ca cio‐ 
nes (2000-2003). Desde las pri me ras lí neas, in di ca que había lle ga do
el mo men to de que las mu je res trans par ti ci pa ran abier ta men te en la
re vo lu ción fe mi nis ta (Ko ya ma, 2003, 244). Los aná li sis fran có fo nos, en
par ti cu lar, se ña lan que Emi Ko ya ma de fi nió el trans fe mi nis mo como
“un mo vi mien to hecho por y para mu je res trans que con si de ran que
su li be ra ción debe ser in trín se ca men te li ga da a la li be ra ción de todas
las mu je res, y más allá” (op.cit., 245). En los aná li sis fran có fo nos, la
aper tu ra pro pues ta por Emi Ko ya ma y Diana Cour vant (Trans fe mi‐ 
nism.org) a los hom bres queer, in ter se xua les, trans, mu je res no trans
y hom bres y alia dos, a veces se mi ni mi za con cier ta pro pen sión a res‐ 
trin gir los aná li sis a la única no ción de mi so gi nia (trans fo bia y mi so gi‐ 
nia) y a li mi tar se solo a los orí ge nes nor te ame ri ca nos.
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Sin em bar go, no po de mos ig no rar las múl ti ples emer gen cias y los de‐ 
sa rro llos en todo el mundo y par ti cu lar men te en el ám bi to his pa no‐ 
ha blan te, donde el tér mino ya exis tió en la Es pa ña de la dé ca da de
1980 (Garriga- López, 2019, 1619) y donde las fe mi nis tas abo ga ron por
un fe mi nis mo transin clu si vo (Fer nán dez Ga rri do y Ara ne ta 2017). El
trans fe mi nis mo se ha con ver ti do en una sub cul tu ra de un mo vi mien‐ 
to más am plio que in clu ye las re sis ten cias al “ca pi ta lis mo neo li be ral”,
a las “me di das de aus te ri dad”, re sis ten cias ar ti cu la das con “po lí ti cas
an ti rra cis tas”, “pos co lo nia les”, “crí ti cas a las po lí ti cas mi gra to rias” y
con “mo vi mien tos so cia les sin lí de res” (como los in dig na dos) y la es‐ 
ce na post porno que pre ten día apro piar se y sub ver tir la es fe ra de la
por no gra fía (Garriga- López, Ibíd.).

3

Se ob ser va cla ra men te que la si tua ción des bor da los orí ge nes y las
preo cu pa cio nes an glo sa jo nas y que otras pers pec ti vas trans fe mi nis‐ 
tas deben abor dar se se ria men te. ¿Quié nes son las ac tri ces, o in clu so
los ac to res? ¿Son estos trans fe mi nis mos de otros he mis fe rios, otros
idio mas, cul tu ras y con tex tos so cia les his tó ri cos cons trui dos sobre la
idea de con ver gen cia de lu chas e im pul sa dos por la in ter sec cio na li‐ 
dad? ¿Es ta mos ha blan do de un fe mi nis mo transin clu si vo y trans fe mi‐ 
nis mos que crean y abren “es pa cios y cam pos dis cur si vos para todas
las prác ti cas” (Va len cia, 2019) mien tras lu chan enér gi ca men te con tra
el re ci cla je neo li be ral y el fe mi nis mo uni ver sa lis ta y sus re tó ri cas
anti- trans?

4

La ac ti vis ta e in ves ti ga do ra trans fe mi nis ta me xi ca na, Sayak Va len cia,
nos guía por cua tro vías para pen sar las di fe ren tes his to rias e in fluen‐ 
cias den tro de los mo vi mien tos trans fe mi nis tas o el trans fe mi nis mo
como una “red glo bal”: 1/ Fe mi nis mos afro ame ri ca nos. 2/ Sub cul tu‐ 
ras an ti ca pi ta lis tas y post porno en Es pa ña. 3/ El mo vi mien to pro- 
despatologización para poner fin a la pa to lo gi za ción de las per so nas
trans e in ter sex. 4/ Com pro mi sos con mi gran tes y per so nas pre ca‐ 
rias y/o mar gi na das so cial men te (Va len cia, 2014).

