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TEXT

Este ar tícu lo, ba sa do en dos tipos de crea cio nes per for má ti cas 1 me‐ 
xi ca nas con tem po rá neas – las de la per for mer trans* 2 Lía Gar cía y las
del per for mer muxe* Lukas Aven da ño – pro po ne dar cuen ta de los al‐ 
can ces so cio po lí ti cos del arte per for má ti co, par ti cu lar men te cuan do
éste, como en el caso de las per for man ces que vamos a ana li zar, in te‐ 
gra y de sa rro lla pro ce sos iden ti ta rios o de sub je ti va ción trans queer y
trans mu xe. Las fi gu ras (des)iden ti fi ca to rias en que se basan las per‐ 
for man ces no son, como se po dría es pe rar, per so na jes so cia les mar‐ 
gi na les – o in trín se ca men te pa ra tó pi cos, según la ter mi no lo gía del
lingüista Main gue neau que ex pon dre mos más ade lan te – sino, ya sea
per so na jes cén tri cos de los ri tua les he te ro cen tra dos, como la novia y
la quin cea ñe ra, o per so na jes ma ra vi llo sos de la cul tu ra he ge mó ni ca,
como la si re na, o tam bién per so na jes dis cur si va men te in te gra dos en
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el sis te ma de gé ne ro za po te co, como el/la muxe – una ter ce ra vía
cuyos con tor nos de fi ni to rios ex pon dre mos más ade lan te. Estas fi gu‐ 
ras del “cen tro”, re pre sen ta ti vas en gran me di da de la cul tu ra he te ro‐ 
se xual do mi nan te, de sus señas de iden ti dad, son en car na das a la vez
que trans quee ri za das, me dian te el pro ce so per for má ti co de Lía Gar cía
y de Lukas Aven da ño, para pro ble ma ti zar y vi si bi li zar cuer pos que se
sub je ti van a la “pe ri fe ria” de los có di gos do mi nan tes de la se xua ción.

Para abor dar el tra ba jo per for má ti co de lxs ar tis tas men cio nadxs,
par ti cu lar men te per ti nen te será re cu rrir a he rra mien tas de aná li sis
to ma das pres ta das de los es tu dios de arte – en par ti cu lar la no ción
de “su je to ra di can te” (Bou rriaud, 2009) –, de los es tu dios li te ra rios
con la no ción de “pa ra to pía” (Main gue neau, 2004), y de los es tu dios
queer con la no ción de “desiden ti fi ca ción” (Muñoz, 2011). Di chas no‐ 
cio nes, si bien pro vie nen de cam pos de in ves ti ga ción di fe ren tes, po‐ 
si bi li tan no obs tan te un acer ca mien to teó ri co queer, en el sen ti do en
que in vi tan a una lec tu ra crí ti ca de las na rra ti vas iden ti ta rias he ge‐ 
mó ni cas y fa ci li tan pis tas de re fle xión para acer car se a pro ce sos de
sub je ti va ción que se con fi gu ran en “di so nan cia” o “di si den cia” fren te a
los re fe ren tes bi na rios de las cons truc cio nes socio- cis-generizadas 3

he ge mó ni cas.

2

A modo de preám bu lo teó ri co, me pa re ce ne ce sa rio apun tar, desde
ahora, una pri me ra pre ci sión res pec to a las no cio nes de iden ti dad y
de sub je ti vi dad. Si ge ne ral men te se tien de a con si de rar ambas no cio‐ 
nes como si nó ni mas, con vie ne sin em bar go, en el marco de este tra‐ 
ba jo sobre pro ce sos de iden ti dad, mar car una di fe ren cia, o por lo
menos un matiz, a la luz de las teo ri za cio nes de la fi ló so fa fe mi nis ta
es pa ño la Celia Amo rós (2009, p. 78-79). La iden ti dad es, según la au‐ 
to ra, “lo que han hecho de no so tros”; está orien ta da hacia el pa sa do –
una raíz ver ti cal – y se carga de cier to de ter mi nis mo. La sub je ti vi dad
es lo que ha ce mos con “aque llo que nos ha ve ni do dado”; está orien‐ 
ta da hacia el fu tu ro – raí ces ho ri zon ta les –, hacia cier ta au to no mía
de ci so ria y cier ta li ber tad. La iden ti dad es re tros pec ti va, la sub je ti vad
pros pec ti va. Dicho de otro modo, la iden ti dad es lo que nos “su je ta”,
lo que nos “arrai ga”, mien tras que la sub je ti vi dad es el pro ce so que
po si bi li ta la cons truc ción del su je to, su ac ción (agen cia) y, en cier ta
me di da, su li be ra ción. Este matiz nos per mi ti rá ver cómo las per for‐ 
man ces pro ble ma ti zan la re la ción entre las señas de iden ti dad pre- 
subjetivas con las cua les la cul tu ra he ge mó ni ca es pe ra que se iden ti fi ‐
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quen los su je tos y los pro ce sos de sub je ti va ción pro pios de los su je tos
sexo- disonantes o sexo- disidentes.

Per for mance y ar tis tas ra di ‐
cantes
En su bri llan te en sa yo sobre arte con tem po rá neo – pen sa do éste, ya
no desde la pos mo der ni dad, sino desde lo que el autor de no mi na la
“al ter mo der ni dad” – Ni co las Bou rriaud (2009) pro po ne, a par tir de un
lé xi co bo tá ni co, la fi gu ra del su je to/ar tis ta ra di can te, quien, como las
plan tas ra di can tes, tal la hie dra, va echan do nue vas raí ces con for me
va avan zan do en te rre nos di fe ren tes y se crea al cons truir su pro pia
tra yec to ria 4. Con tra ria men te al su je to de la mo der ni dad (o del mo‐ 
der nis mo), preo cu pa do por la raíz, es decir, por la ra di ca li dad y la
ver ti ca li dad del ori gen o de la esen cia, y por los pro ce sos de sus trac‐ 
ción para lle gar a ella, el su je to ra di can te puede cor tar se de sus raí ces
ori gi na rias y crear, ho ri zon tal men te, nue vas raí ces en los te rri to rios
que va ha bi tan do, mo vi do por un pro ce so de mul ti pli ca ción, de se lec‐ 
ción y de adop cio nes tem po ra les. La fi gu ra del su je to ra di can te, nos
dice Bou rriaud (2009, p. 63), se apa ren ta a la que de fien de la teo ría
queer, es decir, la “com po si ción del Yo por prés ta mos, citas o cer ca‐ 
nías, puro cons truc ti vis mo pues 5”. En tér mi nos es té ti cos, el ra di can te
im pli ca una in cli na ción nó ma da cuya ca rac te rís ti ca prin ci pal sería
ha bi tar es truc tu ras exis ten tes: adop tar for mas pre sen tes con la po si‐ 
bi li dad de mo di fi car las más o menos (2009, p. 64).

4

Lo ve re mos más ade lan te, Lía Gar cía y Lukas Aven da ño son ar tis tas
ra di can tes. En sus per for man ces ha bi tan fi gu ras de la cul tu ra he ge‐ 
mó ni ca na cio nal o local prêt- à-porter (la novia, la quin cea ñe ra, la si‐ 
re na, el muxe). Éstas cons ti tu yen adop cio nes/adap ta cio nes tem po ra‐ 
les cuyo pro pó si to es crear en el pú bli co y en el es pa cio so cial menos
un re co no ci mien to que cier to ex tra ña mien to. No se trata, por mucho
que lo pa rez ca, de si mu la cros, imi ta cio nes o re pro duc cio nes es té ti cas
de un sis te ma cis- heterocentrado sino más bien de trans quee ri zar
dicho sis te ma, en una di ná mi ca lúdico- creativa muy cer ca na a las
prác ti cas del vo guing 6. El cuer po de lxs per for mers, su ma ne ra de
per for mar la fi gu ra ele gi da y el gé ne ro, sus co reo gra fías y las te má ti‐ 
cas abor da das in vi tan a una re sig ni fi ca ción de los có di gos do mi nan‐
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tes de la mas cu li ni dad y de la fe mi ni dad, que se ase me ja a una trans- 
figuración de los mis mos.

Como la no ción de per for man ce, por el campo se mán ti co que con vo‐ 
ca, puede dar lugar a con fu sio nes y ma len ten di dos, a con ti nua ción se
pre ci sa rá en qué sen ti do(s) se en tien de en el marco de este tra ba jo.
Tam bién se fa ci li ta rá una breve ge nea lo gía del arte per for má ti co en
Mé xi co. An to nio Prie to Stam baugh, pro fe sor in ves ti ga dor de la Uni‐ 
ver si dad Ve ra cru za na, es pe cia lis ta en es tu dios de per for man ce, pro‐ 
po ne, en un ar tícu lo re cien te (2019) una “anti- definición” del per for‐ 
man ce, o arte ac ción, como “es pon ja mu tan te”, to man do pres ta da
esta ima gen de la es cri tu ra crea ti va a la in ves ti ga do ra Yo lan da Muñoz.
La ima gen de la es pon ja mu tan te se ña la que el per for man ce la ti no‐ 
ame ri cano es a la vez arte – y arte ac ción en par ti cu lar –, teo ría y
mo vi li za ción so cial, “que hace ruido aun en su ma ni fes ta ción más si‐ 
len cio sa para re sis tir el poder (2019, p. 74). Es pues un am plio dis po si‐ 
ti vo artístico- analítico que va ab sor bien do en el tiem po va rias es té ti‐ 
cas y teo ri za cio nes so cio cul tu ra les, lo que le per mi te ha blar de “ma‐ 
te ria li za cio nes cor po ra les, afec ti vas, se xua les, po lí ti cas, en el tea tro,
la danza, el ca ba ret y el arte ac ción, que pue den ser es tu dia das desde
la an tro po lo gía, la sociolingüística, la psi co lo gía, los es tu dios de gé ne‐ 
ro y pos co lo nia les, los es tu dios de la cul tu ra y la co mu ni ca ción”
(2009, p. 74-75). El per for man ce, según el autor, agru pa a la vez fe nó‐ 
me nos de re pre sen ta ción tanto es cé ni ca como so cial y “aque llas ac‐ 
tua cio nes no pre ci sa men te re pre sen ta cio na les que trans for man las
iden ti da des y afec tan los en tor nos so cio po lí ti cos de quie nes se ven
in vo lu cra dos en un pro ce so co mu ni ca ti vo o re la cio nal” (Prie to, Toriz,
2015, p. 23). El per for man ce po si bi li ta un vai vén entre teo ría y prác ti‐
ca, en el que la teo ría se trans for ma en prác ti ca y vi ce ver sa.
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Otra ca rac te rís ti ca del per for man ce, se ña la da por el teó ri co y pio ne‐ 
ro en es tu dios del per for man ce Ri chard Schech ner, es que, por muy
ori gi nal y es pon tá nea que pa rez ca una ac ción per for má ti ca, ésta
nunca sig ni fi ca ver da de ra men te “por pri me ra vez” sino “por se gun da
vez y hasta n nú me ro de veces” (Schech ner, ci ta do por Prie to y Toriz,
2015, p. 26). Se trata de “con duc tas res tau ra das” ya que el/la per for‐ 
mer se pre sen ta ante el pú bli co en un es ta do “otro” y rea li za su per‐ 
for man ce con base en se cuen cias de con duc ta bio grá fi ca y so cial‐ 
men te pre exis ten tes. Esto es par ti cu lar men te per ti nen te para las
obras que vamos a abor dar ya que tanto Lía Gar cía como Lukas Aven‐
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da ño se basan efec ti va men te en fi gu ras y con duc tas so cio cul tu ra les
pre exis ten tes que lxs ar tis tas (re)pre sen tan en el es pa cio per for má ti‐ 
co para re sig ni fi car las po lí ti ca men te.

El per for man ce me xi cano, que según Prie to (2019) se re mon ta al pe‐ 
rio do post re vo lu cio na rio con el mo vi mien to es tri den tis ta 7 (1921-27),
ha su fri do va rias mu ta cio nes hasta lle gar al ac tual per for man ce de
cor po ra li da des di si den tes (Prie to, 2019, p. 74). La pri me ra etapa del
per for man ce abar ca ac cio nes como la co lo ca ción de ma ni fies tos en
las pa re des de la ciu dad (el ma ni fies to “Com pri mi do es tri den ti ta de
Ma nuel Ma ples Arce”, por ejem plo), el tea tro de carpa (1920-1940) con
sus sket ches pa ró di cos de fi gu ras po lí ti cas y el tea tro anar quis ta. La
se gun da etapa se ini cia en los años 1960 con la irrup ción de Ale jan dro
Jo do row ki y sus “efí me ros pá ni cos”, así como con la apa ri ción de gru‐ 
pos de tea tro po lí ti co du ran te y a raíz del mo vi mien to es tu dian til de
1968. Una ter ce ra etapa se ex tien de desde los años 1970 hasta prin ci‐ 
pios del siglo XXI con un am plio aba ni co de ma ni fes ta cio nes que
abar ca las artes no ob je tua les, los pri me ros gru pos de arte ur bano,
rural, in dí ge na y fe mi nis ta me xi cano, el ca ba ret po lí ti co, el tea tro gay
y los ar tis tas que sur gie ron en el con tex to del mo vi mien to neo- 
zapatista de Chia pas. Fi nal men te una cuar ta etapa, la ac tual, agru pa
ar tis tas, in ves ti ga dorxs y ac ti vis tas que tra ba jan li bre men te sin ali‐ 
near se a ideo lo gías he ge mó ni cas y pro du cen un nuevo tipo de co no‐ 
ci mien to res pec to a gé ne ro, clase, etnia y prác ti cas so cia les. 8 En esta
úl ti ma etapa des ta can tres ar tis tas: Lukas Aven da ño, Lía Gar cía y Fe li‐ 
pe Osor nio “Le che de vir gen Tri me gis to” 9.

8

Paratopías y de si den ti fi ca ciones:
unos apuntes teóricos
En 2004, el lingüista fran cés Do mi ni que Main gue neau pu bli ca un
libro sobre dis cur so li te ra rio: Le dis cours lit té rai re: Pa ra to pie et scène
d’énon cia tion, en el que teo ri za la no ción de “pa ra to pía”, con cep to que
él mismo crea para dar cuen ta de los pro ce sos com ple jos que po si bi‐ 
li tan y le gi ti man la crea ción de una obra li te ra ria y su in ser ción en el
campo li te ra rio. Me pa re ce que el con cep to puede ex ten der se a cual‐ 
quier pro ce so crea ti vo y par ti cu lar men te al arte ac ción.
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La pa ra to pía es la pa ra dó ji ca si tua ción del es cri tor (o del ar tis ta) que
no puede si tuar se al ex te rior de la so cie dad ni tam po co en el in te rior
de la misma (Main gue neau, 2004, p. 52), que dan do con de na do a ela‐ 
bo rar su obra a par tir del ca rác ter ra di cal men te pro ble má ti co de su
pro pia per te nen cia so cial. Su enun cia ción se cons ti tu ye a par tir de la
im po si bi li dad de asig nar se un ver da de ro lugar. La pa ra to pía es en ton‐ 
ces una lo ca li za ción pa ra dó ji ca: no es au sen cia de lugar, sino una di fí‐ 
cil ne go cia ción entre el lugar y el no- lugar, una lo ca li za ción pa ra si ta‐ 
ria. No se trata, como en el caso de la “he te ro to pía” fou caul tia na
(Fou cault, 1984) de una re pre sen ta ción o de una sub ver sión de un es‐ 
pa cio real que ad mi ti ría la su per po si ción de va rios es pa cios in com pa‐ 
ti bles (como el cine, el tea tro o el ce men te rio, según los ejem plos que
da el fi ló so fo), sino de po si bi li tar, en el marco del acto crea ti vo, una
ubi ca ción den tro de un es pa cio de ter mi na do del que el ar tis ta queda,
no obs tan te, ex clui do. La fi gu ra de la quin cea ñe ra, por ejem plo, que
signa un rito de paso fe me nino entre la niñez – ase xua da – y la edad
adul ta – (he te ro)se xua li za da – cons ti tu ye un lugar del que queda ex‐ 
clui da cual quier per so na trans. Cuan do Lía Gar cía en car na la fi gu ra
de la quin cea ñe ra en el es pa cio per for má ti co, se apo de ra de un lugar
de la cul tu ra he te ro se xual, ex clu yen te de lo trans, para con ver tir lo en
sím bo lo de su so cial men te pro ble má ti ca tran si ción, ya no de la niñez
a la edad adul ta, sino de la iden ti dad de gé ne ro mas cu lino que le fue
im pues ta al nacer a una au to de ter mi na ción o sub je ti va ción de gé ne ro
fe me nino.