5

Entre las mu chas cues tio nes plan tea das por las po lí ti cas trans fe mi‐ 
nis tas y sus ar ti cu la cio nes con los sa be res trans: la su pera ción de en‐ 
fo ques co mu nes cen tra dos en las áreas an glo sa jo nas, la ex plo ra ción
de las es pe ci fi ci da des de las áreas de habla his pa na y por tu gue sa, la
ori gi na li dad de nue vos en fo ques y epis te mo lo gías del co no ci mien to
que no son (re)co no ci das en su justa me di da. Los es tu dios trans y los
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trans fe mi nis mos se in ser tan en una teo ría del co no ci mien to y del
poder, “orien tan do una am plia gama de prác ti cas trans fe mi nis tas”
(Garriga- López, 2019, 1621)

La he te ro ge nei dad de los ar tícu los que com po nen este dos sier y las
ar ti cu la cio nes que ope ran dan cuen ta de al gu nas de las cues tio nes
que se acaba de plan tear.

7

En pri mer lugar, es im por tan te se ña lar que los des bor da mien tos ori‐ 
gi na dos en los trans fe mi nis mos la ti no ame ri ca nos están di rec ta men te
vin cu la dos a cues tio nes de co lo nia les. El ar tícu lo “Trans fo bia, Co lo‐ 
nia li dad y Odio. Una lec tu ra trans fe mi nis ta” de Sio ban F. Gue rre ro
Mc Ma nus – fi ló so fa de la cien cia e in ves ti ga do ra del Cen tro de In ves‐ 
ti ga ción In ter dis ci pli na ria en Cien cias y Hu ma ni da des de la Uni ver si‐ 
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co – in di ca que la co lo nia li dad está
en la base de las rei vin di ca cio nes uni ver sa lis tas de los dis cur sos
trans fó bi cos, las cua les, en reali dad, se fun da men tan en el ol vi do his‐ 
tó ri co de di fe ren tes for mas de ha bi tar el cuer po se xua do. Se ana li zan
las con ver gen cias que ca rac te ri zan estos dis cur sos, pro ve nien tes
tanto de sec to res de la de re cha con ser va do ra como de la iz quier da
pro gre sis ta, mos tran do que sus ar gu men tos, por un lado, des vían la
re tó ri ca de los de re chos hu ma nos y re in vier ten la de la ob je ti vi dad
atri bui da a las cien cias na tu ra les; y, por otro lado, se pro nun cian en
con tra de una su pues ta ame na za a la que se en fren ta rían nues tras so‐ 
cie da des. Re cor dan do la di fu sión en Amé ri ca La ti na de una en tre vis ta
a la psi co ana lis ta fran ce sa Éli sa beth Rou di nes co, pu bli ca da en un dia‐ 
rio es pa ñol, Sio ban F. Gue rre ro Mc Ma nus des ta ca la co lo nia li dad que
marca no sólo el ima gi na rio que ca rac te ri za este dis cur so fran cés,
pro pa ga do en un im por tan te dia rio es pa ñol, sino tam bién el modo de
cir cu la ción que lo ca rac te ri za, en la me di da en que su am plia di vul ga‐ 
ción en las redes me diá ti cas de habla his pa na pone de ma ni fies to la
asi me tría geo po lí ti ca de la au to ri dad enun cia ti va. El ar tícu lo en fa ti za
la des his to ri za ción de los cuer pos se xua dos pos tu la da por estas po si‐ 
cio nes, que par ten de una es tra te gia di ri gi da a neu tra li zar – o in clu so
anu lar – las pers pec ti vas y los sa be res pro du ci dos desde con tex tos
so cio po lí ti cos cuyos re cur sos her me néu ti cos son in me dia ta men te
des ca li fi ca dos. Según Sio ban F. Gue rre ro Mc Ma nus, las con ver gen cias
de dis cur sos trans fó bi cos con ser va do res y de iz quier da, a los que se
suman al gu nos sec to res de los fe mi nis mos, con so li dan una con cep‐ 
ción je rár qui ca y co lo nial de la se xua li dad, la so cie dad y el Es ta do. Por
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otra parte, las te má ti cas cen tra das en la vio len cia con tra las mu je res
y el se pa ra tis mo in du ci do por las po si cio nes trans fó bi cas “po si bi li tan
el ocul ta mien to de las coin ci den cias axio ló gi cas entre el trans fe mi‐ 
nis mo y el fe mi nis mo en temas como la au to no mía cor po ral”. Una de
las cues tio nes ac tua les abor da da en este ar tícu lo muy denso que des‐ 
mon ta ar gu men tos trans fó bi cos, la del re cur so a la li ber tad de ex pre‐ 
sión como de re cho fun da men tal para opo ner se a las de man das de lxs
ac ti vis tas trans, ocu pa rá la con tri bu ción de Blas Radi.