10

El ar tis ta es a la vez el im pu ro (el “in mun do”, fuera del mundo) y la
fuen te de todo valor; el paria y el genio, según la am bi va len cia del
tér mino latín sacer, mal di to y sa gra do (Main gue neau, 2004, p. 78). La
pa ra to pía es un pro ce so que sólo se puede con si de rar a tra vés de su
enun cia ción dis cur si va; no hay, pre ci sa Main gue neau, si tua ción pa ra‐ 
tó pi ca extra- literaria. Es, a la vez, aque llo de lo que hay que li be rar se
a tra vés de la crea ción y aque llo que la crea ción ha de ela bo rar; lo que
po si bi li ta ac ce der a un lugar y lo que prohí be toda per te nen cia es pa‐ 
cial (Main gue neau, 2006). A tra vés de su obra, y en un mismo mo vi‐ 
mien to, el es cri tor (o el ar tis ta) debe re sol ver y pre ser var una im po si‐ 
ble per te nen cia. Crear sig ni fi ca pro du cir una obra y cons truir al
mismo tiem po las con di cio nes que per mi tan pro du cir la. Toda pa ra to‐ 
pía sig ni fi ca, por lo menos, la per te nen cia y la no per te nen cia, la im‐ 
po si ble in clu sión en un lugar (topos). La pa ra to pía aleja, ya sea de un
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grupo (pa ra to pía de iden ti dad), de una ubi ca ción (pa ra to pía es pa cial)
o de un mo men to (pa ra to pía tem po ral).

La pa ra to pía de iden ti dad (fa mi liar, se xual o so cial) ofre ce todas las fi‐ 
gu ras de la di si den cia y la mar gi na li dad, li te ral o me ta fó ri ca: “mi
grupo no es mi grupo”. De cier ta ma ne ra, y par ti cu lar men te en el caso
de pro duc cio nes de ar tis tas per te ne cien tes a mi no rías so cia les, se‐ 
xua les o ét ni cas hay una po si ble ar ti cu la ción entre el con cep to de pa‐ 
ra to pía y el de “desiden ti fi ca ción”, teo ri za do por el crí ti co cubano- 
estadounidense José Es te ban Muñoz (2011) y apli ca do tam bién al aná‐ 
li sis de per for man ces la ti no ame ri ca nas queer. Par tien do de los apor‐ 
tes teó ri cos del lingüista fran cés Mi chel Pêcheux, Muñoz con ci be el
con cep to de “desiden ti fi ca ción” como una ma ne ra de:

12

des cri bir las es tra te gias de su per vi ven cia que pone en práctica el su ‐
je to que per te nece a una minoría con el fin de ne go ciar con una es fe ‐
ra fóbica mayo ri ta ria que todo el tiem po acal la o cas ti ga la exis ten cia
de su je tos que no se ajus tan al es pec tro de la ciudadanía nor ma ti va
(2011, p. 557).

La desiden ti fi ca ción es, pues, una ma ne ra de ne go ciar (o de jugar)
con(tra) la ideo lo gía do mi nan te. Con sis te en ne gar se a asi mi lar dicha
ideo lo gía pero sin re cha zar la to tal men te, o “re ci clar y re pen sar un
sig ni fi ca do co di fi ca do” que per mi ta, a par tir de los ele men tos de la
co di fi ca ción he ge mó ni ca, “re pre sen tar una po lí ti ca o pos tu ra, pri va da
de su fuer za, que la cul tu ra do mi nan te con vir tió en algo im pen sa ble”
(2011, p. 595). La desiden ti fi ca ción es un pro ce so pa ra tó pi co en la me‐ 
di da en que su po ne una iden ti fi ca ción par cial y atí pi ca con los có di‐ 
gos do mi nan tes, por ejem plo cuan do un varón ho mo se xual se iden ti‐ 
fi ca, no con un varón mas cu lino, sino con una es tre lla de cine fe me ni‐ 
na. La desiden ti fi ca ción, dice Muñoz, es:

13

una es tra te gia que opera con la ideología pre do mi nante y contra ella.
En lugar de ceder a las pre siones de la ideología pre do mi nante
(identificación, asimilación) o in ten tar es ca parse de su es fe ra her mé ‐
ti ca (contraidentificación, uto pis mo), esta “operación a favor y
contra” es una es tra te gia que per mite trans for mar una lógica cultu ral
desde aden tro, ac tuan do siempre para re pre sen tar el cam bio estruc ‐
tu ral per ma nente y al mismo tiem po va lo rar la im por tan cia de las lu ‐
chas de re sis ten cia lo cales y co ti dia nas (2011, p. 569).
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Ima gen 1: Ha blar de lo que im por ta, Fa cul tad de De re cho, UNAM, 2013

Fo to gra fía de Gri sel da Ji mé nez Juá rez

Lía García: no vias, quinceañeras y
si re nas como si gni fi cantes po pu ‐
lares de su transición
Lía Gar cía, joven tran sac ti vis ta, na ci da en 1989, se ha con ver ti do, a
tra vés de su obra per for má ti ca y sus in ter ven cio nes en di fe ren tes lu‐
ga res so cia les (es cue las, uni ver si da des, es ta cio nes de metro, cár ce les,
entre otros) y en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na y de Eu ro pa, en una
fi gu ra em ble má ti ca de la nueva ge ne ra ción trans* me xi ca na. Li cen‐ 
cia da en pe da go gía ar tís ti ca y Maes tra en Artes Vi sua les, Lía Gar cía
en tien de su obra per for má ti ca es tre cha men te aso cia da con una di‐ 
men sión po lí ti ca. Con vo ca es te reo ti pos y ri tua les po pu la res (la novia,
la quin cea ñe ra, in clu so la si re na) que re ela bo ra en sig ni fi can tes de su
pro pia tran si ción y como bio- marcadores de gé ne ro. La ma yo ría de
sus per for man ces ocu rren en es pa cios pú bli cos abier tos a am plios
sec to res de la po bla ción. Sus crea cio nes se ins cri ben en un pro ce so
de desiden ti fi ca ción que re ci cla, de cons tru yén do los, los mi te mas pa‐ 
triar ca les.
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La fi gu ra de la novia, una de las pri me ras que Lía Gar cía en car nó en
su crea ción, está di rec ta men te vin cu la da con el sis te ma pa triar cal.
Como lo de mos tró Gayle Rubin (1998), los hom bres con so li dan su
poder de do mi na ción a tra vés del in ter cam bio de mu je res, ins ti tui do
por el ma tri mo nio. Lía re cu rre a esa fi gu ra y la re sig ni fi ca, en los es‐ 
pa cios pú bli cos, como sig ni fi can te de una re la ción amo ro sa con su
tran si ción y como un acto de com pro mi so y de fi de li dad con su de ve‐ 
nir mujer (fi gu ra 1). La ima gen de la novia le per mi te, en un pri mer
tiem po, crear cier ta re la ción em pá ti ca y afec ti va con un pú bli co que
ha in te gra do, ge ne ral men te de ma ne ra in cons cien te, las re glas im plí‐ 
ci tas del pa triar ca do. Luego, en un se gun do tiem po, pro ce de a de‐ 
cons truir dis cur si va men te dicha fi gu ra para con ver tir la en sig ni fi can‐ 
te de un em po de ra mien to. La fi gu ra de la novia se con vier te en “una
novia que fue fi nal men te sus traí da del trá fi co de mu je res para cum‐ 
plir con ‘su des tino’, y que, sin em bar go, man tie ne bajo el velo un
cuer po que no ha de ja do ni de ja rá de trans for mar se”, como ob ser va
muy acer ta da men te Max Lira (2014).
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Ima gen 2: El sí que siem pre es pe ra mos, 2012

Fo to gra fía de Paola Gar cía Ruiz

Otro tipo de de cons truc ción, más ra di cal, en torno a esta fi gu ra, se
puede ver en la fo to gra fía del car tel El sí que siem pre es pe ra mos (fi gu‐ 
ra 2). Lía apa re ce prác ti ca men te des nu da. Lleva un velo de novia, un
aba ni co de te má ti ca ca tó li ca, un dildo rojo en lugar de los ór ga nos
ge ni ta les y unas me dias de red rojas. La re pre sen ta ción del cuer po
juega con la an dro gi nia y pro du ce cier to ex tra ña mien to res pec to al
gé ne ro. La ima gen no cobra sen ti do sino com bi na da con los tex tos
que la acom pa ñan. El “sí” desiden ti fi ca to rio re mi te al sí per for ma ti vo
pro nun cia do du ran te la ce re mo nia de la boda. Pero aquí, el sí es tam‐ 
bién sig ni fi can te de mu chas otras cosas: sí a la eu fo ria de gé ne ro, sí a
la con ver gen cia de las lu chas trans/fe mi nis tas, sí a la tran si ción se xo‐ 
ge né ri ca, etc. La ima gen del cuer po exhi bi do es una fá bri ca dis cur si va
en torno al gé ne ro y a sus va ria cio nes cor po ra les. De hecho la pro‐ 
duc ción dis cur si va es unos de los pun tos fuer tes de las per for man ces
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de Lía Gar cía. En tanto ar tis ta ra di can te, Lía ela bo ra un pro ce so de
sub je ti va ción a par tir de un con jun to he te ró cli to de ele men tos dis po‐ 
ni bles en el al ma cén neo- kitsch de las so cie da des oc ci den ta les pos‐ 
mo der nas: el velo y el ves ti do de la novia, pro duc tos del co mer cio
ma ri tal, el aba ni co con ima gen ca tó li ca, pro duc to del co mer cio re li‐ 
gio so, el dildo y las me dias de red, pro duc tos del co mer cio se xual.
Una su per po si ción va rio pin ta y ba rro ca, en di so nan cia con las re glas
con so nan tes del gé ne ro he ge mó ni co.

El per so na je de la quin cea ñe ra es otra de las fi gu ras que Lía Gar cía
en car na en al gu nas de sus per for man ces pú bli cas. Los quin ce años
son un rito de paso que marca la tran si ción entre la in fan cia y la edad
adul ta de las mu je res, muy po pu lar en Mé xi co y en otros paí ses de
Amé ri ca La ti na. Con sis te en sig ni fi car sim bó li ca men te, y a tra vés de
una ce re mo nia de pre sen ta ción en so cie dad, que la niña, ahora núbil,
puede ser pe di da en ma tri mo nio por un hom bre. Cual quie ra que sea
el nivel de adhe sión a este ri tual, las ado les cen tes me xi ca nas, cuan do
se ave ci nan los quin ce años, se sien ten ge ne ral men te in ter pe la das,
como lo de mues tra la an tro pó lo ga Li sett Gu tié rrez Do mín guez (2015),
y deben po si cio nar se fren te a esta tra di ción: ya sea acep tan do la tra‐ 
di cio nal fies ta de los quin ce años en la que lle van un ves ti do de gala,
son pre sen ta das por el padre en so cie dad, se des pi den de su úl ti mo
ju gue te, eje cu tan una co reo gra fía con sus siete cham be la nes, bai lan la
pri me ra pieza con su padre, etc., ya sea cam bian do la fies ta por un
viaje al ex tran je ro, o ne gán do se a so me ter se a tal ri tual. Lía re cu pe ra
me ta fó ri ca y eu fó ri ca men te la idea de paso para ce le brar en un lugar
pú bli co su pro pia tran si ción.
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Ima gen 3: Pró xi ma es ta ción, mis XXy años, Metro Pino Suá rez, Ciu dad de Mé xi co,

2015

Fo to gra fía de Jes si ca Mar ja ne

En 2015, Lía Gar cía or ga ni za una fies ta de quin ce años en la es ta ción
de metro Pino Suá rez de la Ciu dad de Mé xi co (fi gu ra 3). La elec ción
de una es ta ción de metro es mo ti va da por el hecho de que se trata de
un es pa cio por el que la gente (tran seún tes) tran si ta de un lugar a
otro. La es ta ción Pino Suá rez es par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va por va‐ 
rias ra zo nes. Pri me ro, es un punto de trans bor do entre la línea 1
(rosa) y la línea 2 (azul). Luego, el pic to gra ma de esta es ta ción re pre‐ 
sen ta una pi rá mi de cru za da por una línea dia go nal que se pa ra, a la
vez que une, los co lo res rosa y azul, in ter pre ta dos por Lía Gar cía
como sig ni fi can tes so cio cul tu ra les de la mas cu li ni dad y de la fe mi ni‐ 
dad. Con un ves ti do de gala azul, Lía ce le bra su tran si ción acom pa ña‐ 
da por sus cham be la nes trans, sus amigxs y lxs usua rixs del metro.
Hace de su tran si ción un acto pú bli co que se con vier te en acto po lí ti‐ 
co. El es pa cio del metro es re sig ni fi ca do sim bó li ca men te en un es pa‐ 
cio de trán si to entre el azul (la mas cu li ni dad) y el rosa (la fe mi ni dad).
Más allá del caso per so nal de la per for mer, la tran si ción se con vier te
en he rra mien ta epis te mo grá fi ca 10 para pen sar las di fe ren tes ma ne ras
de tran si tar por los es pa cios so cia les, por el gé ne ro, la se xua li dad y
los afec tos. La fies ta de los quin ce años, eje cu ta da con sus pasos tra‐ 
di cio na les, es a la vez si mu la cro del rito quin cea ñe ro y desiden ti fi ca ‐
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ción trans en la me di da en que, al en car nar la fi gu ra de la quin cea ñe‐ 
ra desde un cuer po trans, lo que Lía hace es des- cis-generizar las
prác ti cas y los cuer pos hetero- hegemónicos; es tam bién una ma ne ra
de trans quee ri zar y de apro piar se de los es pa cios pú bli cos por los que
tam bién tran si tan – pe li gro sa men te – los cuer pos y los su je tos trans*,
es pa cios en los que, muy a me nu do, las per so nas trans* fe me ni nas
están en si tua ción vul ne ra ble 11.

Ahora bien, si re to ma mos el con cep to de pa ra to pía y lo apli ca mos
como he rra mien ta de aná li sis a la obra de Lía Gar cía, nos damos
cuen ta de que ésta pre sen ta al gu nas va ria cio nes pa ra tó pi cas en las
que no había re pa ra do Do mi ni que Main gue neau. Main gue neau apun‐ 
ta ba que para enun ciar la pa ra dó ji ca ins crip ción de su obra en la so‐ 
cie dad, cada autor re cu rría a toda una gama de shif ters pa ra tó pi cos,
es decir, ele men tos sim bó li cos de una ins crip ción es pa cial pro ble má‐ 
ti ca, como por ejem plo el bohe mio, el nó ma da, la cár cel, el asilo, la
bruja, (2004, p. 95-96) o la femme fa ta le (1999). Dicho de otro modo, la
“mar gi na li dad” del crea dor se tra du ce sim bó li ca y na rra ti va men te por
fi gu ras mar gi na les o pe ri fé ri cas. En el caso de Lía Gar cía, la mar gi na‐ 
li dad de lo trans, fren te a la cen tra li dad de lo cis, no se tra du ce me‐ 
dian te un ele men to pa ra tó pi ca men te mar gi nal, sino por la elec ción
de ele men tos cen tra les que la per for mer con vier te en ele men tos pa‐ 
ra tó pi cos. Ahí es donde re si de el tra ba jo desiden ti fi ca to rio de la ar tis‐ 
ta. La novia y la quin cea ñe ra, que en la so cie dad se ha llan en una po‐ 
si ción cis- centrada, son los personajes- signos o los guio nes de una
fic ción de la iden ti dad a los que ac ce den fá cil men te los “bue nos” su‐ 
je tos he te ro cen tra dos – y en su ma yo ría homo- trans-fóbicos. Estos
per so na jes se ha llan pro yec ta dos, a tra vés de la per for man ce, en el
campo de una sub cul tu ra trans* (la de los “malos” su je tos) en busca
de un lugar en el es pa cio pú bli co. La novia y la quin cea ñe ra son ele‐ 
men tos de la iden ti dad so cio cul tu ral – “lo que nos han dado”, para re‐ 
to mar la ex pre sión de Celia Amo rós (2009, p. 78-79) – que sir ven de
base para una sub je ti va ción al ter na ti va. Du ran te la per for man ce, el
pú bli co par ti ci pa, qui zás sin darse cuen ta de ello cons cien te men te,
en un acto fes ti vo en el que com par te a gusto con esos “malos” su je‐ 
tos que lo afec tan po si ti va men te y des cen tran su mi ra da homo- 
trans-fóbica. De cier ta ma ne ra, la per for man ce in vi ta al pú bli co, du‐ 
ran te el tiem po de su eje cu ción, a una tran si ción epis te mo ló gi ca.
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Ima gen 4: En ci clo pe dia, Fa cul tad de cien cias, UNAM, 2014