De hecho, en su ar tícu lo “Desidea li zar el des acuer do, una de fen sa del
ac ti vis mo epis té mi co”, Blas Radi – fi ló so fo y ac ti vis ta trans ar gen tino
que par ti ci pó en el de sa rro llo de po lí ti cas pú bli cas a favor de los de‐ 
re chos trans en Ar gen ti na y fundó la Cá te dra Libre de Es tu dios
Trans* en la Uni ver si dad de Bue nos Aires – exa mi na las “gue rras del
gé ne ro” par tien do de la dis cu sión de la no ción de “des acuer do” y de
un caso pa ra dig má ti co de des acuer do. Men cio nan do la reac ción in‐ 
dig na da de un pro fe sor de fi lo so fía, quien se quejó de haber sido “boi‐ 
co tea do” por las per so nas trans, Blas Radi pro po ne ofre cer un marco
para en ten der las si tua cio nes de des acuer do que se re pi ten en los
de ba tes sobre cues tio nes de gé ne ro. Con si de ra esta no ción tanto
desde la fi lo so fía ana lí ti ca como desde el campo, más re cien te, de la
epis te mo lo gía so cial. Re cor dan do la cues tión del des acuer do tal
como la con si de ra la fi lo so fía ana lí ti ca, se ña la que el marco en el que
se abor da: un de ba te entre pares en un con tex to "hiper- idealizado",
cuyo ob je to es tan irre le van te como la iden ti dad de los su je tos in vo lu‐ 
cra dos, es muy di fe ren te del marco que da lugar a los des acuer dos
sobre cues tio nes de gé ne ro. En el pri mer caso, el des acuer do puede
re sol ver se, y cuan do el pro ble ma sigue sin re sol ver se, ofre ce la opor‐ 
tu ni dad de avan zar en la de fi ni ción del pro ble ma. Mien tras que los
casos de des acuer dos que in tere san a Blas Radi se de sa rro llan en el
mundo real y se de fi nen como “des acuer dos pro fun dos” para los que
la au sen cia de un fun da men to común di fi cul ta el in ter cam bio ar gu‐ 
men ta ti vo. El de ba te es en ton ces no sólo im po si ble sino tam bién per‐ 
ju di cial para las per so nas a las que se les niega su con di ción de su je‐ 
tos epis té mi cos – ne ga ción ope ra da por quie nes de ten tan po si cio nes
pri vi le gia das que gozan de ese “ex ce den te de cre di bi li dad” que les
per mi te man te ner una ig no ran cia ac ti va, es decir, una re sis ten cia a
re co no cer con cep tos como “cis nor ma ti vi dad” o “cis se xis mo”. Blas
Radi ob ser va en ton ces que hay ac ti vi da des ra cio na les que no son ar ‐
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gu men ta ti vas y pue den, por lo tanto, es ca par a los ca lle jo nes sin sa li‐ 
da da ñi nos de los des acuer dos pro fun dos, y luego in vo ca las no cio nes
de in su rrec ción epis té mi ca y ac ti vis mo epis té mi co. El boi cot es en‐ 
ton ces rei vin di ca do como una prác ti ca de ac ti vis mo epis té mi co en la
me di da en que apela a la res pon sa bi li dad y sen si bi li dad de los su je tos
a los que tal prác ti ca puede afec tar, lle ván do los a tomar en con si de‐ 
ra ción una pers pec ti va que man tu vie ron fuera del marco.