Fo to gra fía de Gri sel da Ji mé nez Juá rez

La ter ce ra fi gu ra a la que re cu rre Lía Gar cía es la si re na. La fi gu ra de
la si re na, desde la mi to lo gía grie ga hasta sus va ria cio nes en los cuen‐ 
tos feé ri cos de An der sen o las adap ta cio nes de Walt Dis ney, es em‐ 
ble má ti ca de los di fe ren tes sig ni fi ca dos que re vis te la fe mi ni dad (be‐ 
lle za, se duc ción, en can to, mons truo si dad o do mes ti ca ción). Sig ni fi ca
tam bién la idea de paso de un es pa cio (acuá ti co) a otro (te rres tre) y
de una na tu ra le za (ani mal) a otra (hu ma na). Por otra parte, es un pa‐ 
lim pses to in com ple to: el cuer po de la mujer no borra las hue llas del
ani mal (ave o pez) y el ani mal no des apa re ce to tal men te bajo la gra fía
hu ma na. A par tir de estas ca rac te rís ti cas, Lía Gar cía com po ne un
per so na je de si re na como me tá fo ra de su con di ción trans*. Con tra‐
ria men te a cier tas mu je res trans, para quie nes pasar to tal men te por
una mujer cis es una es tra te gia de su per vi ven cia, Lía asume un cuer‐ 
po trans* per se. Exhi bir lo en tanto cuer po trans* es una ma ne ra de
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ins cri bir lo en el es pa cio so cial como una forma po si ble de ha bi tar el
gé ne ro. Es tam bién ejer cer una ac ción en un es pa cio so cial ge ne ral‐ 
men te trans fó bi co.

En 2014, Lía pre sen tó una per for man ce, ti tu la da En ci clo pe dia, en las
afue ras de la fa cul tad de cien cias de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no‐ 
ma de Mé xi co (UNAM), du ran te la cual, ves ti da de si re na (fi gu ra 4), in‐ 
vi ta ba a lxs es tu dian tes y al per so nal de la uni ver si dad a di bu jar y a
es cri bir unas pa la bras en una hoja de papel. El es pa cio ele gi do es sim‐ 
bó li co, pues se trata de una fa cul tad de cien cias donde se di fun de un
saber “ob je ti vo” acer ca de la na tu ra le za bio ló gi ca. Uno de los pro pó si‐ 
tos de la per for man ce era in te rro gar el tipo de mi ra da que fre cuen te‐ 
men te se fija en un cuer po so cial men te enig má ti co y cues tio nar la
ob je ti vi dad de la cien cia como ins tan cia pro duc to ra de ver dad sobre
los cuer pos, el gé ne ro y la se xua li dad. La per for man ce va lo ra ba
menos la re la ción in te lec tua li za da y es pe cu la ti va con el cuer po que la
di men sión sen so rial y afec ti va; se tra ta ba de plan tear los afec tos y las
emo cio nes como co pro duc to res de co no ci mien to. La si re na cons ti tu‐ 
ye bien un shif ter pa ra tó pi co que se ña la una pro ble má ti ca ins crip ción
es pa cial y ca te go rial: ni to tal men te pez, ni to tal men te mujer, entre el
mar y la tie rra, se sitúa en un es pa cio in ters ti cial que linda con lo ma‐ 
ra vi llo so y lo mons truo so. La si re na es, en la obra de Lía Gar cía, una
pa ra to pía lú di ca de la con di ción trans*, una in vi ta ción a salir de los lí‐
mi tes de los có di gos y de los ima gi na rios de los cuer pos cis. Ade más,
la si re na, más que las fi gu ras de la novia y de la quin cea ñe ra, se ña la a
la vez la cons truc ción de lo (trans)fe me nino y la ela bo ra ción es té ti ca
de dicha cons truc ción. Si guien do las ob ser va cio nes de Do mi ni que
Main ge neau en su en sa yo sobre la femme fa ta le (1999), lo que se ofre‐ 
ce a la mi ra da son menos las imá ge nes de mu je res trans que el enig‐ 
ma de la mujer trans y de la ima gen. La si re na de Lía cons ti tu ye una
“mi to lo gía es té ti ca” (Main gue neau, 1999, p. 14) atra ve sa da a la vez por
la es ce na fic ti cia y el es ce na rio de lo fic ti cio. La si re na está fuera y
den tro del sis te ma de gé ne ro, ejer ce un fuer te poder de atrac ción,
pero la fi na li dad de esa atrac ción no es un des tino letal sino un cues‐ 
tio na mien to lú di co, es té ti co y epis té mi co de las cons truc cio nes de lo
trans- femenino.
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Lukas Avendaño: una reflexión
artístico- antropológica sobre la
mux hei dad
Lukas Aven da ño nació en la pe que ña lo ca li dad de la Finca de Santa
Te re sa del Istmo de Tehuan te pec (Es ta do de Oa xa ca), en 1977. En 1997,
se ma tri cu la en Es tu dios Ju rí di cos en la Uni ver si dad de Oa xa ca.
Luego, en 1998, cam bia de dis ci pli na y em pren de es tu dios de an tro‐ 
po lo gía en la Uni ver si dad Ve ra cru za na de Xa la pa. Tras su ti tu la ción
como li cen cia do, ini cia, en el 2000, es tu dios de danza en la misma
uni ver si dad. Su obra per for má ti ca es, en gran me di da, una pues ta en
es pa cio, en mo vi mien to y en imá ge nes de su re fle xión an tro po ló gi ca
sobre la muxhei dad y el gé ne ro. El ob je to de es tu dio an tro po ló gi co de
Aven da ño no es, como ge ne ral men te su ce de en el campo de la an tro‐ 
po lo gía, el “otro” cul tu ral men te ajeno, sino el “yo” per ci bi do por sí
mismo como otro (Aven da ño, 2018), y ese “yo” otro es la fi gu ra muxe.
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¿Qué se en tien de por muxe? El tér mino za po te ca muxe o muxhe, de‐ 
ri va do del an ti guo cas te llano mu gier, se re fie re a una ca te go ría de in‐ 
di vi duos del Istmo de Tehuan te pec, quie nes, de cla ra dos ofi cial men te
va ro nes al na ci mien to, no se ge ne ri zan según los có di gos psi co so cia‐ 
les do mi nan tes. Ni hom bres, ni mu je res, se de fi nen como muxes, un
ter cer sexo o ter cer gé ne ro – la ter mi no lo gía es flo tan te – en el sis te‐ 
ma bi na rio del gé ne ro. Si du ran te mucho tiem po, el muxe era
(auto)per ci bi do so cial men te como un ho mo se xual afe mi na do, a par tir
de los años 2000, apa re cen in di vi duo muxes que ope ran una tran si‐ 
ción mar ca da hacia el polo fe me nino, acer cán do se así a la ca te go ría
trans gé ne ro. Por con si guien te, la ca te go ría muxe* se ha con ver ti do
desde los años 2010 en una ca te go ría pa ra guas que agru pa va rias sub‐ 
ca te go rías de gé ne ro (fe me nino, trans gé ne ro) y de se xua li dad (ho mo‐ 
se xua li dad, trans- heterosexualidad), las cua les se com bi nan con la
per te nen cia ét ni ca za po te ca – el as te ris co que acom pa ña el tér mino
muxe* se ña la su am pli tud semántico- referencial. En la pro duc ción
dis cur si va sobre lo muxe (do cu men ta les, en tre vis tas, en sa yos, ar tícu‐ 
los pe rio dís ti cos, dis cur sos mi li tan tes LGBT+), se ha pa sa do del em‐ 
pleo del mas cu lino – el/un muxe –, antes de los años 2010, al em pleo
del fe me nino – la/una muxe – a par tir de 2010.
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Ima gen 5: Lukas Aven da ño en Re quiém para un al ca ra ván, 2012

Fo to gra fía de Edson Ca ba lle ro

Hasta hace poco – es decir, hasta los años 2010 – quie nes se ha bían
in tere sa do en los muxes como ob je to de es tu dio eran an tro pó lo gas y
an tro pó lo gos ex te rio res a la co mu ni dad muxe. Pero, re cien te men te,
se ha asis ti do a una toma de pa la bra cien tí fi ca que emana de los mis‐ 
mos su je tos muxes*, quie nes han se gui do una for ma ción aca dé mi ca
en le tras, so cio lo gía y an tro po lo gía. Lukas Aven da ño es un buen
ejem plo de ello. Para este artista- antropólogo muxe*, se trata de in‐ 
ver tir la mi ra da an tro po ló gi ca: eman ci par se de la mi ra da ex te rior que
lo ins ti tu ye en su je to ex pli ca do para con ver tir se en su je to ex pli can te.
Es más, su teo ri za ción an tro po ló gi ca se li be ra de las re glas cien tí fi cas
de la an tro po lo gía para dar lugar a una in ves ti ga ción y crea ción ar tís‐ 
ti ca que com bi nan me mo ria, mitos, afec tos, len gua je poé ti co y de‐ 
cons truc ción et no tró pi ca. Su pri me ra per for man ce en torno a la fi gu‐ 
ra muxe, Ré quiem para un al ca ra ván (2015) es par ti cu lar men te ilus tra‐ 
ti va.
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Ré quiem para un al ca ra ván es una per for man ce de 55 mi nu tos crea da
en Ju chi tán en 2012. Ha sido pre sen ta da en va rios paí ses de Amé ri ca y
de Eu ro pa. En esta per for man ce, Lukas Aven da ño en car na la fi gu ra
muxe* (fi gu ra 5) y com po ne una serie de cua dros que re to man al gu‐ 
nos ritos za po te cos fe me ni nos y mas cu li nos como la boda, la ma yor‐ 
do mía 12, la danza del al ca ra ván 13 o el luto. El ar tis ta con ci be la fi gu ra
muxe como “un hombre- mujer” – así es como está de fi ni da en el pro‐ 
gra ma de mano (Prie to, 2014, p. 35) –, una com bi na ción de dos gé ne‐ 
ros que se tra du ce cor po ral men te por la pre sen cia de si néc do ques
fe me ni nas y mas cu li nas: el pei na do cu bier to por un res plan dor y la
falda tra di cio nal bor da da son sig ni fi can tes de la fe mi ni dad; el torso
des nu do y muscu loso es un signo de mas cu li ni dad. Esta com bi na ción
es in ter pre ta da por el in ves ti ga dor An to nio Prie to como una in ter‐ 
ven ción queer que exhi be “un acto de tra ves tis mo que no ocul ta la
mas cu li ni dad del per for mer, ya que su torso des nu do es vi si ble” (2014,
p. 32), y un poco más ade lan te el autor afir ma: “Aven da ño rea li za un
per for man ce “des ge ne ra do” de la iden ti dad al de sa fiar la fácil ca te go‐ 
ri za ción del gé ne ro de la obra y del gé ne ro de su in tér pre te. La obra
[…] com bi na la co reo gra fía de dan zas tra di cio na les con per for ma ti vi‐ 
dad tra ves ti”. No creo que el ad je ti vo “tra ves ti” sea ver da de ra men te
apro pia do para ca li fi car la per for man ce cor po ral de Lukas Aven da ño
ya que la fi gu ra muxe*, al reu nir en sí atri bu tos so cio cul tu ra les mas‐ 
cu li nos y fe me ni nos, no se sitúa en un pro ce so de tra ves tis mo. El ar‐ 
tis ta pro ce de más bien a una de cons truc ción desiden ti fi ca to ria y pro‐ 
ble ma ti za da de los pro ce sos et no cul tu ra les de so cia li za ción en el gé‐ 
ne ro.
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A tra vés de los ritos, como la boda, Aven da ño es ce ni fi ca las con tra‐
dic cio nes so cia les a las que se con fron tan lxs muxes*. Ge ne ri zadxs en
fe me nino, no po dían, en el mo men to en que se rea li za la per for man‐ 
ce, ni mos trar se pú bli ca men te con un hom bre, ni ca sar se 14. Por otra
parte, el cuer po ex pues to es cé ni ca men te es una es pe cie de texto en
el que se ins cri be una “trans ver sa li dad” de gé ne ro, según la ex pre sión
em plea da por el ar tis ta (Aven da ño, 2018). Una ge ne ri za ción del cuer‐ 
po en cons tan te mu ta ción y una de cons truc ción desiden ti fi ca to ria de
la mas cu li ni dad y de la fe mi ni dad. El torso des nu do deja de ser un
signo uni vo co de la mas cu li ni dad; la con co mi tan cia de ele men tos “fe‐ 
me ni nos” tien de a des ma cu li ni zar lo o, dicho de otro modo, a ge ne ri‐ 
zar lo al lado de la mas cu li ni dad. Los atri bu tos fe me ni nos dejan de ser
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tam bién sig nos uní vo cos de la fe mi ni dad he ge mó ni ca; la con co mi tan‐ 
cia de ele men tos so cio cul tu ral men te mas cu li nos tien de a des fe mi ni‐ 
zar lo. El con jun to hace que las fron te ras entre los gé ne ros se vayan
bo rran do (o mez clan do) en una pro pues ta ar tís ti ca que re sul ta queer.
Como en el caso de Lía Gar cía, las fi gu ras cén tri cas de la cul tu ra
hetero- hegemónica se con vier ten en ele men tos pa ra tó pi cos: el cen‐ 
tro se halla des cen tra do. Ya no se trata de ins ta lar la pe ri fe ria en el
cen tro de la obra sino de hacer que el cen tro sea visto tam bién como
una ex pre sión pa ra tó pi ca/pe ri fé ri ca de se xua cio nes “di so nan tes”.

Lo que se ins cri be en el cuer po de ma ne ra más evi den te es el et no‐ 
tro po muxe*, a tra vés del fe no ti po, de la pre sen cia de ex pre sio nes za‐ 
po te cas, del res plan dor, de la falda bor da da, de las co reo gra fías tra di‐ 
cio na les, etc. No se trata de una re pro duc ción fiel y total del et no tro‐ 
po sino de una re ela bo ra ción es té ti ca re gi da por la si néc do que: el
cuer po sólo par cial men te lleva los mar ca do res ét ni cos. Asis ti mos a
una pri me ra bo rra du ra – o a un pri mer ali ge ra mien to – de la súper- 
significación fol kló ri ca. Nos ale ja mos de las re pre sen ta cio nes or na‐ 
men ta les y so bre car ga das de la fi gu ra muxe* tra di cio nal, tales como
se pue den ver en las ma ni fes ta cio nes pú bli cas. Las epis te mo gra fías
de Lukas Aven da ño abo gan, más allá de la ins crip ción ét ni ca, por una
de cons truc ción desiden ti fi ca to ria del sis te ma bi na rio del gé ne ro. En
el do cu men tal Uto pía de la ma ri po sa (2019), rea li za do por Mi guel J.
Cres po, Aven da ño afir ma:
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Hay muxes que ahora po de mos saber que entrarían en la categoría
del tran sexual, hay muxes que entrarían en la categoría del trans gé ‐
ne ro, hay muxes que entrarían en la categoría del tra ves ti y hay
muxes que entrarían en la categoría del he te ro flexible, de la mas cu li ‐
ni dad polimórfica, o sea, entrarían en todo eso.