Es otro as pec to de la pers pec ti va trans fe mi nis ta pre sen ta da por Sio‐ 
ban F. Gue rre ro Mc Ma nus, el que de nun cia la uni ver sa li dad de la con‐ 
cep ción bi na ria oc ci den tal, lo que ex plo ra y de sa rro lla Maud- Yeuse
Tho mas – in ves ti ga do ra in de pen dien te y co fun da do ra del Ob ser va to‐ 
rio de Transiden ti da des – con la pre gun ta que su ar tícu lo nos in ci ta a
ha cer nos: “¿Qué es un cuer po?”. Cues tio na el pro ce so de cons truc‐ 
ción, se di men ta ción y na tu ra li za ción de lo que ten de mos a con si de‐ 
rar como na tu ral, y de mues tra que “del mismo modo que la he te ro se‐ 
xua li dad, que debe ser vista en su con tex to his tó ri co”, se trata en
reali dad de re co no cer en este pro ce so “un orden y un sis te ma so cio‐ 
po lí ti co”. Re exa mi nan do la cues tión trans y re mi tien do al ma ni fies to
de Sandy Stone, pro po ne en ten der la ya no desde el punto de vista de
las ca te go rías for ja das por el co no ci mien to mé di co y sus “res pues tas”
a las pa to lo gi za cio nes que cons tru ye, sino como un dis cur so po lí ti co
sobre una su pues ta “coin ci den cia sexo- género”, para la cual la cues‐ 
tión del cuer po es cen tral. Ar gu men tan do que el “cuer po” no exis te
como tal, Maud- Yeuse Tho mas re to ma nu me ro sos tra ba jos et no grá fi‐ 
cos y dis cu te cier tas hi pó te sis an tro po ló gi cas, con el pro pó si to de
con je tu rar una res pues ta a su pre gun ta “¿Qué es un cuer po?”. Su in‐ 
da ga ción des ha ce las pers pec ti vas im pues tas por el pen sa mien to na‐ 
tu ra lis ta y pos tu la que un cuer po se cons tru ye en un in ce san te pro‐ 
ce so re la cio nal in se pa ra ble de las coor de na das so cia les que lo con‐
for man: “lo que el lazo so cial, bi na rio o no bi na rio, abier to o ce rra do,
per mi te, asig na e im po ne a tra vés de una falsa na tu ra li dad y neu tra li‐ 
dad de la ‘na tu ra le za’.” En la pers pec ti va pro pues ta, se trata de sus ti‐ 
tuir la pri me ra pre gun ta por una nueva pre gun ta: ¿qué sería una an‐ 
tro po lo gía de las transiden ti da des? Éste es pre ci sa men te el en fo que
que el ar tícu lo elige ini ciar.