La fi gu ra muxe* es per ci bi da como una “uto pía” de gé ne ro, muy pró‐ 
xi ma a las pos tu ras queer trans fe mi nis tas. La de cons truc ción del gé‐ 
ne ro no sig ni fi ca su des truc ción sino una mul ti pli ca ción de com bi na‐ 
cio nes sexo- genéricas que abren ca mino a una ter ce ra vía, un es pa cio
in ter me dia rio entre los polos sim bó li cos rí gi dos de lo mas cu lino y de
lo fe me nino. Esta mo vi li dad en el gé ne ro – y en la cul tu ra mexicano- 
zapoteca – de la fi gu ra muxe*, par ti ci pa del éxito que ac tual men te
está co no cien do en las di fe ren tes co mu ni da des LGBT+ me xi ca nas, en
los fes ti va les de per for man ce y en los me dios de co mu ni ca ción na‐
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cio na les e in ter na cio na les. Las epis te mo gra fías muxes* no son in‐ 
com pa ti bles con las con fi gu ra cio nes trans* na cio na les e in ter na cio‐ 
na les. El es ta tu to in ter me dia rio de la ca te go ría muxe* en el sis te ma
de gé ne ro za po te co y las di fe ren tes ope ra cio nes de de cons truc ción
et no tró pi cas, a las que ha sido so me ti da desde los años 2000, hacen
de la fi gu ra muxe* una es pe cie de es pis te me, a par tir de la cual una
de cons truc ción eman ci pa do ra del sis te ma de gé ne ro ex clu si va men te
bi na rio es po si ble. Ade más, esta ca te go ría es permea ble a las teo ri za‐ 
cio nes y prác ti cas cor po ra les trans*, las cua les han po si bi li ta do el
paso pro gre si vo del muxe como ho mo se xual afe mi na do a la po si bi li‐ 
dad de la muxe trans*.

El al cance sociopolítico de las
per for mances de Lía García y de
Lukas Avendaño
Este úl ti mo apar ta do se pro po ne abrir pista de re fle xión sobre el al‐ 
can ce so cio po lí ti co del arte per for má ti co me xi cano ac tual, par ti cu‐ 
lar men te aquél que, como en el caso de Lía Gar cía y de Lukas Aven‐ 
da ño, es ce ni fi ca cor po ra li da des que se si túan en la in ter sec ción del
bi na ris mo de gé ne ro he ge mó ni co. Si el acto per for má ti co se ins cri be
en un marco es pa cio tem po ral efí me ro y se di ri ge a un pú bli co nu mé‐ 
ri ca men te li mi ta do, su fil ma ción y di fu sión en las redes so cia les y en
In ter net, vía you tu be o vimeo, por ejem plo, po si bi li ta una ins crip ción
so cial mucho más du ra de ra. De cier to modo, la pre sen cia de estas
gra ba cio nes en las redes so cia les con tri bu ye a la cons ti tu ción de una
es pe cie de arT chi vo vivo queer, un marco re fe ren cial para pen sar – y
ha bi tar – cuer pos que se ge ne ri zan a la pe ri fe ria de la cen tra li dad he‐ 
te ro pa triar cal. Tam bién obran como ac cio nes o epis te mo gra fías
micro- políticas que tie nen la ca pa ci dad de pro du cir co no ci mien to
(teo ría) sobre los pro ce sos de se xua ción de los cuer pos, a la vez que
co rroen la na tu ra li za ción so cio po lí ti ca de la he te ro se xua li dad do mi‐ 
nan te y do mi na do ra. Cabe re cor dar que las obras per for má ti cas de
Lía Gar cía y de Lukas Aven da ño son idea das por su je tos que, desde
un dis po si ti vo de enun cia ción trans*- marica, pro du cen dis cur sos al‐ 
ter na ti vos sobre sub je ti va cio nes iden ti ta rias: las se xua cio nes y prác ti‐
cas se xua les con si de ra das como ab yec tas por la cul tu ra se xual do mi ‐
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nan te (ho mo se xua li dad, tran se xua li dad, trans gé ne ro) se con vier ten
en po si bles lu ga res de pro duc ción de sub je ti va ción y de lucha po lí ti‐ 
ca.

Uno de los apor tes ma yo res del arte ac ción me xi cano ac tual es el de
cues tio nar las se xua li da des di gi ta les, in tro du cien do la po si bi li dad de
una se xua li dad ana ló gi ca. En su muy es cla re ce dor en sa yo sobre “Los
sis te mas sexo/gé ne ro en dis tin tas cul tu ras”, la in ves ti ga do ra es pa ño la
Águe da Gómez Suá rez (2010) hace una dis tin ción entre se xua li dad di‐ 
gi tal (bi na ria) y se xua li dad ana ló gi ca (flui da). La “se xua li dad di gi tal”,
dice Gómez, se re fie re a “una forma de con ce bir el uni ver so sexo/ge‐ 
né ri co, las iden ti da des se xua les, las op cio nes se xua les y los gé ne ros
que se ajus tan al sis te ma bi na rio, que en cie rran la reali dad en ran gos
ex clu yen tes y opues tos” (2010, p. 65). Lo di gi tal abar ca:
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categorías dismórficas, ex cluyentes y duales: hombre/mujer; he te ro ‐
sexual/ho mo sexual; ac ti vo/pa si vo; pri va do/público; na tu ra le ‐
za/cultu ra; nor mal/des via do, etc., forma de pen sa mien to do mi nante
entre las so cie dades con estruc tu ras más rígidas oc ci den tales. La
sexua li dad di gi tal trans mite información bi na ria, li neal, rígida y se ‐
cuen cial, y posee una conformación sintáctico- lógica (2010, p. 66).

La se xua li dad ana ló gi ca, en cam bio, “se con for ma ría de forma bo rro‐ 
sa, am bi gua, ines ta ble, lí qui da, am bi va len te, flui da, es pon tá nea, plás‐ 
ti ca, si mul tá nea, com ple ja y permea ble” (2010, p. 66). Para Gómez, la
se xua li dad ana ló gi ca re co no ce di fe ren tes iden ti da des ge né ri cas y una
plu ra li dad de op cio nes se xua les que am plían el campo li mi ta do de la
se xua li dad di gi tal, es decir, bi na ria.
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Las per for man ces men cio na das cues tio nan la im po si ción he ge mó ni ca
y coer ci ti va de una se xua li dad di gi tal ex clu yen te de las sub je ti va cio‐ 
nes trans*- maricas-bolleras. Con tri bu yen a la ela bo ra ción de un arT‐ 
chi vo re fe ren cial “po si ti vo”, no sólo para la co mu ni dad trans*, sino
tam bién para un sec tor po bla cio nal cada vez más am plio. Fa ci li tan
he rra mien tas teórico- empíricas para pen sar el gé ne ro y las se xua li‐ 
da des desde otras epis te mes. No se trata de des ha cer se to tal men te
del gé ne ro sim bó li co (mas cu lino, fe me nino), que sig ni fi ca ría una es‐ 
pe cie de ta bu la rasa ra di cal, sino de si tuar se fuera de un es tric to bi‐ 
na ris mo ex clu yen te, abo gan do por pos tu ras no bi na rias que po si bi li‐ 
ten una libre cir cu la ción y com bi na ción in ter per so na les de los afec‐
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tos, los flui dos, los de seos, sin las inhi bi cio nes cas tran tes que in ten tó
im po ner el sis te ma sexo/gé ne ro, a par tir del siglo XVIII. El gé ne ro
sim bó li co sigue sien do “lo que nos han dado”, lo que cons ti tu ye las
bases de la iden ti dad, pero tam bién lo que per mi te pro ce sos de sub‐ 
je ti va ción que salen de (y co rroen) las coac cio nes bi na rias he ge mó ni‐ 
cas.

A las pro pues tas per for má ti cas de Lía Gar cía y Lukas Aven da ño, ha‐ 
bría que su mar les la pro pues ta de Fe li pe Osor nio Le che de vir gen Tri‐ 
me gis to, que tam bién cues tio na los po si cio na mien tos do mi nan tes
sobre gé ne ro, raza y clase. Lo saco a co la ción por que, re cien te men te,
en un post de Fa ce book (21/01/2020), el ar tis ta da cuen ta de su pro‐ 
ce so de sub je ti va ción, mismo que cons ti tu ye la base de sus pro pues‐ 
tas ar tís ti cas:
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Desde hace más de 10 años he cues tio na do mi pro pia iden ti dad de
gé ne ro, tra tan do de rein ven tar lo que llamo mi "mas cu li ni dad rota",
ex plo ran do los ho ri zontes de lo mas cu li no lejos de su ori gen
monolítico he te ro pa triar cal y ma chis ta, con el paso del tiem po mi
iden ti dad ha ido evo lu cio nan do en un ejer ci cio artístico camaleónico
entre per for mance, fo to per for mance y la creación de imágenes, pues
nunca me sentí com ple ta mente cómodo ni con la categoría de –
hombre/mas cu li no – ni con la de – mujer/fe me ni no –.

Hoy puedo afir mar que efec ti va mente soy no- binario, po si cio na do
desde la lógica de las mul ti pli ci dades ge né ri cas que ex ce den lo hu ‐
ma no, más cer ca no al ho lo bionte, el mundo ve ge tal, lo ma qui nal y la
legión de mo nia ca, por lo que pue den re fe rirse a mi per so na con los
pro nombres él, ella y ellxs (2020).

Par ti cu lar men te in tere san te es la ob ser va ción gra ma ti cal final (“pue‐ 
den re fe rir se a mi per so na con los pro nom bres él, ella y ellxs”) que no
im po ne so cial men te una marca ex clu si va de gé ne ro a la que es ta‐ 
ría(mos) su je to(s), sino que po si bi li ta, en la in ter ac ción socio- 
personal, una de no mi na ción plu ral y por al ter nan cia.
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Las obras per for má ti cas cons ti tu yen, como lo hemos se ña la do más
arri ba, actos micro- políticos que, por muy “in sig ni fi can tes” que pa‐ 
rez can en el marco de la macro- política do mi nan te, se van di fun dien‐ 
do, a tra vés de las in ter ven cio nes en los es pa cios pú bli cos, su di fu sión
en las redes so cia les, las re se ñas y en tre vis tas en los me dios de co‐
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2  A raíz de los tra ba jos del autor in ter sex ar gen tino Mauro Ca bral (2009),
em pleo el as te ris co para re fe rir me a un con jun to de per so nas cuya sub je ti‐ 
vi dad de gé ne ro di fie re de aque lla asig na da ofi cial men te al nacer (locas,
tran se xua les, trans gé ne ro, tra ves tis, etc.).

3  “Cis gé ne ro” o “cis” es un neo lo gis mo crea do a par tir del latín “cis” (“del
mismo lado”), en los años 1990 por in ves ti ga dorxs tran sac ti vis tas para re fe‐ 
rir se a per so nas no trans (Baril, 2013, p. 398).

4  Aun que exis ten si mi li tu des entre el ri zo ma de De leu ze y Gua ta rri y la fi‐ 
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di fie re de la pri me ra en el hecho de que re in tro du ce la no ción de su je to que
el ri zo ma des car ta ba. El ra di can te su po ne una tra yec to ria o un re co rri do
efec tua dos por un su je to con cier ta agen cia.

5  Tra duc ción mía. Texto ori gi nal  : “com po si tion du Moi par em prunts, ci‐ 
ta tions et voi si nages, pur construc ti visme donc” (Bour riaud, 2009, p. 63).

6  “Vogue”, o “vo guing”, se re fie re a una ca te go ría de baile, ins pi ra do en la
cul tu ra ball de Har lem de la dé ca da de 1960 y po pu la ri za do a raíz de un
video de Ma don na en los años 1990. Es una ex pre sión cul tu ral de las mi no‐ 
rías se xua les de color y con sis te, en parte, en posar como las fi gu ras de las
por ta das de la re vis ta Vogue, una es pe cie de reapro pia ción si tua da de los
có di gos de be lle za de la cul tu ra blan ca he te ro se xual.

7  Mo vi mien to ar tís ti co van guar dis ta me xi cano que sur gió a fi na les de 1921
en Mé xi co y fue con for ma do por es cri to res tales Ma nuel Ma ples Arce, Ger‐ 
mán List Azur bi de, Ar que les Vela y Luis Qui ta ni lla, y los ar tis tas plás ti cos
Ger mán Cueto, Ramón Alva de la Canal, Jean Char lot, Leo pol do Mén dez y
Fer mín Re vuel tas, con co la bo ra cio nes de la fo tó gra fa Tina Mo dot ti, la pin to‐ 
ra Lola Cueto y la pe rio dis ta Adela Se quey ro.

8  Toda la in for ma ción acer ca de la ge nea lo gía del per for man ce me xi cano
está sa ca da de Prie to, 2019.

9  Fe li pe Osor nio “Le che de vir gen Tri mes gis to” es un joven per for mer me xi‐ 
cano cuya obra per for má ti ca pro po ne una re fle xión, en clave queer, sobre
temas como cuer po, gé ne ro, se xua li dad, en fer mad, (pos)por no gra fía. Aun‐ 
que de cier ta ma ne ra tam bién su obra nos habla de di ná mi cas trans*, o
mejor dicho, de di ná mi cas no bi na rias, no lo in clu yo en el cor pus de aná li sis
de este tra ba jo – pero sí lo men cio na ré de paso – por que pre fie ro cen trar‐ 
me, por cues tio nes de es pa cio, en pro ce sos de tran si cio nes ge né ri cas que
par ten de fi gu ras ins ti tu cio na li za das o en vías de ins ti tu cio na li za ción. Para
mayor in for ma ción sobre la obra per for má ti ca de Le che de vir gen Tri mes gis‐ 
to, se puede con sul tar los ar tícu los de An toi ne Ro dri guez, “Cuer po es tig ma‐ 
ti za do y enun cia ción pa ra tó pi ca en la per for man ce de Le che de vir gen Tri‐ 
me gis to” (2018), y de An to nio Prie to Stam baugh, “El eros po li ti za do del per‐ 
for man ce sexo- diverso en Mé xi co” (2016).

10  Por “es pis te mo gra fía” (y el ad je ti vo “epis te mo grá fi co”) en tien do la ca pa‐ 
ci dad que tie nen las imá ge nes (gra fías) de pro du cir co no ci mien to (epis te‐ 
mo lo gía).

11  Mé xi co ocupa el se gun do lugar en el mundo en trans fe mi ni ci dios (Mi le‐ 
nio, 18/01/2019).
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12  La ma yor do mía es un cargo re li gio so, ejer ci do por hom bres y mu je res,
que con sis te en or ga ni zar las fies tas pa tro na les lla ma das “velas”.

13  Danza tra di cio nal que re pre sen ta el apa rea mien to de un pá ja ro local. Ge‐ 
ne ral men te es eje cu ta da por un hom bre y una mujer. Al final, el macho es a
veces sa cri fi ca do por la hem bra (Prie to, 2014, p. 42).

14  Esta si tua ción cam bia rá a raíz de la apro ba ción del ma tri mo nio igua li ta‐ 
rio en el Es ta do de Oa xa ca en 2019.

ABSTRACTS

Français
Cet ar ticle, basé sur deux types de créa tions per for ma tiques mexi caines
contem po raines – celles de la per for meuse trans* Lía García et celles du
per for meur muxe* Lukas Avendaño – pro pose de rendre compte des por‐ 
tées socio- politiques de l’art per fo ma tique, en par ti cu lier quand celui- ci in‐ 
tègre et dé ve loppe des pro ces sus iden ti taires ou de sub jec ti va tion trans‐ 
queer et trans muxe. Pour abor der le tra vail per for ma tique des ar tistes men‐ 
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lyse em prun tés aux études de l’art – en par ti cu lier la no tion de « sujet ra di‐ 
cant » (Bour riaud, 2009) –, aux études lit té raires, avec la no tion de « pa ra to‐ 
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the no tion of “rad ic ant sub ject” (Bour ri aud, 2009) –, from lit er ary stud ies,
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jectiv a tion pro cesses that are con figured in "dis son ance" or "dis sent" against
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Este ar tícu lo, ba sa do en dos tipos de crea cio nes per for má ti cas me xi ca nas
con tem po rá neas – las de la per for mer trans* Lía Gar cía y las del per for mer
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