10

Mien tras Maud- Yeuse Tho mas se es fuer za por con tex tua li zar el te ji‐ 
do bio po lí ti co de la cues tión trans y el de la cues tión cis gé ne ro, opo‐ 
nien do la mul ti pli ci dad de cues tio nes ame rin dias de dos es pí ri tus a la
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ca te go ri za ción bi na ria im pues ta por la co lo ni za ción oc ci den tal, la
con tri bu ción de Moira Pérez “Na rra ti vas LGBT, in jus ti cia epis té mi ca y
fan ta sías de pro gre so” busca pro ble ma ti zar las pe rio di za cio nes re co‐ 
no ci das por las na rra ti vas de “pro gre so” que afec tan las cues tio nes
LGBT y exa mi na al gu nos as pec tos del re ci cla je neo li be ral de los mo vi‐ 
mien tos fe mi nis tas. Re ve la pre ci sa men te la ne ce si dad de am pliar el
marco tem po ral y los gru pos so cia les que se toman en cuen ta en
estas na rra ti vas, para dejar de prac ti car in jus ti cias epis té mi cas que
tie nen con se cuen cias ne fas tas para los gru pos sexo- disidentes y los
vuel ven aún más vul ne ra bles. Moira Pérez, es pe cia lis ta en fi lo so fía de
la his to ria de la Uni ver si dad de Bue nos Aires, a par tir de la his to ria
ar gen ti na re cien te, pro po ne cues tio nar los lu ga res y los su je tos a par‐ 
tir de los cua les se pro du cen las na rra ti vas de los de re chos con quis‐ 
ta dos y las cro no lo gías de los avan ces en curso. Ob ser va que, en
cues tio nes LGBT, la no ción de “pro gre so” sólo puede sos te ner se si se
adop ta una pers pec ti va com pa ra ti va li mi ta da a los si glos XIX y XX, in‐ 
clu yen do sólo a un nú me ro re du ci do de per so nas y con si de ran do
úni ca men te el ám bi to for mal de los de re chos. Se tra ta ría en ton ces de
“mul ti pli car las na rra ti vas” para con tra rres tar los efec tos de las he ge‐ 
mo nías po lí ti cas y epis té mi cas, por que las per so nas LGBT po bres y
ra cia li za das que viven en ba rrios mar gi na dos su fren una vio len cia que
tien de a ser bo rra da por las na rra ti vas que ce le bran los avan ces lo‐ 
gra dos, in clui das las que se fun da men tan en la po ten cia del mo vi‐ 
mien to fe mi nis ta y con ci ben una “cuar ta ola” li de ra da por los mo vi‐ 
mien tos la ti no ame ri ca nos y/o del Sur Glo bal. No obs tan te, las prác ti‐ 
cas cul tu ra les an te rio res a la co lo ni za ción, las for mas ho ri zon ta les de
or ga ni za ción es ta ble ci das en los “ki lom bos” y en otros es pa cios de
re sis ten cia, no son te ni das en cuen ta en estas na rra ti vas, que des car‐ 
tan de la his to ria co lec ti va re la ta da los per jui cios y daños pro vo ca dos
por el pen sa mien to bi na rio sobre los gru pos hu ma nos co lo ni za dos.
Del mismo modo, los ac ti vis mos cen tra dos en la dis cri mi na ción y la
vio len cia están mol dea do por de man das pu ni ti vis tas, ig no ran do o de‐ 
se chan do las con se cuen cias reales de esta ló gi ca car ce la ria: mu chas
per so nas LGBT ter mi nan en pri sión ya que la ex clu sión que su fren las
obli ga a acu dir a ac ti vi da des ile ga les para so bre vi vir. Moira Pérez
aler ta así en cuan to a los efec tos de los en cua dres ins ti tu cio na les,
tanto na cio na les como in ter na cio na les, que tien den a de bi li tar las de‐ 
man das ra di ca les en favor de pro yec tos que dejan in tac tas las je rar‐ 
quías so cia les.
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En su ar tícu lo “Pa no ra ma pe rio dís ti co (no exhaus ti vo) de las cues tio‐ 
nes trans: lugar para lxs con cer nidxs”, Dé bo rah Gay ana li za las po si‐ 
cio nes y me di das adop ta das por los me dios de co mu ni ca ción fran ce‐ 
ses y su ac ti tud hacia las per so nas trans. El pai sa je re pre sen ta do con‐ 
fir ma las am bi va len cias, con tra dic cio nes y ca lle jo nes sin sa li da se ña‐ 
la dos por las apor ta cio nes de Sio ban F. Gue rre ro Mc Ma nus, Blas Radi
y Moira Pérez. Si bien In ter net ha per mi ti do que se ex pre sen mu chas
voces, los mo de los adop ta dos sue len ser in di vi dua lis tas y cen tra dos
en tra yec to rias in te gra cio nis tas. Para com ba tir el man te ni mien to del
sesgo de gé ne ro, se han lle va do a cabo sin em bar go di ver sas ini cia ti‐ 
vas en la pren sa con el ob je ti vo de pro mo ver la con si de ra ción de las
“mi no rías de gé ne ro”, por ejem plo, la crea ción de la Aso cia ción de Pe‐ 
rio dis tas LGBT, que pro por cio na va rios “Kits para el uso de las re dac‐ 
cio nes”, in clui do uno ti tu la do “Res pe tar a las per so nas trans” en junio
de 2014, o la crea ción en oc tu bre de 2020 de un pues to de gen der
edi tor en una re dac ción fran ce sa, la de Mé dia part, y la del pues to de
“res pon sa ble de di ver si dad” en la AFP. Dé bo rah Gay ob ser va no obs‐ 
tan te la baja pro por ción de ar tícu los de di ca dos a estos temas en Me‐ 
dia part, a me nu do más ac ti vo en temas de vio len cia con tra las mu je‐ 
res. Tam bién se ña la la par ti ci pa ción ex tre ma da men te li mi ta da de las
per so nas trans en los me dios de co mu ni ca ción. Los cli chés y es te reo‐ 
ti pos, los dead name y el mis gen de ring se re pi ten a me nu do, a pesar
de los avan ces lo gra dos por los tra ba jos de in ves ti ga ción, y el dis po si‐ 
ti vo de de ba te su pues ta men te “con tra dic to rio” cons ti tu ye una ver da‐ 
de ra tram pa, por que con ce de un es pa cio im por tan te a los co men ta‐ 
rios trans fó bi cos y con tri bu ye a su di fu sión, per ju di can do así a las
per so nas trans y sus de re chos. Se des ta can fi nal men te dos ini cia ti vas
por los avan ces que de mues tran: por un lado, el es tu dio “Transiden ti‐ 
da des: de la in vi si bi li za ción a la ob se sión me diá ti ca” pu bli ca do en
2023 por la Aso cia ción de Pe rio dis tas LGTBI, que re ve la unos frá gi les
avan ces en la le gi ti mi dad de las cues tio nes trans y a la vez el “nuevo
papel de mar ca dor de las lí neas edi to ria les de de re cha” que ocu pan
estas cues tio nes; por otro lado, la fun da ción por parte de per so nas
trans en 2021 del medio trans fe mi nis ta XY me dia.

12

La con tri bu ción de Sophia Sablé – es tu dian te de doc to ra do de la Uni‐ 
ver si dad de Tou lou se Jean Jaurès – ti tu la da “Vol ver al fu tu ro: Pre sen‐ 
ta ción del Ar chi vo de la Me mo ria Trans, un es pa cio para la cons truc‐ 
ción de la(s) me mo ria(s) trans tem po ral(es)” nos lleva de vuel ta a Ar ‐
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gen ti na para cues tio nar la vi si bi li dad de las lu chas y vidas trans, esta
vez en el con tex to de las po lí ti cas de me mo ria ins ti tu cio na les. En el
marco de las lu chas en de fen sa de los de re chos hu ma nos, agra via dos
por las prác ti cas ge no ci das de la dic ta du ra cívico- militar (1976-1983),
se pro mul gó en 2012 la Ley N° 26.743 sobre la iden ti dad de gé ne ro.
Las po lí ti cas pú bli cas que acom pa ña ron el pro ce so de de mo cra ti za‐ 
ción die ron lugar a los Ar chi vos Na cio na les de la Me mo ria, pero estos
úl ti mos man tu vie ron una am ne sia co lec ti va res pec to a las ex pe rien‐ 
cias y re sis ten cias de los gru pos mi no ri ta rios y dis cri mi na dos. Sophia
Sablé mues tra que el pro ce so de crea ción del Ar chi vo de la Me mo ria
Trans emer ge como un dis po si ti vo contra- archivístico en res pues ta a
las na rra ti vas his tó ri cas ins ti tu cio na les, con el fin de vi si bi li zar los
cuer pos, las vidas y los muer tos, cuya des apa ri ción es re do bla da por
la eli mi na ción que sufre su his to ria. El pro yec to in de pen dien te y au‐ 
to ges tio na do de María Belén Co rrea y Clau dia Pía Bau drac co – mu je‐ 
res trans fun da do ras de la Aso cia ción de Tra ves tis, Tran se xua les y
Trans gé ne ros de Ar gen ti na (ATTTA) – se con ci be a la vez “como una
forma de su pe rar el trau ma” en el des plie gue de redes sen si bles y so‐ 
li da rias que ver te bren la co mu ni dad. De hecho, las elec cio nes es té ti‐ 
cas y re fe ren cia les rea li za das per mi ten crear este “es pa cio de me mo‐ 
rias trans tem po ra les” que los aná li sis de Sophie Sablé des ta can, en fa‐ 
ti zan do la “cro no po lí ti ca queer” que prac ti can, al dis lo car el ré gi men
de vi sión he ge mó ni co. Sin em bar go, la re la ti va au sen cia de hom bres
trans en este Ar chi vo pa re ce in di car la per ma nen cia de je rar quías
entre los gru pos sexo- disidentes y cues tio nar los di fe ren tes gra dos
de in vi si bi li za ción de las per so nas trans*.

Con clui mos esta pre sen ta ción con tex tua li zan do la pu bli ca ción de
este dos sier con el fin de co rro bo rar la per ti nen cia de las ad ver ten‐ 
cias lan za das en va rias con tri bu cio nes fren te a las ame na zas que se
cier nan sobre al gu nos de re chos re cién con quis ta dos. Uno de los su‐ 
pues tos avan ces de las lu chas trans en Ar gen ti na se ña la do por Sophia
Sablé está ahora ex pues to a los pe li gros anun cia dos por el nuevo go‐ 
bierno ar gen tino. La ex po si ción “Ésta se fue, ésta murió, ésta ya no
está más”, que forma parte del pro yec to contra- archivístico evo ca do,
se ins ta ló en 2017 en el Cen tro Cul tu ral de la Me mo ria Ha rol do Conti,
lugar em ble má ti co de las po lí ti cas de me mo ria que mar ca ron el siglo
XXI. Esta pe ne tra ción de las cues tio nes trans en el es pa cio ins ti tu cio‐ 
nal dio una im por tan te señal en su mo men to. El Cen tro Ha rol do
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Conti, lla ma do así en honor al es cri tor y pe rio dis ta fa lle ci do en 1976,
está ubi ca do en el Es pa cio de Me mo ria y De fen sa de los De re chos
Hu ma nos que ocupa la ex ESMA (Es cue la de Me cá ni ca Naval), que la
dic ta du ra había trans for ma do en un cen tro clan des tino de de ten ción,
tor tu ra y ex ter mi nio. Este es pa cio fue ins cri to en sep tiem bre de 2023
como Pa tri mo nio de la Hu ma ni dad por la UNES CO por que “ha tras‐ 
cen di do fron te ras po lí ti cas y geo grá fi cas para con ver tir se en un sím‐ 
bo lo in ter na cio nal y em ble má ti co que re pre sen ta las ca rac te rís ti cas
de la des apa ri ción for za da de per so nas, con si de ra da hoy como un
cri men de lesa hu ma ni dad por las Na cio nes Uni das 1”. Dos meses des‐ 
pués, en no viem bre de 2023, las de cla ra cio nes de Vic to ria Vi lla ruel,
can di da ta a la vi ce pre si den cia de La Li ber tad Avan za, pro vo ca ron una
fuer te reac ción de las or ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos. Poco
antes de su vic to ria junto a Ja vier Milei, Vi lla ruel atacó el Es pa cio de la
Me mo ria de la ex ESMA y afir mó la ne ce si dad de trans for mar lo en
unas “hec tá reas dis fru ta das por todo el pue blo ar gen tino”. Re cla ma
un cam bio de pa ra dig ma en ma te ria de de re chos hu ma nos a par tir de
un dis cur so cla ra men te ne ga cio nis ta que re gre sa hacia la “teo ría de
los dos de mo nios”, una fic ción de si me tría des ti na da a le gi ti mar el te‐ 
rro ris mo de Es ta do que mató a más de 30.000 per so nas para aplas tar
las lu chas so cia les y po lí ti cas de las dé ca das de 1960 y 1970. Desde el
go bierno de Mau ri cio Macri, que apoyó a Milei en el ba lo ta je, el nú‐ 
me ro de des apa re ci dos ha sido cues tio na do por sec to res con ser va‐ 
do res neo li be ra les que a la vez ata can todos los de re chos ad qui ri dos
en las úl ti mas dos dé ca das. Es te la de Car lot to, pre si den ta de la aso‐ 
cia ción Abue las de Plaza de Mayo, ex pre sa su de ter mi na ción: “Quie re
bo rrar la his to ria, pero la his to ria no se va a bo rrar por que para eso
es ta mos los or ga nis mos y el pue blo ar gen tino 2”. Las ame na zas que
plan tea el ac tual go bierno ar gen tino a los de re chos hu ma nos son
múl ti ples, y los pe li gros de las po lí ti cas que com bi nan li be ra lis mo au‐ 
to ri ta rio y neo con ser va du ris mo 3 no solo se ma ni fies tan en Ar gen ti na,
sino que tam bién afec tan otros paí ses la ti no ame ri ca nos y el es pa cio
eu ro peo, tal vez sea opor tuno ter mi nar esta pre sen ta ción ci tan do las
pa la bras de Ruth Zur brig gen, del co lec ti vo La Re vuel ta de Neu quén,
quien nos ofre ce uno de estos re la tos que re cla ma Moira Pérez:

Sien to que es ta mos en una es pe cie de mundo dis tó pi co al que le fal ‐
tan pa la bras [...] Para los fe mi nis mos nunca nada fue fácil. Eso lo sa ‐
be mos de sobra. Sin em bar go, tengo la cer te za de que se nos va a
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